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INTRODUCCióN 

1 

La intención principal del presente ensayo consiste en demostrar que 
en la sociedad mexicana la viabilidad de los procesos de estabilidad 
o inestabilidad política -que traen consigo el desarrollo y en ocasio
nes el estancamiento económico- depende de la eficacia o inefica
cia del Estado y 1 o de alguna clase para realizar la formación de un 
sistema de alianzas políticas en el sistema de doininación. 

Mas para comprender mejor los procesos de estabilidad e inesta
bilidad política y el desarrollo o estancamiento económico se requie
re -como lo indican correctamente Cardoso y Faletto- la realiza
ción de un doble esfuerzo de redefinición que implique "por un 
lado, considerar en su totalidad las condiciones históricas particulares 
-económicas y sociales- subyacentes en los procesos de desarrollo, en 
el plano nacional y en el plano externo; por otro, comprender, en 
las situaciones estructurales dadas, los objetivos e intereses que dan 
sentido, orientan o alientan el conflicto entre los grupos y clases y 
los movimientos sociales que 'ponen en marcha' las sociedades en 
desarrollo". 1 '· · 

Se requiere por consiguiente, y ello es fundamental, adoptar una 
perspectiva que "al poner de manifiesto las mencionadas condiciones 
concretas -que son de carácter estructural- y al destacar los móviles 
de los movimientos sociales -objetivos, valores e ideologías-" 2 

pueda comprender ambas en sus interrelaciones y determinaciones 
recíprocas. 

Intentaremos, por consiguiente, manejar en este caso específica
mente aquel enfoque metodológico, que permita vincular concreta
mente los factores económicos y los sociales. Ello naturalmente, y 
de acuerdo con Cardoso y Faletto, implica que el análisis sobrepase 
"los esquemas de lo que suele llamarse enfoque estructural, reinte-

1 Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desaTTollo en América 
Latina, México, Siglo XXI Editores, 1971, pp. 17-18 . 

.2 Loe_ cit. 
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grándolo en una interpretación hecha en términos de 'proceso his .. 
tórico' ". 3 

Los procesos de estabilidad· y desarrollo por lo tanto, para lograr 
su explicación, tienen que ser vistos como "resultados de la interac
ción de grupos y clases sociales que tienen un modo de relación que 
les es propio, y por lo tanto intereses y valores distintos, cuya oposi
ción, conciliación o superación da vida al sistema económico y 

, social". 4 

Retomando cada uno de estos elementos teóri_cos, espera;mos de
mostrar -y en todo caso, ésta es la hipótesis central- que la estruc
tura de· dominación de la sociedad mexicana logra su mantenimiento 
o persistencia, esto es la estabilidad política, por una parte; y su mo
dificación o ruptu,ra por la otra, es decir, la inestabilidad política, a 
trav~ del tiempo, en la medida en que las distintas fracciones, gru
pos y clases sociales -logran éxito o fracaso al imponer sus intereses, 
proyectos u objetivos, su fuerza y su dominación al conjunto de la 
sociedad. 

A través del análisis de los intereses, valores o ideologías que orien
tan o pueden orientar la acción de los diversos grupos y clases socia
les dentro del sistema de dominación, los procesos de estabilidad y 
desarrollo dejan de presentarse como resultados independientes o aje
nos de las alternativas históricas y, por lo tanto, se perfilan como 
procesos que encuentran su verdadera. significación en el análisis a 
través del tiempo de las tensiones y conflictos entre grupos y clases 
sociales con intereses y orientaciones antagónicas o divergentes. 

Para. lograr el manej.o concreto de un enfoque de esta naturaleza 
es necesario precisar y dejar en claro otras categorías que son clave 
y que permiten explicar los distintos momentos y caracteristicas es
tructura,les del proceso histórico -algunos por supuesto de naturaleza 
interna a los países y otros externa- significativos para lograr la com
prensión del desarrollo y ~a estabilidad política. De conformidad con 
el presente enfoque, y una vez aclaradas algunas de las categorías 
básicas, es necesario destacar que otro de los elementos teóricos fun
damentales consiste en la determinación dentro de las estructuras de 
dominación de las clases dominantes y las clases dominadas, y detec
tar particularmente los tipos de relación que se perfilan entre éstas. 
Paralelamente, es muy necesario lograr la apreciación, en cualquier 
momento histórico determinado, de los procesos de formación de las 
distintas alianzas políticas según los distintos grupos y clases que 
existen en el sistema de dominación. 
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Es importante reafirmar, y ésta es una cuesti6n que será destacada 
constantemente, que es por intermedio de las estructuras de domi
naci6n que se logra la comprensi6n de las alianzas políticas, desta
cando su composici6n peculiar y la participación o exclusión en ellas 
de determinadas clases y grupos sociales; asimismo, a través de las 
orientaciones que asumen las alianzas peculiares se advierten los pro
cesos de consolidaci6n o bien de transformaci6n del orden político 
institucional. 

Luego entonces, la serie de movimientos sociales que se perfilan 
dentro del sistema de dominaci6n podrán ser explicados a través de 
las categorías de estabilidad e inestabilidad, y lo que es más impor
tante, permitirán valorar las orientaciones de los distintos grupos so
ciales y sobre todo sus presiones en favor del mantenimiento o alte
ración del sistema de dominaci6n .. 

Ya que el objetivo de este ensayo es explicar los procesos de esta
bilidad o inestabilidad política asociados a los. econ6micos, se consi
dera necesario destacar las peculiaridades de los momentos hist6ricos 
en que se puede percibir claramente que la estructura se estabiliza, 
esto es, se consolida, o bien s~ altera a través de la ruptura. A través 
del proceso político -y esto es lo que tr~taremos de demostrar en 
este ensayo- una fracción, clase o grupo social en un momento de
terminado casi siempre intenta establecer un sistema de relaciones 
sociales que le permiten normalmente imponer al conjunto de la so
ciedad un. proyecto de desarrollo o un modo de producci6n propio; 
y en las ocasiones en que carece de proyecto de desarrollo, por lo me
nos intenta establecer alianzas políticas con base en determinados 
grupos y clases y subordinar al resto de los grupos y clases sociales 
con el fin de desarrollar una forma de dominaci~~ compatible con 
sus intereses y objetivos. 

La eficacia o ineficacia de los grupos que logran imponer su domi
naci6n política, ya sea en alianza con otros grupos o bien por sí solos, 
delimitan los marcos en que tiene lugar la acci6n política, expresada 
en la existenci~ de situaciones de estabilidad o de inestabilidad po
lítica. 

Por consiguiente los a~pectos que serán destacados con mayor aten
ci6n son los siguientes: 

1) La configuraci6n historicoestructural de la sociedad mexicana: 

a) Las estructuras de dominaci6n. 
b) Los mecanismos de mantenimiento del poder. 
e) Las alianzas políticas. 
d) La estructura de clases. 
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e) Los movimientos y procesos políticosociales que presionan 
hacia el cambio o hacia el mantenimiento del orden político 
con sus ·respectivas orientaciones ideológicas y objetivos. 

2) La esúuctura del sistema productivo nacional y los tipos cie vincu· 
lación con el mercado mundial en las fases de: 

a) Expansión "hacia afuera". 
b) .Expansión "hacia adentro". 

3) Los condicionantes económicos del mercado mundial,· incluso el 
equilibrio internacional de poder. 

Resumiendo, la problemática sociológica de la estabilidad política 
y el desarrollo económico implica el estudio de las estructuras de do· 
minación y de los perfiles que se advierten en las alianzas políticas, 
destacando la inclnsión o exclusión de los grupos y clases sociales y, 
además, la determinación de los mecanismos y los tipos de control 

·y decisión que emplean los grupos dominantes en cada situaeión so
cial particular. Dentro de la perspectiva general aludida, esta proble· 
mática comprende necesariamente el análisis de los comportamientos 
políticos que inciden en. la relación entre las clases y grupos sociales 
que mantienen un patrón dado de control y las que se le oponen real 
o virtualmente. Asimismo, ·supone la consideración de las orientada. 
nes valorativas que otorgan a. la acción sus marcos de referencia. 

La comprensión de tales movimientos y fuerzas constituye el pun. 
to fundamental del desarrollo y la estabilidad, ya que éstos implican 
siempre alteraciones en el sistema social de dominación y la redefi· 
nición ·de las formas de control y de organización de la producción 
y el consumo. 

n 

Desde esta peculiar perspectiva metodológica y con fines de aná· 
lisis, diferenciaremos en la sociedad mexicana entre los años 1821 y 
1970, dos fases: una anterior a la depresión mundial de 1929 en que 
cobra auge el modelo de desarrollo "hacia afuera", basado en los im· 
pulsos dinámicos de origen externo, y la posterior a ese año en la 
cual se reorienta el proceso y adquiere vigencia el desarrollo "hacia 
adentro" con expresión en los impulsos de orden interno. 

l. Entre 1821 y 1876, se tiene una primera etapa de la fase de 
desarrollo "hacia afuera", caracterizado por el predominio de los 
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impulsos externos sobre el aparato productivo. En estos años se cum
ple con el proceso de integración de la economía mexicana en el 
mercado mundial. teniendo presente la existencia de un nuevo Esta
do nacional que estaba en condiciones de pactar, en su calidad de 
centro autónomo de poder, las articulaciones con los países metro
politanos. Como se sabe también, es una etapa de inestabilidad en 
la cual se dirime un conflicto de poder entre distintas clases, algunas 
de ellas con orientaciones ibéricas y otras nacionalistas, conflictos 
que concluyen con el triunfo y arribo al poder de una fracción de los 
militares. 

2. A partir de 1877 con el ascenso al poder de nuevos grupos, 
militares en sus inicios, se presenta una segunda etapa del modelo 
de crecimiento "hacia afuera". En ella se comienzan a concentrar 
en el Estado casi todas las decisiones poHticas y económicas de a} .. 
canee nacional. En forma importante, en el sistema de dominación; 
se articulan y consolidan las alianzas políticas integradas por cuatro 
grupos fundamentalmente: los militares, los grupos oligárquicos, los 
empresarios nacionales y los empresarios extranjeros, generando la 
estabilidad del régimen. 

Se vale además el régimen de un cuerpo ideológico de contenido 
desarrollista, que es posible definir de la manera siguiente: progreso 
material basado en la expansión de las actividades agromineras, in
dustriales, comerciales, financieras, etcétera, rearticulando paralela .. 
mente las vinculaciones existentes frente al mercado mundial. Este 
proyecto exige fundamentalmente grandes capitales, nuevos empresa .. 
ríos, mano de obra abundante y barata, control de los movimientos 
populistas y de los conflictos o luchas sociales. , 

Junto con la adopción de este ideal nacional de "orden y progreso';, 
de orientación netamente desanollista, el Estado es quien sanciona 
la alianza entre la burguesía nacional en formación y los empresarios 
extranjeros; además existe cierta participación en ella -aunque mar .. 
ginal- de los grupos oligárquicos y de los militares, que son el sostén 
de tal alianza. Ésta consolida el sistema de dominación y, como vere .. 
mos; en general permanece constante hasta la crisis de inestabilidad 
de 1910 en que sufre diversas transformaciones. 

El Estado, en este periodo de formación de las bases del desarrollo 
"hacia afuera", contribuye de manera decisiva a diferenciar el apara
to productivo a través del proce~o de enajenación de la tierra y de la 
aceptación de capitales nacionales y extranjeros en las distintas acti
vidades. Por consiguiente, la formación de las alianzas políticas entre 
los distintos grupos y clases sociales y la peculiar. diferenciación del 
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sistema productivo coJ;Istituyen las modalidades principales que tra
zan en definitiva el curso de la sociedad mexicana durante estos años. 

3. El Estado controlado por grupos más o menos ilustrados, con
taba con una legislación electoral que impedía el derecho de votar y 
la participación en_las alianzas. de -la mayoría de las clases sociales. 
Dejaba al margen de toda posibilidad de incorporarse a las alianzas 
y de emitir el sufragio a una creciente -clase media urbana que se iba 
generando y que estaba asumiendo actitudes reivindicatorias e incluso ..... 
insurreccionales en los centros urbanoindustriales. La presión des
atada por ellos es compartida -con el paso del tiempo por la clase 
obrera y campesina. Con el advenimiento del quiebre del sistema 
de dominación, tercerá etapa del modelo de desarrollo "hacia afue
ra~', estas clases integran una nueva alianza y obligan finalmente a 
modificar las leyes impuestas en los años anteriores, que regían el 
juego político y el funcionamiento de las instituciones. En 1911, 
como producto de la presión de estas clases, se promulga la ley que 
sanciona el sufragio universal, abriendo de esta forma las compuertas 
del juego político en forma amplia. 

' ' 

4. Ap~rtir de 1917, cuarta y última etapa del modelo de desarro-
llo "hacia afuera", como otra resultante de la presión ejercida por la 
alianza de las clases medias con caudillos y militares, obreros y cam
pesinos, se logra que se sancionen leyes sociales· avanzadas. En el sis
tema de dominación, se advierte la existencia de esta alianza policla
sista, que si bien no excluye a la burguesía nacional, sí afecta a tres 
socios .de la vieja alianza, a los grupos extranjeros del enclave petro
lero y del minero y a los grupos oligárquicos. A pesar del predominio 
de esta alianza, y contando con una nueva legislación social, además 
de una amplia lucha ideológica entablada entre los distintos grupos 
y clases, es importante hacer notar que no se ·modifican en forma 
substancial· las caractedsticas fundamentales del proceso de creci
miento "hacia ~fuera", por cuanto se mantuvieron casi intactas las 
bases estructurales de la economía. . _ 

. Las clases medias incorporadas en el Estado, en los momentos del 
derrumbe del viejo esquema de dominación, entran en acción intere
sándose después de 1917 en reducir al mínimo los efectos catastrófi
cos de la inestabilidad y del desorden generado entre las distintas 
clases. Su propósito era rescatar la alianza establecida temporalmente 
por Madero, revivida por Carranza y fortalecida en definitiva por 
Obregon y Calles, ali:¡mza que como veremos se convierte en el pilar 
de sostén del nuevo modelo de· dominación. Las clases medias ade-' . 
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más, no vacilan en fortalecer con mano firme el proyecto de desarro
llo para reorientado mediante el ejercicio de funciones empresariales. 
Para no perder el equilibrio, y esto es sumamente importante, acuden 
en lo político para articular a las clases populares en grandes organi
zaciones, consiguiendo así el nuevo orden estable, consenso suficiente 
y legitimidad. · 

Una vez que estaba el proyecto desarrollista en marcha y fortale
cidos los mecanismos políticos destinados a salvar el régimen, se cons
tituyen las condiciones básicas para acelerar el proceso de desarrollo 
y estabilidad. Se opera por lo tanto sobre bases firmes para reempla
zar el modelo de expansión vigente. 

5. La crisis de 1929 y el quiebre de la estructura económica here~ 
dada de los años anteriores causan tal impacto en México que es 
posible desplazar gradualmente las propias bases de la etapa de de- , 
sarrollo vuelto hacia el exterior. Comienza en estos momentos a re
orientarse el modelo de desarrollo sobre una pauta peculiar denomi
nada "hacia adentro", basada en la actuación importante en calidad 
de fuerzas impulsoras del desarrollo de fuerzas sociales internas que 
contribuyen a acelerar la industrialización mediante una substitución 
de importaciones. 

Sobre esto mucho se ha escrito, especialmente sobre los factores 
externos explicativos de la crisis. Es decir, sobre las causas que la 
generaron en los centros industriales y la propagación de los efectos 
hacia la periferia del sistema de· dominación mundial. Lo que nos 
interesa es conocer los mecanismos internos de cambio que lá propia 
crisis pone en movimiento dentro de la sociedad mexicana. Concre
tamente, estamos interesados en conocer los fenómenos que la coyun
tura crítica de 1929 provoca en la estructura económica, y el compor
tamiento peculiar que adquieren las alianzas políticas en el sistema 
de dominación. 

En particular, al estallar la crisis de 1929, el Estado decide capear 
el temporal aplicando una política autoritaria y antipopular para 
proseguir con la realización del proyecto de desarrollo "hacia afuera", 
que se pensaba era el más adecuado para la sociedad mexicana. Esta 
política, que entre paréntesis fue temporal, reaseguraba el ascenso y 
el dominio nuevamente de la antigua alianza integrada por el Estado, 
la burguesía nacional y el capital extranjero. Tratan de evitar en 
forma deliberada el cataclismo producido en ·la economía nacional 
y de impedir el afianzamiento de las clases populares en el poder. 

6. Años más tarde Cárdenas contribuye de manera decisiva a re-
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orientar el proceso industrialista. El proceso de substitución de impor
taciones hace necesario reforzar el esquema de dominación que ha 
conservado la estabilidad; éste se apoya en una alianza sólida de 
carácter populista basada en el Estado, la burguesía nacional en sus 
diversas modalidades, los empresarios extranjeros con excepción de 
los ocupados en el enclave, y cuenta además con el apoyo de los 
militares, de )a clase media, de la clase obrera y de las fuerzas 
campesinas. 

El Estado gana apoyo popular rápidamente a través del manejo de 
los mecanismos políticos expresados en el partido oficial, conforman
do una alianza política monopólica que aprovecha en gran parte los 
esquemas organizativos instaurados en la década de los veinte. 

7. A partir de 1940 se acelera el proceso de transformación en la 
estructura económica y se marcha hacia la constitución de una socie
dad industrial, en la cual van apareciendo nuevas luchas de clases 
que adquieren mayor complejidad . en función de las relaciones de 
producción propias de una sociedad capitalista dependiente. El Esta
do introduce nuevos cambios que modifican la estructura de domi
nación al aglutinar en una nueva alianza hegemónica a la burguesía 
nacional y a los empresarios extranjeros. Paralelamente relega a las 
clases populares, pues ellas son articuladas en una nueva alianza 
formada "de arriba hacia abajo", de tipo vertical, integrada con las 
clases medias quienes son agrupadas en una central única; la clase 
obtera se reúne bajo varias centrales y los sectores campesinos son 
controlados a través de otra central. 

Tales cambios alteran el perfil de la estructura de dominación. 
Mas a pesar de la exclusión de las clases populares de los centros 
de decisión y de mando en la sociedad nacional, se insiste en forma 
institucionalizada en que ellos comparten plenamente el poder polí
tico a través de representaciones desiguales en el partido oficial y en 
10s puestos de elección popular. 

El sistema de dominación se mantiene estable hasta nuestros días. 
Específicamente los sectores de la burguesía nacional y los empre
sarios extranjeros, reagrupados por el Estado, están ubicados en las 
posiciones dominantes, desvinculados de las clases populares. La 
maquinaria estatal es la encargada de vincularse directamente con 
las clases populares y de conservar su control a través del partido· 
oficial. Esta situación es favorecida ampliamente por el temor que 
experimentan los grupos dominantes y las mismas fracciones de las 
clases medias encargadas de la conducción estatal, ante cualquier
pretensión de acceso real del proletariado al poder. 
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CAPiTULO 1 

LA SITUACióN DE LA SOCIEDAD MEXICANA EN EL 
MERCADO MUNDIAL EN LA FASE DE EXPANSióN 
"HACIA AFUERA" 

1.1. LA RUPTURA DEL PACTO COLONIAL. 

Y LA FASE DE LA INESTABILIDAD POLhiCA 

-
El problema de la estabilidad o de la inestabilidad política 1 y el 
del desarrollo económico se enfocarán simultáneamente desde el mo
mento en que ocurre la ruptura del pacto colonial, en especial a 
partir del año de 1821, que es cuando aparece la oportunidad de 
llevar a cabo la creación de un nuevo y peculiar Estado nacional. 
Esto sucede gracias a la acción sumamente hábil de determinadas 
fracciones de grupos y clases sociales -miembros del clero, caudillos 
militares, terratenientes nacionalistas- quienes logran el control del 
aparato político y del sistema productivo, ,orientándose en forma defi
nida, por una parte, a alterar las relaciones económicas y políticas 
con el centro hegemónico peninsular y, paralelamente, a vincular
se con los diversos países que precisamente en ese momento aparecen 
como nuevos centros hegemónicos en el mercado mundial. Interna
mente estos grupos soCiales se orientan a establecer un modelo espe
cífico de dominación y de autoridad en condiciones tales que pudiera 
ser lo suficientemente eficaz para constituir un orden legítimo y en 
torno al cual se consiguiera obtener consenso y aceptación entre los 
diferentes grupos y clases sociales. 

Una vez conseguidos estos objetivos básicos consistentes en des
vincularse de España -en concreto los nexos políticos- los grupos 

1 Merle Kling, "Toward a Theory of Power and Political Instability in Latín Ameri
ca", en James Petras y Maurice Zeitlin (compiladores), Latín America: Refo,rm or 
Revolution?, Greenwich, Conn., A Fawcett Book, 1968, pp. 76-93; básicamente se hace 
referencia al fenómeno de la inestabilidad política en diversos países del área latino
americana, a través de la observación de las deposiciones de los presidentes por méto· 
dos irregulares: Merle Kling, "Violence an Politics in Latín America", en Irving 
Louis Horowitz, Josué de Castro y John Gerassi (compiladores), Latín American Radi
calism, New York, Vintage Books, 1969, pp. 191-206; Miguel Jorrín, Politícal Insta
bility in Latín America, Alburquerque, University of New Mexico, 1953. 
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que hacen posible tal proceso se encuentran con que el problema 
de la organización interna, y en especial del nuevo .Estado nacional, 
era sumamente complejo y requería la solución de dos cuestiones 
principales: 

I. Reorganizar el sistema productivo nacional tipicamente agro
minero exportador, heredado del periodo colonial; en el momento de 
restablecer los nuevos vínculos con el exterior, dar salida a los pro
ductos generados en el sistema económico, y como contrapartida 
obtener los bienes de consumo ampliado para el mercado interno, 
cuestiones básicas para normalizar el proceso de intercambio co-

. 1 1 mercm. 

II. Reorgánizar a los diferentes grupos sociales -quienes desde un 
enfoque "racista" presentan el siguiente perfil- en una si~tema de 

TABLA 1 

PERFIL DE LA ESTRUCTURA SOCIAL; 1821 

SECTORES SOCIALES 

ESPAÑOLES NACIDOS EN LA METROPOLI 
ESPAÑOLES NACJDOS EN AMERICA ICRIOLLOSI 
INDIIfENAS . 
NEGROS 
CASTAS 

TOTAL 

NUMERO 

70 000 
1 245 000 
3 lOO 000 

10 000 
1 412 100 

5 837 100 

PORCENTAJE 

1.1 
21.4 
&3.2 

0.1 
24.2 

100.0 

. 0THOII DE MEHDIZABAL, MIGUEL!" El orlgtn histÓrico de n~estros Clase~ medias". Lcr• t:/CI$Q $flt:lflltlit" 
11n Mllllt:o, Socledod Mexicana de Diruslon Cultural, Mexlco, Colecclon Tlapall, s/f; 

alianzas políticas, de tal ma~era que los nuevos grupos conductores 
del Estado, al proceder a rearticular las vinculaciones con el exterior 
-los países centrales y el mercado mundial en general- tuvieran 
dentro de los límites nacionaleS un grado mínimo de control de los 
diferentes grupos· sociales y, por consiguiente, la suficiente fuerza 
política para que la nación mexicana pudiera adquirir estabilidad. 

No obstante, en el lapso que va de 1821 a 1876, el proceso de 
estructuración de las alianzas políticas en el sistema de dominación 
es sumamente lento ·y variado y no llega a ser lo suficientemente 
eficaz para conseguir estabilidad y desarrollo, ya que el país es sacu
dido por una serie de luchas internas entre diferentes fracciones de 
los grupos dominantes, quienes buscan : incorporarse al Estado en 
calidad de conductoreS, a la vez que logran realizar amplios procesos 
de movilización de las masas· popula~e~. 2 Estos conflictos que se 

. 2 Miguel Othóa de Mendizábat. "El Qrigen histórico de nuestras clases medias", en 
Sociedad Mexieana de Pifusión Cultural, Las clases sociales en México, Colección 
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experimentan en la sociedad nacional, tienen incluso una fuerte tras
cendencia en el exterior y propician que varios países centrales -como 
Inglaterra, Francia, España y los Estados Unidos- se vean dispues
tos a intervenir en el interior del territorio nacional, con los pretex
tos de garantizar por la violencia el pago de la deuda externa, y de 
proteger ampliamente los intereses de sus súbditos. E incluso, se 
llega al grado de que el proceso de inestabilidad propicie que los 
límites territoriales en donde el orden establecido tenía vigencia, expe
rimenten alteraciones, pues más de la mitad del territorio nacional se 
pierde en un conflicto con los Estados Unidos. -

A través de estos conflictos -que pueden verificarse plenamente 
mediante la consideración del proceso de reemplazo constante de 
aquellos elementos que ejercen las funciones ejecutivas en condicio
nes de monarcas, triunviratos, presidentes electos, presidentes provi
sionales, presidentes substitutos, presidentes interinos, dictadores, et
cétera, además de los cambios en el sistema de gobierno consistentes 
en las dos repúblicas centrales, las dos repúblicas federales, las dos 
monarquías, una dictadura; la implantación en función de esto de 
cuatro constituciones, etcétera, se puede caracterizar claramente esta 
fase como de plena inestabilidad política. Un recuento de los cambios 
de los elementos que desempeñan las funciones ejecutivas entre 1821 
y 1876, es el siguiente: 

Es, como vemos, una fase en la cual se aprecian múltiples intentos 

TABLA 2 

INESTABILIDAD POLJTICA: 1821- 1877 

FUNCIONES EJECUTIVAS 

PRESIDENTES ELECTOS 
PRESIDENTES INTERINO$ 
PRESIDENTES SUBSTITUTOS 
PRESIDENTES ELECTOS OUE REASUMEN FUNCIONES 

DEBIDO A UNA AUSENCIA TEMPORAL 
PRESIDENTE$ PROVISIONALES 
EMPERADORES 
DICTAD~RES 
.JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA 
REGENCIAS 
SUPREMO PODER EJECUTIVO 
TRIUNVIRATOS 

TOTAL 

Recuento del autor con base en dlfttrentes fu•ntes hlstorlcas. 

NUMERO 

16 
34 

4 

6 
o 
2 
1 
1 
3 
1 
2 

75 

Tlapali, s/f.; José E. Iturriaga, La estructura cultural y social de México, México, 
FCE, 1951; y Arturo González Casio, "Clases y estratos sociales en México", en 
Joseph A. Kahl, La industrialización en América Latina, México, FCE, 1965, pp. 
241-261. 
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provenientes de diversas fracciones de los grupos dominantes, quienes 
tienen el poder en forma transitoria, orientados- a lograr el estableci
miento de sistemas de alianzas políticas y en función de ello a conse
guir la consolidación y la estabilidad en el sistema de dominación. 

Económicamente-se atraviesa por una etapa de franco receso en el 
sistema productivo, pues algunos· de los importantes centros mineros 
son cerrados debido a los distintos conflictos sucedidos en estos años, 
mientras que los que continúan operando son de vital importancia 
para el funcionamiento de la economía nacional. Las explotaciones 
agrícolas no muestran una situación de prosperidad, en virtud de 
que grandes extensiones de tierra están en poder de la Iglesia sin ser 
trabajadas, siendo por .lo tanto no productivas; las restantes están en 
posesión de los grupos campesinos sumamente dispersos en pequeñas 
localidades en todo el país, en donde se practica en general una eco
nomía de subsistencia. 

TABLA S 

ESTRUCTURA AGRARIA EN 1810 

TIPO DÉ . TENDENCIA 

TERRENOS DE COMUNIDADES INDIGENAS INCLUYENDO FUNDOS LEGALES, 
PROPIOS, EJIDÓS Y PEQUEÑAS PROPIEDADES PARTICULARES INDIGENAS 

T-I!RRENOS DE LOS PUEBLOS NO INDIGENAS1 INCLUYENDO EL OCUPADO 
POR CI!!DADES1 VILLAS, MINERALES, ETC¡ Y LAS PROPIEDADES DE 
PEQUENA Y MEDIANA EXTENSION ·DE SUS HABITANTES 

10 438 HACIENDAS Y RANCHOS 

TERRENOS BALDIOS 

TOTAL 

EXTENSION 

18 000 000 

5 000 000 

70 000 OOD 

100 000 OOÓ 

193 000 000 • 

OTHOII DI! MENDIZABAL, MIGUEL: nEI origen hlstorlco de nuestras clases llledlas• 1Las t:/tiSIIS Stldtlllls 
11n M¡ltlt:a, Sociedad Mexicana dlt Dlfualon Cultural, Mexlco, Colecclon Tlapall, s/f. p.ll. 

En. estas condiciones de plena inestabilidad política, los grupos 
in,corporados al Estado, además de intentar articular las alianzas, 
despliegan algunos esfuerzos que• tienden a imponer un proyeto de 
desarrollo industrial, mediante el estímulo a los pequeños grupos ar
tesanales considerados como los gérmenes de la burguesía industrial, 
ocupados en la producción de bienes de consumo no durábles como 
hilados, telas, tabaco, bebidas, etcétera; crean también una agencia 
financiera, el Banco de Avío, 8 el cual se establece en 1831 con un 
capital inicial de l 000 000 pesos. Para tener éxito en este proyecto, 
se procede a aplicar una politica comercial proteccionista de prohibi
ción a las importaciones del algodón, hilados y telas corrientes. 4 

8 Agustfn Cue Cánovas, Historia socittl y econ6mica de México; IS2I-I8S4, Méxi
CO; Trillas, 1969, ?· 301. 

4 Leopoldó Solís, La realidad econ6mica mexicana: retrovisi6n y perspectivt18, Méxi-
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Estos intentos generan resultados positivos y permiten además la 
expansión de incipientes grupos de la burguesía comercial, en cierta 
medida importante para el desarrollo, ya que son ellos los proveedo
res de bienes de consumo no duradero en todo el mercado interno; 
no así de los grupos considerados como gérmenes de la burguesía 
financiera quienes se resisten a otorgar e invertir sus capitales, siendo 
víctimas directas de la inestabilidad política. 

En estas condiciones queda de manifiesto que durante esta fase 
los grupos mineros y los productores de textiles llegan a constituir los 
núcleos más dinámicos de la economía; los primeros orientados 
hacia el exterior y los segundos vueltos a satisfacer la demanda inter
na. El proceso de expansión de estos grupos genera una lenta apari
ción de obreros vinculados a las actividades mineras e industriales 
livianas. 

Analizando la sociedad mexicana a través de la estructura de domi
nación, se observa en las posiciones dominantes a un conjunto de 
grupos articulados en alianzas sumamente inestables integradas por 
los sectores vinculados a las funciones estatales, los militares, el cle
ro, los grupos económicos nacionales .y extranjeros. Por debajo de estos 
grupos se tiene todo el peso numérico que representan los nuevos 
sectores medios, los obreros y las m~sas campesinas, unas fracciones 
como propietarias de la tierra y otras en calidad de comuneros e inclu
so peones agrícolas. 

1.2. ESTABILIDAD POLÍTICA Y CONSOLIDACIÓN DE LA FORMA 

DE EXPANSIÓN "HACIA AFUERA": 1877-1910 

La inestabilidad política es una situación que logra ser resuelta a 
partir de 1876, en el momento en que Porfirio Díaz consigue incor
porarse, mediante un movimiento armado militar, a la posición de 
máximo conductor del Estado. 

Díaz procede inmediatamente a reestructurar el esquema de domi
nación pues, por una parte, establece un sólido sistema de alianzas 
políticas con base en los militares, en las fracciones de las clases 
medias urbanas vinculadas al aparato estatal, en los nuevos grupos 
de industriales, comerciantes y financieros, en los grupos oligárquicos 
-expresión empleada para denominar en general a los terratenientes 
de elevada y baja productividad-, y además cuenta con la partic;ipa-

co, Siglo XXI, 1970, p. 35; y Agustin Cue Cánovas, op. cit., p. 304; además es impor· 
tante consultar a Justo Sierra, Evoluci6n política del pueblo mexicano, México, UNAM, 
1957. 
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c:ión de los grupos empresariales del sector externo; por otra parte, 
logra el control de los sectores medios, desvinculados de la maquina
ria estatal predominantemente de tipo liberal, de los sectores obreros 
y de las masas campesinas. 5 

Las intenciones del nuevo conductor del Estado consistentes en 
estabilizar el sistema de dominación se perfilaban como una necesi
dad urgente, pues durante varios años la característica más signifi
cativa en el plano político había sido la existencia de múltiples con
flictos entre los distintos grupos y clases sociales, divergencias que 
habían tenido fuerte trascendencia en el exterior. 

L3. ESTIMULOS ESTATALES A LA BURGUESÍA NACIONAL 

Y A LOS GRUPOS ECONÓMICOS DEL SECTOR EXTERNO 

Los grupos dirigentes del Estado se mostraban interesados en rea
lizar el proceso de· diferenciación del aparato productivo, tradicional
mente de carácter primario, y por lo tanto estaban decididos a estimu
lar ampliamente. a aquellos agentes que demostraran tener suficiente 
capacidad para convertirse en las fuerzas rectoras del proyecto de 
desarrollo. 6 Para facilitar tal proceso, inicialmente Díaz procede a 
derogar las barreras comerciales estatales y locales existentes en el 
país, que contravenían incluso algunas disposiciones de la Consti
tución de 1857. En 1884 y 1886 introduce enmiendas en la Constitu
ción con el fin de enfatizar que tales restricciones internas eran 
ilegales. 

Las posibilidades de que este proyecto de desarrollo se realizara 
en forma autónoma por el Estado, no se consideran realmente, pues 
había que orientarse a rearticular y manejar las alianzas políticas 
integradas por los grupos dominantes y, del interior de éstas, dis
·gregar de manera hábil a los principales militares para otorgarles e11 
cada una de las entidades federativas los cargos de jefes políticos, 

5 Moisés Gonz41ez Navarro, Historia moderna de México. El porfiriato. La vida 
social, México, Hennes, 1957, pp. 383-399; Andrés Molina Enrlquez, Los grandes 
probleTIU18 nacionales, México, Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, 1964, pp. 
218-224; José E. Iturriaga, La estructura social y cultural de México, México, FCE, 
1951, pp. 34-89. 

6 La estructura productiva generaba predominantemente productos de carácter agrlco-. 
la, mineros, tropicales, y sólo se vislumbraban algunas sefiales de una naciente indus
trialización en el campo de los texbles,. el vidrio, el surgimiento de algunos ingenios 
azucareros; lo más sobresaliente era la existencia de una economla artesanal dispersa 
por todo el pafs. Raymond Vernon, El dilema del desarrollo económico de México 
México, Diaíla, 1966, p. 56; Leopoldo Zea, El pósitivismo en México México FcE' 
1968. , , , 
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medida que sirve de mecanismo para reducir sus tradicionales pre
tensiones golpistas. 7 Que el proyecto fuera impulsado bajo. una pauta 
de desarrollo de tipo liberal por los grupos de la burguesía nacional 
tampoco era una solución viable, pues tales grupos en estos años 
eran sumamente débiles en su composición numérica, además de que 
carecían de la mentalidad innovadora modernizante, capitales sufi
cientes, técnicas de producción y de comercialización, condiciones 
necesarias para conducir al país en forma autónoma qacia la pros
peridad. 8 Tomar en cuenta a los grupos económicos del sector exter
no -norteamericanos, ingleses, franceses, y de otros países- era la 
alternativa más indicada, pues ellos eran quienes reunían las condi
ciones para impulsar el proyecto de desarrollo. 9 Tal solución, ade:
más, se ve ampliamente favorecida por el hecho de que precisai;llente 
en los países centrales, el proceso de expansión del capitalismo cobra 
un auge inusitado, y las burguesías metropolitanas se comportan con 
sumo interés en realizar las funciones históricas de su clase dentro 
de los límites de los países avanzados, y paralelamente en irrumpir 
con gran fuerza dentro de las fronteras de los países dependientes, 
rearticulando bajo nuevas modalidades. a los países atrasados en la 
estructura capitalista mundial. 

1.4. LA ALIANZA HEGEMÓNICA Y SU PAPEL 

EN EL SISTEMA PRODUCTIVO 

La estructura económica de carácter primario articulada en posi
ción dependiente en el mercado mundial, en función del proyecto 
de desarrollo impuesto por el Estado, entra lentamente en un pe
riodo de expansión. Los impulsos "externos" provenientes de los 
empresarios extranjeros, y los "internos", generados por la burguesía 

7 Emilio Rabasa, LA evoluci6n hist6rica de México, México, Porrúa, 1956, pp. 122· 
150; Emest Gruening, Mexico and Its He-ritage, New York, London, Century Co., 
1930, p. 58; Vicente Fuentes Diaz, Los partidos políticos en México, México, Altipla
no, 1969, p. 83. 

8 Sobre la debilidad de los grupos de la burguesia nacional en la fase de expansión 
"hacia afuera", ver a Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico, Prentice
Hall Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1964, pp. 99/105/134-136/265-266; p. 165; Fer
nando Rosenzweig, Historia moderna de México, El porfiriato, La vida econ6mic.a, 
México, Hermes, 1965, p. 155; Raymond Vemon, op. cit., p. 62; Leopoldo Solls, La 
realidad econ6mica mexicana: retrovisi6n y perspectivas, México, Siglo XXI, 1970, 
pp. 47-85. . . 

9 Fernando Rosenzweig, op. cit., p. 1106; Raymond Vemon, op. cit., p. 61; Frank 
Tannenbaum, Mexico: The Struggle for Peace and Bread, New York, Alfred A. I<nopf, 
1950, pp. 140-141; Leopoldo Solis, op. cit., pp. 47-86. · 
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nacional, se intensifican en las actividades mineras, en los ferro
carriles, en el petróleo, en la explotación de las grandes extensiones 
de tierra, y en general en las actividades industriales, comerciales y 
financieras. 10 

Los grupos industriales centran sus intereses en aquellas empresas 
productoras de bienes de consumo no duradero: tejidos de algodón, 
lana, pastas, conservas alimenticias, puros, etcétera, y de bienes de 
consumo intermedio: imprentas y productos químicos. 11 

Paralelamente a los grupos anteriores entran en proceso de f~rma
ción nuevos e importantes grupos financieros, pues en Chihuahua 
el Banco de Santa Eulalia había aparecido en 1875, el Banco Me
xicano en 1878 y el Banco Minero Chihuahuense, el Banco Nacional 
Mexicano y también el Banco Mercantil Agrícola e Hipotecario en 
1882. Los dos últimos bancos mencionados, formados con capital 
francés, se fusionan en 1884 y originan el Banco Nacional de México. 
En 1889 se establece el Banco de Londres y México, dejando de 
ser una sucursal extranjera ·del grupo inglés denominado Banco 
de Londres, México y Sudamérica, establecido en 1864. En 1897 se ex
pide la Ley Federal de Instituciones de Crédito, habiendo para enton
ces en el país diez bancos. Entre 1897 y 1903 se otorgan 24 concesio
nes para establecer nuevos bancos, y desde entonces hasta 1910 sólo se 
establecen cuatro bancos más. 12 La importancia de estos grupos 
financieros se puede apreciar destacando que a principios del siglo 
actual, tenían un sistema de 34 bancos establecidos en 25 de las 
27 entidades federativas, siendo las excepciones Colima y Tiaxcala; 18 

y para 1910 el sistema se integraba con 38 bancos. 
La burguesía comercial, en forma simultánea, entra en proceso 

10 Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América 
Latina, México, Siglo XXI, 1969, p. 48; Aníbal Pinto, Política y desarrollo, Santiago 
de Chile, Editorial Universitaria, 1968; André Gunder Frank, Capitalism and Under
development in Latín Arnerica-Their History in Chile and Brazil, New York, Monthly 
Review Press, 1966; Antonio B. de Castro, "Una tentativa de interpretación del mode
lo histórico latinoamericano", en América Latina: ensayos de interpretación econ6mi
~· Santiag? de Ch~le, Ed~t~rial Universitaria, 1969, pp. _79-119; Benjamín Hopenhayn, 

Estancamiento e mestabdidad en la etapa de substitución forzosa de importaciones" 
en El Trimestre Económico, vol. xxxu, N9 1, 1965, pp. 126-139. ' 

11 Leopoldo Solís, op. cit., p. 65; James R. Himes, "La formación de capital en 
México", en El Trimestre Económico, vol. xxxu, N9. 1, 1965, pp. 153-179; André 
Gundet Frank, Chile: el desarrollo del subdesarrollo, Santiago de Chile, Monthly 
Reviéw, 1967. 
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12 Leopoldo Solis, op. cit., p. 65. 
13 Ibídem, p. 77. 
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de robustecimiento, y en 1884 organiza la Confederación 1Mer
cantil de la República Mexicana. 14 

·Los constructores de las redes ferroviarias adquieren una fuerte 
importancia, pues el Estado estimula a los grupos principalmente 
norteamericanos, por un lado, a través de las subvenciones que 
ascendían a los 8 935 pesos por kilómetro de vía construida; y por 
otro, a través del otorgamiento de las concesiones para realizar tales 
obras. Díaz se encuentra con que en 1876 existían 691 kilómetros 
de vías férreas, y con el fin de continuar la expansión de tales líneas 
otorga a 16 compañías extranjeras las concesiones para construir, 
por una parte, las líneas ferroviarias que unieran las diversas regiones 
prácticamente aisladas en el interior del país -política necesaria 
para superar las barreras de tipo geográfico y permitir la realización 
del proyecto de desarrollo- y, por la otra, las líneas para transportar 
con mayor flexibilidad los minerales y productos agrarios hacia los 
puertos y exportarlos hacia el mercado mundial. Entre 1880 y 1884 
estos concesionarios construyen 4 658 kilómetros. A partir de 1884 el 
Estado amplía las concesiones a 49 compañías y en virtud de ello 
entre 1884 y 1888 se llegan a construir 6 350 kilómetros; en el lapso 
que va de 1899 a 1910, se construyen otros 7 110 kilómetros de 
vías ferroviarias. Para 1911 la red ferroviaria sumaba 19 280 kiló
metros, 15 de los cuales los. empresarios nacionales construyeron 
solamente el 24.5 pór ciento y el 75.5 por ciento restante los empre
sarios extranjeros. 16 

En 1900, el Estado otorga al norteamericano Edward L. Doheny 
concesiones para realizar la explotación del petróleo, e inmediata
mente se establece la Mexican Petroleum Company, y en 1905 la 
Huasteca Petroleum Company, la Tamiahua Petroleum Company, 
y la Tuxpan Petroleum Company; en forma paralela el inglés Wheet
man D. Pearson obtiene nuevas concesiones y establece la Compañía 
Mexicana de Petróleo El Aguila. 17 

Los grupos ocupados en la minería, predominantemente extran
jeros, son también protegidos y estimulados por el Estado con la 

H José Mancisidor, Historia de 14 revoluci6n mexiC4TUI, México, Editores Mexicanos, 
1970, p. 27. 

15 Arturo González Cosfo, "Clases y estratos sociales en México", en México: SO 
afias de revoluci6n. La vida social, tomo n, México, FCE, 1961, p. 47; Leopoldo 
Solís, op. cit., pp. 49-Sl. 

16 Arturo González Cosfo, op. cit., p. 47. 
17M. S. Alperovich y B. T. Rudenkó, La revoluci6n mexicana ele 1910·1917. y 14 

política de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Popular, 1971, pp. 40-44; 
Alberto Bremauntz, Panorama social de l4s revoluciones ele Méxic'o, México, Ediciones 
Juridico-Sociales, 1960, pp. 120-121. 
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emisión del Código Minero de 1884 y con nuevas ediciones entre 
1892 y )908. 18 En los centros mineros se realiza principalmente 
la explotación de oro y plata. En la tabla siguiente podrá verse el in
cremento anual tanto del número de títulos expedidos como del 
tipo de minas en explotación: 

TABLA 4 

MINERIA: .TITULOS EXPEDIDOS CONFORME A LA LEY MINERA DE 1892 

AÑOS TITULO$ EXISTENTES AL FIN DE AÑO . INCREMENTO PORCIENTOS DEL TOTAL DE LOS TITULO$ 
NATURALES PORCENTUAL ORO Y ORO Y PLATA OTROS 

o NUMERO HECTAREAS EN NUMERO PLATA EN OTROS MINERALES 
FISCALES DE TITULO$ MINERALES Y METALES 

1893 1 757 4 681 66.7 15,6 17.7 
1894 1 1 955 11 662 't158.2 66.5 17.4 16.1 
1895, 3 302 23 855. .. 68.8 70.4 19.0 10a6 
1896' S 254 38 929 + 59.1 70,8 21.9 7.3 
1897 1 7 289 56 502 + 38.7 67.6 24.2 8.2 
1898. 8 496 76 298 .. 16.5 78.0 25.9 6.1 
18991l 9 594 91 591 .. 12.9 72o8 19.9 7.3 
1899 • 00.1 10 376 111 280 73.5 2 1.8 4.7 
1900- o 1 11 865 126 395 t 14.3 65.4 25.5 9.1 
1901-02 14 539 172 696 -t 22. S 6lo9 28.6 9.5 
1902 •03 17 428 213 701 ... 19,8 60.5 30.1 9.4 
1903•04 19 548 248 075 t 12.2 60.8 29.7 9.5 
1904 -os 20432 260 749 t 4.!~ 60.3 30.6 9.1 
190!1•06 22 554 295 239 t 10.3 58.6 32.2 9.2 
1906-07 26353" 353 023 ... 16,8 56.7 34o3 9.0 
1907· oa 31 194 444 330 + 18.3 53.9 37.2 9.0 
1908 •09 31 989 450 3 71 .. 2.5 54o9 36.5 9.6 
1909•10 31 155 443 8 81 - 2.6 55.4 36.4 9.2 
llUO• 11 30837 442 541 - 1.0 56,0 35 .• 9 9.1 

1 Tltulos up•dldos, sin dltduclr los cancelados. Ptñafltl, 
• Tltuloa eaptdidoa 1 exlsttntfl al 31 dt dlcltmbr •. Estadistica fiscal. 
• Títulos expfdldos r ealst•nhs al 30 dt Junto. Estadistica fiscal. 

Eatacdatlcos Socioln dtl Porfl~loto, Fu~rza dr lraba}o y aetirldad •~onÓmlet~ po' •t-~ltU#I1 Mi-aleo, El Co1roio d• M~aico 1 1965 1 p. 12-5 

Los grupos oligárquicos se empiezan a formar a partir de la na
cionalización de los bienes del clero sin indemnización, producto 
de la aplicación de las Leyes de Reforma. Gracias a la emisión de 
las Leyes de Colonización del territorio nacional se fortalecen en 
mayor medida. 19 Estos grupos adquieren una importancia relevante 

18 Leopoldo SoUs, op. cit., 58, Fernando Rosensweig, op. cit., pp. 283, 1092, 
1184. 

19 En el año de 1875 el Estado expide las Leyes de Colonización, y posteriormente 
en 188~ lleva a cabo una serie de modificaciones. Además se crean las compañías 
colonizadoras y deslindadoras para realizar el deslinde de las tierras. Las compa
ñías operan con el pleno apoyo estatal, cumplen su tarea con las tierras del clero, pero 
además hacen extensivas sus actividades hacia las tierras pertenecientes a las comu
nidades indígenas y a las tierras en posesión dudosa. Estas tierras posteriormente son 
entregadas a los colonos extranjeros traídos especialmente por el Estado, y también 
a elementos de origen nacional y extranjero en general. El ritmo que imprimen las 
compañías deslindadoras en la alteración de la estructura agraria es intenso; Silva 
Herzog señala que entre 1881 y 1889 las compañías deslindaron 32 200 000 hectáreas. 
De esta cantidad se les adjudicó como pago por sus servicios, la tercera parte, 12 700 000 
hectáreas, y se les vendieron 14 800000 hectáreas. En total 27 500 000, hectáreas que 
representan algo más del 13 por ciento de la superficie total de la República, pasan 
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dentro del esquema de dominación al mantener el control político 
de los campesinos, víctimas del proceso de despojo de las tierras con 
la aplicación de las mencionadas leyes a través del sistema de enca
sillamiento de jornaleros agrícolas. La importancia de estos grupos 
oligárquicos se manifiesta en la posesión en el año 1911 del 44.0 
por ciento del territorio nacional y el 10.0 por ciento restante eil 
poder de grupos de origen extranjero. 

TABLA 5 

DISTRIBUCION DEL TERRITORIO NACIONAL EN 1910 
CEN PORCENTAJES) 

SECTORES SOCIALES TOTAL 
DE ORIGEN DE ORIGEN 
NACIONAL EXTRANJERO 

GRUPOS OLIGAROUICOS 54.0 44.0 10.0 
GRUPOS PARVIFUNDISTAS 20,0 
GRUPOS COMUNEROS 6.0 21.0 15.0 
TIERRAS ERIZADAS 10.0 
TIERRAS DE NACIONALES 10.0 10.0 

TOTAL 1200 0001* 1150 000) .150 0001 

* Mil•• df' hectOr•as, . 
. GONZALEZ NAVARRO, MOISES: "Mixlco, ~he lopslded RevoluNon", CLAUOIO VELIZ, CCOIIIpllociOri,Db•todr• 1w 

ehangl' In Lafln Amer/ca, London, Oxford Unlverslty Prtu1 1965, p.206. . . 

Sólo pequeñas fracciones de estos sectores de origen nacional y 
extranjero operan con excedentes en el sistema de hacienda/sobre 
todo aquellos enclavados en la zona henequenera· de Yucatán, del 
café y tabaco en V eracruz y Oaxaca, del algodón en La Laguna y 
del azúcar en Morelos; 20 pero en general la gran mayoría ·tiene 
una reducida gravitación en la estructura económica careciendo de 
importancia como productores capitalistas exportadores en el · mer
cado mundial. Básicamente operan sin realizar innovaciones· tecno
lógicas, inversión de capitales para m9dernizar las grandes exten
siones territoriales, cuestión que haría posible la conversión de esta 

a poder de los socios de las compañías. Lo más notable es que hasta 1889 las com
pañías estaban integradas por veintinueve personas. En el lapso entre 1890 y 1906, la 
cantidad de tierras deslindadas alcanzó a cubrir 16 800 000 hectáreas y de .ellas la 
mayor parte fue a caer en manos de los socios de las compañías, quienes habían 
incrementado su número a aproximadamente cincuenta personas. Entre los más" impor
tantes elementos que se hacen de tierras tenemos a un socio en Chihuahua con 
7 000 000 de hectáreas; un socio en Oaxaca con 2 000 000 de . hectáreas; dos· socios 
en Durango con 2 000 000 de hectáreas, y cuatro socios en Baja .California. con 
11 500 000 hectáreas. Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la reforma ag~aria, 
México, FCE, 1959, p. 116; Eyler N. Simpson, The Ejido: Mhico's Way Out, 
Chape! Hill, University of North Carolina Press, 1937, p. 27; Moisés González Nava· 
rro, La Confederación Nacional Campesina, México, Costa-Amic, 1968, p. 33. 
· 20 Moisés González Navarro, La · Confederación Nacional Campesina, pp. 32-
~3, 49. 
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economía agraria poco productiva en una economía exportadora. 21 

'Los terratenientes llevan a cabo un proceso de explotación exten
siva de. la tierra y de la fuerza de trabajo, alcanzando en ocasiones 
rendimientos a nivel de subsistencia. 22 Estos sectores, que según 
,datos: del censo de 1910 alcanzan el número de 830 propietarios de 
8 431 haciendas, 23 no son generadores de nuevos grupos sociales, 
con excepción de pequeñas fracciones de administración, capataces, 
y las masas. campesinas en general. La estructura de clases agraria 
entre 1895 y 1910, puede verse en la tabla siguiente: 

AÑOS 

1895 
1900 
•~no·· · 

TABLA 6 

ESTRUCTURA DE CLASES AGRARIA: 1895-1910 

PROPIETARIOS 

TOTAL 
GRANDES, MEf?_IANOS 

PEONES r PEOIJENOS 
NI/MERO % NI/MERO % 

2 880 127 284 965 lO. O 2 595 162 90.0 
. :S 127 685 578 026 18.0 2 549 659 82.0 

:S 534 320 410345* 11.0 3123975. 88.0 

TERRATENIENTES 
(GRANDES 

PROPIETARIOS J 
NI/MERO % 

a:so 1.0 

*En 1910 ao lncluy~ solamente o m~dlono~ y pe_queños propietarios. 
Estodlstlcos oocloles del porflrl oto, o p. t:lt. p. 40. 

Todos estos grupos económicos en general -industriales, comer
ciantes, financieros, mineros, terratenienteS, etcétera, nacionales y 
extranjeros, articulados por los grupos dirigentes del Estado en la 
~ianza dominante . -adquirieron gradualmente la suficiente impor
tancia y el poder necesario para absorber importantes magnitudes 
de fuerza de trabajo en la sociedad mexicana, y en función de ello 
se transforma en los agentes que logran impulsar el proceso de desa
trollo económico. 

1.5. EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

Una cuestión peculiar, a propósito del proceso de expansión de 

. 21 Moisés González Navarro, Historia moderna de México, pp. 187·216; Moisés 
González Navarro, L<t Confeckraci6n Nacional Campesina, pp. 32-33; Henry A. Lands
berger, Ths role of peasant movements and revolts in developnumt, New York, ComeD 
University, s/f, Reprint Series No. 236. = Raymond Vemon, op. cit., p. 71; Roger Hansen, L<t polttica del desarroUo mexi-
ccmo, México, SigloXXI, 1971, p. 40. _ . 

28 Moisés González Navarro, Historúz moderna de México, p. 210; Moisés Gonzá
lez Navarro, "Tenencia de la tierra y población agrícola (1877-1960)" en México 
Agrario, vol. m, N9 2, 1970, p. 82. ' 
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estos grupos competentes de la alianza, consiste en que aceleran el 
ritmo de desarrollo de la economía, pues entre 1895 y 190.0, la tasa 
de crecimiento es del4.9 por ciento, y en la década 1900-1910, es de~ 
3.5 por ciento, proceso que, además, intensifica la alteración en la 
estructura social. Esto ·es así porque la misma dinámica del proyecto 
desarrollista genera la formación de nuevos sectores ·empresariales, 
unas fracciones vueltas hacia el exterior y otras fracciones de estos 
grupos orientadas hacia el mercado interno. Además, particularmente, 
aparecen nuevos sectores medios, algunos vinculados al aparato 
estatal, aumentando por lo tanto las filas de la burocracia; otros 
emergen con mayor énfasis entre los grupos empresariales y los sec· 
tores de tipo liberal; 24 también aparecen nuevos sectores obr~<?S con 
variados niveles de calificación, 25 etcétera. Son éstos . ·los proceso~ 
de transformación más significativos que indican la lenta aparición de 
una economía urbanoindustrial. 

En virtud del proceso de desarrollo, la producción orientada hacia 
el mercado mundial se incrementa, principalmente ·la que consiste 
en metales preciosos, a pesar de que se advierte, en el lapso que va 
de 1877 a 1911, que las exportaciones disminuyen en términos rela
tivos; la venta en el mercado mundial de bienes de producción no 
durables -en su gran mayoría materias primas- adquiere un auge 
notable, y desde luego se tienen las exportaciones de bienes de con
sumo no durables. 

AÑOS 

t877. 78 
1890· 91 
1900· 01 
1910•11 

TOTAL 

lOO 
lOO 
100 
IDO 

TABLA 7 

EXPORTACIONES MEXICANAS: 1811-1911 
1 EN PORCENTAJES 1 

BIENES DE BIENES DE BIENES DE 
CONSUMO CONSUMO PRDDUCCIDN 

ND DURABLES DURABLES ND DURABLES" 

6,3 Ool 14.6 
12.0 0.1 24.0 
10o5 0.1 31.0 
8.8 0.1 43.0 

*Principalmanh mattrlaa primas. 

BIENES DE 
PRDDIJCCIDN 

D(IRABLES 

Oo3 
0.1 
0.4 
0.3 

EstacUatlcos econOmicaa del parrirfato, Comr,clo rxi'#TitJr dr M;xlco: /877 .. 19/11 El Col ralo di MiXlco, 1960,' 

METALES 
PRECIOSOS 

n;o 
63.0 
08.0. 
46.'! 

. o .•. ' 
o.s· · 
o.s 
loO 

La producción orientada para el consumo en el mercado in temo· .. · · · 
también se acelera, pues nuevos grupos gradualmente adquieren la 

24 Andrés Molina Enrlquez, op. cit., pp. 220-221; Roger Hansen, op. cit., p. H. 
25 A principios del siglo actual, la clase obrera era poco numerosa. De.: acuerdG 

con algunos datos, en 1910 la población obrera y artesana estaba compuesta de 800'000• 
a 1 000 000 de personas. Los obreros industriales ascendían a unos 400 000 y se halla• 
han concentrados en centros industriales importantes como Guadalajara, .'Monterrey~ 
Torreón, San Luis Potosi, Cananea, Nogales, Puebla, etcétera. Vicente Lombardo 
Toledano, Objetivos y táctica del proletariado y del sector revolucionario. de. M~é.o: en. 
la etapa actual de la evolución histórica del país, México, 1947,- p •. 46; .. Raymopq 
Vernon, op. cit., p. 70; M. S. Alperovich y B. T. Rudenko, op. cit., pp. 49-50. 
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capacidad: de consumo de productos especialmente agrícolas, en pro
porciones aproximadas de 83.5 por ciento de la producción total; un 
poco más del· 92.2 por ciento en promedio de los productos de la 
ganadería sobre el total; más del 84.9 por ciento de los productos 
de la silvicultura y correlativamente de bienes de consumo no dura
dero, duradero e intermedios. 

Los sectores dominantes, que entre los afios de 1895 y 1900 
representan respectivamente el 1.4 por ciento y el 0.6 por ciento 
sobre la población total, son los sectores que tienen mayores niveles 
de consumo. Los sectores medios que en los mismos afios representan 
el 7.7 por ciento y el 8.-3 por ciento, son los sectores que se agregan 
al consumo en el mercado interno. Los obreros, que representan el 
14.1 · y el 16.3 por ciento respectivamente, van adquiriendo capa
cidad de consumo. Predominan las proporciones de la población ocu
pada en las actividades primarias, ya que en 1895 registran el 76.6 
por ciento y en 1900 el 74.8 por ciento, 26 siendo reducida la ca
pacidad de consumo de estos sectores sociales. 

TABLA 8 

ACTMDADES PRIMARIAS: VOLUMENES DISPONIBLES PARA EL MERCADO INTERNO y 

' PARA LAS EXPORTACIONES ENTRE· LQS AÑOS 1877 y 1908 
1 MILES DE PESOS DE 19001 

A 8 R 1 C U L T U R A GANADERI A S 1 LV 1 CULTURA 

lllios CONSUMO I'ARA CONSUMO I'ARA CONSUMO I'ARA 
RITAL INTERNO I!XI'Otn"ACtriN TOTAL INTERNO EXI'ORTACION TOTAL INTERNO EXI'ORTACION 

" " " " " " 
1871'•78 1911860 98.2 3.8 81 368 98.2 1.8• 101110 82.7 7oS --·· 134384 82.7 l7o3 
-3-84 11111271 84.1 111.9 
18~"911 c·toaoi 84.8 15.2. 
189 ·11& 1611447 8llo4 14.8 
118118•97 1680211 83.6 16.4 
-7·98 11168911 84.9 111.1 112 737 89.1 10.7 lO 1178 81.2 18.8 
1898•99 194202 86.8 14.5 113884 91.7¡ 6.1 12 144 82.6 17.4 
1888•00 203753 84.4 15.8 114916 92.4 7.6 10 4110 85.2 14.8 
1900•01 195377 811.0 111.0 119 Oll8 91.7 8.1 11 702 82.5 1711 
1801•02 2110311 83.11 16.11 119 781 91.4 8.8 13 141 88.4 11.6 
11102•03 2112911 84.3 15.7 121874 ao.a 9.2 14 499 87.11 12.11 
1903•04 2111128 82,4 17.6 12411211 92.5 7.7 111 189 85.11 14.11 
·-·011 209118 82.1 179 1211210 93.3 6:7 14 744 85.8 14.2 
18011•08 219 728 81.6 18.4 1283117 92.8 7.2 14347 84.9 111.1 
1-·07 228463 81.6 18.5 131 8711 95.2 6.8 18 333 84.'8 15.2 
1807•08 '2371188 80.0 ··. 20.0 134 3118 94,3 5.7 18 D44 811.1 14.9 

DtadlatlcaaiOCII .. o 411 porflrlal .. FHrzo tN tn~IHI}o' t~etlrldtld•• •u,,,I~•• POI" •••lor••~ MOteo, Et Colegio ele M~alco,l965 1 p. 61• u, 

1.6. PREDOMINIO ESTATAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

·· Díaz consigue el control de la estructura de dominación a través 
d~ los 27 gob~madores, 295 jefes políticos, 1 798 presidentes muni· 
Clpales, 4 574 JUeces de paz, 5~ senadores, 248 diputados federales, 

. ' 
•·LOs da~s .referentes al afio 1895 corresponden a José E. Iturriaga, op. cit., p. 28; 

y para el año 1900 a Arturo González Cosio, op. cit., p. 55. 
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y los diputados de las cámaras legislativas locales, 27 a quienes man
tiene articulados en los acuerdos y alianzas para garantizar la esta· 
bilidad y la confianza que necésitaban los empresarios de origen 
interno y externo, transformados en los impulsores de la diferencia
ción del aparato productivo. 

La legitimación del sistema de dominación se realiza empleando 
el sistema electoral indirecto, 28 basado en la participación en calidad 
de electores de determinados elementos provenientes de los sectores 
dominanteS. De esta manera los votos emitidos en la gran mayoría 
de los procesos electorales son en favor de los candidatos oficiales 
presentados por el Estado. 

TABLA 9 

ELECCIONES PRESIDENCIALES: 1877-1911 
1 METO DO INDIRECTO 1 

AÑOS PARTIDO OFICIAL DE LA ALIANZA 
VOTACION 

TOTAL 
REGISTRADA 

CANDIDATO OFICIAL CANDlDATOS 
DEPARTIDO 

DE OPOSICION 

1877 
1880 
1884 
tasa 
1892 
1896 
1900 
1904 
1910 
1111 

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PRESIDENTE DIAZ 
PARTIDO CIENTIFICO " 
CIRCULO NACIONAL PORFIRISTA 
CIRCULO NACIONAL PORFIRISTA 
CIRCULO NACIONAL PORFIRISTA 
PARTIDO REELECCIONISTA 
PARTIDO CONSTITUCIONAL PROGRESISTA 

11 905 
15 026 
15 955 
16 709 
17 298 
17 416 
17 091 
19 008 
18 626 

20 1411 

CANDIDATO " 

PORFIRIO DIAZ 96,4 • 
MANUEL GONZALEZ 76,6 
PORFIRIO DIAZ 98,8 
PORFIRIO Dllo;t 99,7 
PORFIRIO OIAZ 99.8 
PORFIRIO OIAZ IOOoO 
PORFIRIO DIAZ 100,0 
PORFIRIO DIAZ 100.0 
PORFIRIO DIAZ 98;·9 
FRANCISCO lo MADERO 99.2 

5.6 
ZJ,5 

t.z 
o.5 
o.z 
o. o 
o. o. 
o. o 
lol 
o. a 

Diario dt· Dtttattl dt lo cGmara di OiputadOII 

Por ejemplo, .entre 1877 y 1910 se realizan nueve elecciones presi
denciales. En tres de ellas, bajo la promoción del Cíi'culo Nacional 
Porfirista, Díaz alcanza el cien por ciento de los votos. En cinco. más 
el mismo candidato oficial alcanza proporciones cercanas al cien por 
ciento de los votos emitidos. En una ocasión, específicamente en 
1880, en que el candidato oficial es Manuel González, se alcanza una 

27 Emest Gruetiing, op. cit., p. SS; y Gastón Garcla Cantú, El socialismo en Méxi· 
co, México, ERA, 1969, p. 120. 

28 El sistema electoral indirecto comprende dos frases: a) los electores eligen a un 
conjunto de representantes quienes integran las juntas primarias; b} las juntas pri· 
marias a continuación seleccionan a un conjunto más reducido de representantes quie
nes forman las juntas secundarias. Las juntas secundarias cpnstituyen los electores 
directos por cada entidad federativa y votan en las elecciones presidenciales, de gober
nadores, de senadores y de diputados. En relación con las elecciones ver S. M. Lipset, 
"Elections: The Expression of the Democratic Class Struggle", in Reinhard Bendix: 
y S. M. Lipset (compiladores) Class, Status and Power, New York, The Free Press, 
1966, pp. 413-427; Seymour M. Lipset y Stein Rokkan (compiladores}, Party Systems 
and Voter's Alignments, New York, The Free Press, 1964; Robert E. Lane, Political 
Life, New York, The Free Press, 1965;•"Barry Ames, "Bases of Support for Mexico's 
Dominant Party", en The American Political Science Review, vól. LXIV, N9 64, 
pp. 153-167. 
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votación baja consistente en las tres cuartas partes de la votación 
total. 

Este control monopólico que ejercen los grupos conductores del 
Estado dentro de la sociedad, tanto entre los sectores dominantes 
como entre los sectores dominados, fortalece aún más las funciones 
político-administrativas propias del Estado liberal. 29 De entre ambos 
tipos de sectores, los grupos dirigentes estatales muestran interés espe· 
cial frente· a las clases medias urbanas, sobre todo aquellas fracciones 
organizadas desde los años anteriores al ascenso de Díaz: juaristas, 
lerdistas, y ·las promotoras del Partido Constitucionalista Liberal, 30 

además de otras fracciones provenientes de la burocracia pública y 
privada, de los profesionistas liberales, de los técnicos, militares, etcé
tera. Se tuvo cuidado. de incorporarlos dentro de la alianza hegemÓ· 
nica, pues en ellas se generan nuevos elementos para expandir las filas 
/de la· burguesía nacional industrial, comercial y financiera, sectores 
que se constituyen gradualmente en función de las modalidades que 
adquiere el sistema productivo. 

1.7. BURGUESÍA NACIONAL Y SECTOR EXTERNO: 

CONTROL DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

Los grupos empresariales' extranjeros, durante esta fase, penetran 
en forma ascendente, pues mientras que en 1884 tenían intereses que 
entre las inversiones directas y los préstamos al Estado· representaban 
49 millones de dólares (de acuerdo con el tipo de cambio vigente en 
1911), para 1911 las inversiones directas ascienden a 1 445 millones 
de dólares y las inversiones indirectas a 247 millones de dólares, can· 
tidades que suman 1 692 millones de dólares. 

De acuerdo con otros datos, los niveles de control sobre el aparato 
productivo que ejercen los grupos empresariales nacionales y extran· 
jeros, impulsores del proceso de diferenciación en esta fase de expan
sión hacia afuera, 81 se puede apreciar en la siguiente tabla: 

29 Marcos I<aplan, "Estado, dependencia externa y desarrollo en América Latina", 
en Estudios Internacionales, vol. 2, N9 2, 1968, pp. 179-213; Marcos Kaplan, Forma
ción del Estado nacional en América Latina, Santiago de Chile, Editorial Universita
ria, 1969; Fernando H. Cardoso, "Los agentes sociales del cambio y conservación en 
América Latina" {un proyecto de estudio), en Cuestiones de sociología del desarrollo 
en Amé"Íctl Lcztina, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1968, pp. 38-67; Ricar
do Cibotti y Francisco Weffort, CartlcterlstictlS sociol6gictlS del Estado, Santiago de 
Chile, ILPES, 1965, mimeografiado. 

so E.milio Rabasa, op. cit., pp. 86·88; Vicente Fuentes Diaz, op. cit., p. 83. 
81 Arturo· Israel, "Teorías del subdesarrollo y la dependencia externa", en El T~-
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TABLA 10 

CONTROL. RELATIVO DE LOS AGENfES SOCIALES DEL. DESARROLLO· NACIONALES 
Y EXTRAN.JEROS EN LA ECONOMIA NAC~ONAL EN EL AÑO DE 1911 

1 EPJ DOLARIBI 

GRUPOS GRUPOS 
EMPRESARIALES EMPRESARIALES 

ACTIVIDADES ECtJIIOMit:A$ TOTAL EXTRANJEROS NACfOIIALES 

" " 
ACCIONES EN LOS f'ERROCARIIILES 584 418 !80 97.83 2 •. 17 
PETROLEO 28 850 000 97.47 2.5! 
MINAS zas 9!0 ooo 97.39 2.61 
TIENDAS MAYOREO; COMERCIO 2a eeo ooo 89,58 10.42 
BONOS NACIONALES 200 000 000 89,50 10.50 
FABRICAS te eso zoo 81.88 18,12 
FUNDIDORAS :SG 700 000 80,38 19.62 
FABRICA DE HILADOS !O 200 000 80,13 19.87 
INDUSTRIA HULERA 22 000 000 79.55 20.45 
SEGUROS DE VIDA 9 500 000 78 o!t5 21.05 
PROFESIONISTAS LIBERALES 1 110 000 7B.OG 21.94 
RANCHOS MADEREROS . 24 650 000 72.28 22.72 
CAPITALES EN FERROCARRILES 442 218 800 71.63 28. !7 
SERVICIOS PUOLICOS 14 190 000 63.67 36.33 
FABRICAS DE .JABON 7 580 000 63.32 36.68 
CAPITALES BANCARIOS 79 oao ooo 60.06 39.94 
TABACALERAS 8 seo ooo 46.73 53.27 
CERVECERIAS 4 880 000 41.81 58. 19 
HOTELES 2 700 000 35.93 64,07 
RANCHOS GANADEROS 19 880 000 29.47 70.53 
TEATROS 2 095 000 24.82 75. 18 
GANADO 60 550 000 21.25 78. 7!1 
OEPOSITOS BANCARIOS 203 223 042 20.22 79.78 
TIENDAS MENUDEO 75 900 000 6. 16 93.84 

VIVIENDAS Y PERSONAL 1 !14 960 000 5.88 94. 12 
RANCHOS AGRICOLAS 49 970 000 5.82 94. 18 
INSTITUCIONES 75 875 000 2.22 97.78 

TOTAL z 433 241 422 67.42 32.58 

GoÑuLn NAVARRO, MOISI!8t 0 X•nofollla ., unotllla •111a revoluclon mexicano", en Historia MC'Jtit:ana, 
No.72 119691, p.&os. 

Como se puede observar en la tabla, en dieciséis de las veintisiete 
actividades económicas presentadas los e~presarios del sector externo 
muestran un marcado predominio, que se acentúa especialmente en 
los ferrocarriles, petróleo, minería, actividades comerciales, bonos na
cionales, fábricas fundidoras, fábricas de hilados, industria bulera, 
etcétera, y solamente en once actividades económicas los empresarios 
nacionales mantienen una posición predominante. 

Estos mismos datos analizados desde la perspectiva de los países 

meBtre Económico, vól. xxxvn, N9 146, México, FCE, 1970, pp. 245-272; André 
Gunder Frank, "La inversión extranjera en el subdesarrollo latinoamericano, desde 
la conquista colonial hasta la integración neoimperialista", en Desarrollo, afio 11, N9 
5, Colombia, 1967, pp. 25-34; y del mismo autor, "El desarrollo del subdesarrollo", en 
Pensamiento Crítico, La Habana, 1967, N9 7, pp. 159-173; Fernando H. Cardoso, 
"Las élites empresariales". en Cuestionts de socio!ogía del desarroUo en Amériéa La
tina, pp. 121-150; Fernando H. Cardoso, "Las élites ,económicas'', en la misma obra 
citada, pp. 156-180. 
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centrales, inversores en la estructura económica, muestran las propOi'
ciones sigui~ tes: 

TAII.A 11 

INVERSIONES EXTRANJERAS EN MEXICO POR PAISES:Itll 
lEN PORCENTAJES) 

ESrADOS GRAN 
CArEGORIA$ UNIDOS BRErAÑA FRANCIA ALEMANIA HOLANDA orRos rorAL 

DEUDA PUBLICA 11. B 16.6 65,8 5oZ lOO 
BANCOS 20.4 10. 8 60.2 7.2 1.7 lOO 
FERROCARRILES 47.3 35. 5 10.3 l. 7 2.0 3oZ IDO 
SERVICIOS PUBLICOS 11 11 89. 1 4.2 1.3 IDO 
MINERIA Y METALUROICA 61.1 14.3 22.0 2·1' 100 
BIEN ES RAICES 41 B 46.9 e.2 3.1 100 
INDUSTRIA 16.0 8o4 ss.o 20.6 -
COMERCIO 7.4 61!.6 27.0 
PETROLEO 38.11 114.8 . 6.7 

TOTAL DEL PAIS COMO 
PORCENTAJE DEL TOTAL 
DE LA INVERSION EXTERNA 38.0 29.J 26.7 1.9 lo6 2.7 

fltOII.WIII, FU••HDO,. Historio tntltl.,no d# MÍxitO: El Ptllllr/otD1 Lo r/dtJ f>ttJnÓmlttl,. Mfxlco1 Htrmll 1 1165. p.ll54. 

La apreciación general derivada de la tabla consiste en que se 
advierte una posición hegemónica de los Estados Unidos sobre el 
grupo de países centrales inversores en el aparato productivo con el 
38.0 por ciento del total de las inversiones. Una apreciación más espe
cífica nos permite inferir que hay un predominio desigual entre los 
países según sean las actividades económicas. Así por ejemplo, los 
Estados Unidos ejercen el control de los centros mineros y metalúr
gicos en general y el control de los ferrocarriles. Inglaterra cuenta con 
el control de los servicios públicos, del petróleo y bienes raíces. Fran
cia fortalece sus actividades en el comercio,-en la industria, en la pose
sión de agencias financieras, y es la principal acreedora de la deuda 
pública. 82 

100 
lOO 
lOO 

100 

1.8. LA EMERGENCIA DEL ESTADO PRODUCTOR 

El Estado, artífice central del proceso de diferenciación del aparato 
productivo y del funcionamiento del sistema de dominación se en
frenta, en el transcurso del tiempo, con la urgente necesidad tanto 
de reestructurar las alianzas entre los sectores dominantes, como de 
reforzar el control de los sectores populares. Esto es sumamente nece
sario, pues la lenta diferenciación del sistema productivo contribuye 
a agregar nuevos y distintivos protagonistas dentro de la estructura 
de dominación, algunos de ellos vinculados y otros desvinculados de 
las alianzas. 

82 Para mayor in~ormaciói_J- sobre este tem~, ~er Raymond Vernon, op. cit., p. 61; 
Fernando Rosenzwe1g, op. czt., pp. 1154 y s1gu1entes. 
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Las actividades del Estado, predominantemente político-adminis
trativas -:-pues la preocupación central consistía en manejar el sistema 
de acuerdos y alianzas frente a los diferentes grupos y clases sociales
son reforzadas, y sólo tres de los 27 gobernadores existentes en 1910 
no pertenecían al grupo de los científicos. Además se amplían, pues 
irrumpen en el terreno económico, 33 ya que Díaz resuelve el pro
blema de la deuda pública externa el 21 de junio de 1885 y logra 
nuevos empréstitos en los países del centro, consolidando de paso la 
confianza de los grupos de empresarios extTanjeros. Además establece 
nuevos mecanismos que contribuyen a. impulsar el proceso expansio
nista, pues el 3 de junio de 1893, expide una ley sobre exención de 
impuestos para quienes establecieran industrias nuevas. Por lo demás, 
en 1902 se advierte la ingerencia estatal en algunas actividades econó
micas en forma peculiar, consistente en impulsar directamente la 
formación de seis empresas para construir un sistema infraestructura! 
en la economía. 34 De estas empresas, una llama la atención, y es la 
que surge en 1908, pues en ella el Estado se asocia con el sector exter
no adquiriendo el 51 por ciento de las acciones de los ferrocarriles, 
que significan 1 150 022 acciones de las 2 300 000 emitidas; esto resul
ta en la constitución de los Ferrocarriles Nacionales de México, con 
base en el control inicial de las vías y los inmuebles de las estaciones 
en poder del monopolio Spyer and Company. 811 

TABLA 12 

MEXICO:ORGANISMOS Y EMPRESAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO: 1877·1910 

EMPRESAS U ORGANISMOS 

FERROCARRILES UNIDOS DE YUCATAN, S. A. DE C. V. 
COMPAÑIA MEXICANA DE TERRENOS DEL RIO COLORADO, 
COMPAÑIA CARBONERA "LA SAUCEDA, S. A." 
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE COMITAN, So Ao 
FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO, 
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE PACHUCA, S, A, 

FECHA DE 
CREACION 

1 D NOV. 1902 
1 8 NOV. 1902 
26 AGO, 1907 
3 1 MAY, 1907 

1908 
27 SEP. 1910 

CAPiTAL 
SOCIAL 

23 000 000 
10 000 

1 600 000 
3 610 000 
1 150022* 
4 000 000 

*Esta cantidad significa acciones, no pesos. 
S•cr~tarla d• la Pnsidencio, Las •lltltlatii'S tll!l sr&ttlr p/ibJit:tl: sus ill!ltruml!llttls ll'ga/u1 México, s/1, 
1966. 

83 Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, op. cit., p. 123; Ricard~ Cibotti y Pedro 
Paz, op. cit.; para información especifica sobre este tema, y en la cual se. presentan 
las actas constitutivas de cada una de las empresas y organismos descentralizados, ver 
la publicación de la Secretaría de la Presidencia, Lcts entidades del sector público: ~ 
instrumentos legales, México, s/i, 1966. _ 

84 En realidad el Estado había iniciado esta peculiar función económica desde años 
antes. Esto tiene expresión en la creación de la Compañía del Real del Monte y Pa
chuca, S. A., el 27 de abril de 1852, oon un capital social de 2186 869 dólares·. Ver 
Secretaría de la Presidencia, op. cit. 

35 José Mancisidor, op. cit., p. 23; Emilio Rabasa, op. cit., p. 131; Raymond Ver
non, op. cit., p. 70 
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1.9. CONTROL AUTORITARIO SOBRE LOS SECTORES POPULARES 

A pesar de que los sectores medios, los obreros y los campesinos 
estaban excluidos legalmente de la escena política en forma ampliada 
y de la aplicación de una política autoritar~a y violenta, los intentos 
orientados a organizarse en forma independiente de la alianza son fre
cuentes entre cada uno de estos grupos y clases sociales. 86 

Específicamente algunas fracciones de los sectores medios urbanos 
en 1901 en San Luis Potosí establecen el Club Liberal Ponciano 
Arriaga, ·87 e inmediatamente se advierte la aparición de cincuenta 
clubes liberales más, distribuidos en el país, quienes en conjunto 
integran la Confederación de Clubes Liberales. 88 Tales grupos ex
presan su descontento frente Díaz debido al incumplimiento de las 
Leyes de Reforma y de la Constitución Política de 1857; pr<;>testan 
además por la amplia libertad otorgada al clero, y entre otras cuestio
nes, manifiestan su rechazo a la permanencia continuada de Díaz en 
el poder. En forma similar otras fracciones de estos sectores en 1901 
fundan la Asociación Liberal Reformista, 89 con pretensiones electo
rales y posteriormente se transforma en el Club Redención para las 
elecciones presidenciales de 1904, con escaso éxito. 

Los obreros se, muestran también activos, pues en 1877 realizan el 
Segundo Congreso Nacional Obrero, con la asistencia de las fraccio
nes organizadas en la Social y en el Gran Centro, y de los disidentes 
del Gran Centro y del Partido Socialista. 40 Mas una vez que se con
solida Díaz en el poder, rearticula sus relaciones frente a estos secto
res, procediendo a llevar a cabo la incorporación de los principales 
líderes obreros en el aparato burocrático estatal, brindando protec
ción ampliada y ayuda para sostenerse en los puestos de la dirección 
obrera; todo ello, a cambio de contribuir a consolidar el control so
bre los obreros y de difundir en el esquema de dominación, el pro
pósito de Díaz de mantenerse en las posiciones de dominio político. 
Con motivo de ello, el1 de junio de 1888 en el periódico El Siglo 

86 Una sistematización de los diferentes movimientos sociales campesinos está con· 
tenida en José Mancisidor, op cit., pp. 74·93; de los movimientos obreros, en Moisés 
González Navarro, Historia mode•na de México, pp. 298-344. 

87 Vicente Fuentes Díaz, op. cit., p. 109; "Manifiesto del Club Liberal Ponciano 
Arriaga", en IV Manifiestos políticos (1892-1912), México, FCE, 1957, pp. 100-112. 

88 Vicente Fuentes Díaz, op. cit., p. 111; James D. Cockcroft, Precursores intelec· 
tuales de la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1971, pp. 91-92. 

89 Vicente Fuentes Díaz, op. cit., p. 111. 
40 Luis Araiza, Historia del movinúento obrero mexicano, México, Ediciones del 

Autor, 1965, t. n, pp. 17-18. 
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XIX7 se destaca que Díaz es el ~ndidato de los obreros y que por 
consiguiente éstos apoyan la reelección. 41 Además, para mantener la 
estabilidad política, el control estatal sobre los obreros es logrado con 
algunas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal expedido 
en 1871, 42 en el cual se contempla una serie de castigos con una va
riación de ocho días a tres meses de cárcel, y multas de 25 a 500 peso& 
para imponerlos a aquellos trabajadores que se dedicaran a presionar 
a los empresarios nacionales y extranjeros, en .busca de mejores sala
rios; o bien para aquellos trabajadores que en forma organizada im
pidieran el libre ejercicio de las actividades industriales por medio de 
la violencia física o moral. Tales leyes rápidamente se difundieron a 
través de los códigos de diversas entidades federativas, y mediante su 
empleo autoritario se consiguió desbaratar múltiples movimientos 
de huelga. A pesar de ello se estima que los emergentes sectores obre
ros industriales realizaron aproximadamente 250 huelgas entre los 
años de 1876 y 19117 la mayoría en el Distrito Federal, Veracruz y 
Puebla, entidades con mayor nivel de desarrollo. 48 Las causas expli
cativas de tales movimientos radican en la aplicación de formas de 
dominio autoritarias, bajos salarios, inexistencia de garantías, protec
ción y, en general, de leyes de legislación social. Las huelgas más nu
merosas aparecen en las industrias de consumo no duradero: 75 entre 
los textiles, 35 entre las industrias tabacaleras; en los ferrocarriles lle
gan a sumar 60 y las 80 restantes en diversas actividades. 44 Estos mo
vimientos de huelga ocurren, probablemente, en mayor número en 
los primeros años del presente siglo, pues es entonces cuando aumen
ta el número de f"Stablecimientos fabriles y, por consiguiente, la mag-· 
nitud de la clase obrera. Esto7 además, coincide con la aparición de 
nuevas organizaciones obreras7 entre las que se cuenta la Liga Obre
ra en el Distrito Federal con 1 200 miembros de diversas activida
des. 46 Simultáneamente aparece la Unión de Mineros de Monclova, 
la Confederación del Trabajo en Torreón, la Unión Sindicalista en 
Yucatán, la Alianza de Obreros Ferrocarrileros de Aguascalientes. 48 

En julio de 1906 se forma el Gran Círculo de Obreros Libres con 
12 000 trabajadores predominantemente textiles de Puebla y Vera-

41 Vicente Fuentes Dlaz, op. cit., p. 88. 
42 Moisés González Navarro, Historia moclerM de Méxiéo, p. 298; y del mismo 

autor, La Confede~aci6n Nacional CamperituJ, pp. 34-35 .. 
48 Moisés González Navarro, Historia moclerfUl de México, pp. 298-299; James D. 

Cockcroft, op. cit., pp. 48-49. 
44Loc. cit. 
48 M. S. Rudenko y B. T. Alperovich, op. cit., p. 50; Browti, Modern Mexico and 

lts Problema, The Labour Publishing Company Limited; 1927, pp. 27·28. · 
"Moisés González Navarro, Hi~orid modettuJ de México, p. 331. 
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cruz y, posteriormente, se le agregan los trabajadores de Jalisco, Oa
xaca, Tlaxcala, México, Querétaro y del Distrito Federal. 47 

En forma similar, los dirigentes estatales controlaban a los cam
pesinos, con el fin de evitar que se convirtieran en factores de ines
tabilidad dentro del esquema de dominación y, por lo tanto, para 
proteger a sus socios, los grupos oligárquicos. Estimaciones realiza
das por Parkes, indican que "casi la mitad de la población rural-que 
en el año 19_00 ascendía a 80.6 por ciento y una década después al 
75.8 por ciento sobre el total de la población- estaba controlada por 
los sectores oligárquicos bajo el sistema de esclavitud por deudas"; 48 

McBride destaca que más del 95 por ciento de la población rural, en 
todas las entidades federativas con la excepción de cinco, carecían 
de propiedades agrícolas. 49 Y en los momentos en que los campesi
nos adoptan el camino de la rebelión en contra del orden ~stablec_ido, 
el Estado procede a controlarlos en forma represiva, como ocurre 
efectivamente entre los yaquis, quienes se movilizan bajo la dirección 
de Cajeme entre los años de 1875 y 1887~ y posteriormente de Teta
biate hasta el año 1900; los mayas entre 1891 y 1892, los temochite
cos y otros mq_vimientos campesinos de menor importancia. 110 

Todos estos movimientos sociales generados entre los sectores po
pulares, logran ser controlados por los grupos dirigentes del Estado 
quienes en el interior del sistema de dominación consiguen reducir 
las pretensiones y los intentos de movilización popular; y en los mo
mentos en que estos sectores cuestionan el orden establecido, se pro
cede con suma autoridad para reorientados dentro de los cánones del 
sistema de dominación. 

1.10. POPULISMO Y REACCIÓN DE LAS CLASES MEDIAS URBANAS 

Determinadas fracciones de las clases medias urbanas habían sido 
incorpora~as dentro del aparato estatal, otras más permanecían al 
margen. 111 Algunos de estos grupos, al comenzar el presente siglo~ 

47 Loe. cit. 
48 Henry Bamford Parkes, A History of Mexico, Boston, Houghton Mifflin Co., 

1938, p. 305. 
49 George McCutchen McBride, "Los sistemas de propiedad rural en México", en 

PAIM, vol. m, N9 3, 1951, p. 30. 
110 ~oisés Gon~ález Navarro, La Confederación Nacionol Campesina, p. 30; José 

Mancrs1dor, op. at., pp. 74-80. 
111 Gino Germani, "Clases populares y democracia representativa" en Joseph A. 

Kahl, La indtl8trialitaci6n en América Latina, México, F.C.E., 1965 p. 471· AJan 
Angell, "Populism and Political Change: The Case of Colombia", en Latín A~erican 
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se dirigen contra el esquema de dominación, pretendiendo realizar 
amplios procesos de movilización popular, adoptando un programa 
ideológico de tipo reivindicatorio. 

Estos grupos dirigen sus pretensiones de ampliación de las bases 
económicas y políticas, en un sistema en proceso de creciente dife
renciación, ante el surgimiento de nuevos sectores burgueses naciona
les y extranjeros, proceso generalizado entre las clases medias vincu
ladas como aquéllas desvinculadas del aparato estatal, los campesinos 
de la hacienda y de las plantaciones agrícolas, los obreros del enclave 
y de las instalaciones industriales modernas. 

La reacciÓI) en contra del sistema de dominación adquiere expre
sión en el movimiento de los Flores Magón, quienes intentan la rea
lización de una serie de transformaciones en las estructuras. Los in
tentos iniciales a través del periódico Regeneraci6n buscan · articu
lar en el movimiento a la mayor proporción de miembros de las cla
ses medias, de obreros y de campesinos. Sin embargo, rápidamente 
se presenta la reacción autoritaria estatal y se envía al exilio al gru
po dirigente del movimiento. 52 No obstante, la reacción en contra 
del orden establecido tiene continuidad fuera de las fronteras nacio
nales, en San Luis, Missouri, y en 1906 lanza el Manifiesto de la Jun
ta Organizadora del Partido Liberal .Mexicano. 53 

En el programa del PLM se expresan las bases para entablar la lu
cha en contra de los grupos encargados de la conducción estatal, con
sistentes en un esquema ideológico populista. En la esfera política 54 

y como presión directa sobre Díaz, destaca la urgencia de suprimir la 
reelección presidencial, los cargos públicos creados para los' militares 
y conocidos como jefes políticos, además de robustecer el poder mu
nicipal. Económicamente se presiona a. dos grupos vinculados en las 
alianzas: los grupos empresariales y los grupos oligárquicos. Ante 
los grupos empresariales, plantean la urgencia de que el Estado es
tableciera salario mínimo, jornada de ocho horas, reglamentación del 
servicio doméstico y el trabajo a domicilio, adopción de medidas 
para proteger el trabajo a destajo, prohibición del trabajo a menores 
de catorce años, indemnizaciones para los accidentes de trabajo y 
Sociological Studies, Keele, University of Keele, 1967, pp. 79·92; José Medina Echa
varría, Co1:1sideraciones sociológicas sobre el desarroUo económico, Buenos Aires, So-
lar/Hachette, 1964, pp. 104-105. · 

52 Una selección de documentos polfticos aparecidos en "Regeneración'', entre 1900 
y 191 O están reunidos en Ricardo y Jesús Flores Magón, Batalla a la dictadura, Mé
xico, Empresas Editoriales, 1967; y ade,más Epistolario y textos de Ricardo· Flores 
Mag6n, México, FCE, 1964. . 

53 Luis Araiza, op. cit., pp. 75-94; James D. Cockcroft, op. cit., pp. 82-83. 
54 "Programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano", en Ricardo y Jesús F1ores 

Magón, op. cit., pp. 148-152; Luis Araiza, op. cit., pp. 75-94. . 
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mejores condiciones higiénicas en los centros laborales. En relación 
con los grupos oligárquicos, manifiestan la necesidad de que el Estado 
obligue a los terratenientes a otorgar alojamiento higiénic.o a los cam~ 
pesinos, anular las deudas existentes en las tiendas de raya, implan
tación de medidas para proteger a los medieros de los abusos de los 
grupos oligárquicos, prohibición absoluta para realizar los pagos de 
los salarios en especie; prohibición para imponer multas, castigos, des~ 
cuentos en los salarios y retardos en el pago de los salarios; además, 
con el fin de solucionar el problema agrario, expresaban que el Es
tado debería de recuperar las tierras trabajadas a niveles improduc
tivos y realizar su transferencia a los campesinos; considerando final
mente indispensable la creación de un banco agrícola orientado a 
proporcionar asistencia financiera a los campesinos. 

Inmediatamente este grupo, desvinculado de las alianzas políticas, 
da los' pasos necesarios para estructurar una alianza con los obreros, 
predominantemente aquellos vinculados al enclave minero y en los 
textiles, y procede así a desarticular el sistema de dominación. Esta 
acción tiene expresión en octubre de 1906 en la zona minera del co
bre en Cananea, Sonora, 511 en donde los 10 000 trabajadores organi~ 
zados en la Unión Liberal Humanidad, declaran la huelga a los em
presarios extranjeros de la The Cananea Consolidated Copper, no 
obstante que el código de la entidad consideraba que las huelgas 
eran un "delito contra la industria". 58 Las demandas de huelga con~ 
sistían en jornada de ocho horas, la norma de que a trabajo igual, 
salario igual; salario mínimo de cinco pesos; limitación del número 
de trabajadores extranjeros bajo el sistema del setenta y cinco por 
ciento de trabajadores mexicanos y el veinticinco por ciento de ex~ 
tranjeros, y el derecho de ascenso en el escalafón de puestos o cate~ 
gorías para los obreros mexicanos, sin privilegios para los extranjeros. 
La movilización popular fue reprimida con violenCia por el cuerpo 
policiaco del enclave minero con la colaboración de las fuerzas pú~ 
blicas de la localidad. Al día siguiente se sumaron a la represión las 
fuerzas armadas de la entidad federativa y 275 rangers provenien
tes de los Estados Unidos para proteger los intereses de los empresa
rios del sector externo. En enero de 1907 la influencia del Partido 
Liberal Mexicano Se presenta en la región textil de Orizaba, Río 
Blanco, Santa Rosa y Nogales, Veracruz. 57 Los trabajadores organi~ 

M,Moisés González Navarro, Historia mockrrut de México, pp. 316-322; Luis Arai
za, op. cit., p. 42. 

58 José E. Iturriaga, op. cit., p. 44. 
57 Moisés González Navarro, Historia mockrrut de México, pp. 329-344; José E. 

Iturriaga, op. cit., p. 45; Luis Araiza, op. cit., pp. 98-140. 
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zados en· el Círculo de Obreros 'Libres y mediante el periódico Re
volución Social, realizaron una amplia labor de movilización en con
tra de los empresarios y posteriormente declararon la huelga genera
lizada, siendo también reprimidos en forma autoritaria por las fuerzas 
armadas. 58 

' . 
Díaz, interesado en eliminar los conflictos generados por los distin-

tos grupos sociales, obtuvo en general resultados satisfactorios, y en 
las ocasiones en que el esquema ideológico basado en el lema de "or
den y progreso" fracasó, tomó la alternativa de proceder en "forma 
autoritaria y establecer la estabilidad en el sistema. El presidente 
además expresó en estos momentos, a propósito de la movilización 
obrera, que "el derrotero que asume el movimiento obrero, es 'sub
versivo', contrario a las leyes del país, y por lo tanto, un peligro para 
la conservación de la paz y del. orden de la nación". 59 

1.11. ALGUNOS INTENTOS DE. APERTURA EN EL SISTEMA POLÍTICO 

Díaz tenía interés en realizar la difusión interna y . externa de la 
situación de estabilidad política y el desarrollo económico. Una de 
tantas oportunidades que se le presentan, consiste en la entrevista 
Díaz-Creeiman. 60 En dicha entrevista, Díaz manifiesta .entre otras 
cuestio~es, que era necesario que las fracciones de las diversas clases 
que estuvieran organizadas~ partic.iparan en los próximos procesos elec: 
torales, con la intención de conseguir el poder político. · 

El proceso de inconformidad y de reacción en contra del ·orden 
establecido,. esencialmente excluy~nte hacia las. clases medias, los 
obreros y los campesinos, estaba sumamente avanzádo y los estímu
los que lanza el máximo dirigente estatal, se convierten en aliCientes 
entre· los diferentes grupos y clases sociales, quienes establecen varias 
organizaciones, las que con el paso del tiempo se transforman en los 
factores de .destrucción del orden establecido. 

Esto es así, pues mientras que una fracción de las clases medias 
urbanas vinculadas al Estado establece el .. Partido Democrático, 61 

intentando a través de él rearticular a las clases medias urbanas, a 
los militares, a los grupos oligárquicos, a los sectores de la burguesía 
nacional, con éxito. escaso; otras fracciones de estos grupos medios 

58 Loe. cit. 
59 Luis Araiza, op. cit., p. 100. . . . . 
60 James D. Cockcroft, op. cit., p. 54; Vicente Fuentes Díaz, op. cit., pp. 137-141. . 
61 "Manifesto del Partido .Democrático a la nación'', e~ N Manifiestos político~. 

(1892-1912), pp. 50-60; Vicente Fuentes Díaz, of1: cit., p. 143. 
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urbanos, algunas articuladas y otras desarticuladas del aparato estatal, 
entran en alianza y de inmediato inician la formación de organiza
ciones para enfrentarse a los grupos dirigentes del aparato estatal. 

Particularmente establecen el Centro Nacional Antirreeleccionista, 
el cual después se transforma en el Partido Nacional Antirreeleccio
nista. 62 Los máximos dirigentes de la oposición expresan que sus 
objetivos tienen un contenido estrictamente político, consistentes en 
la conquista del poder. Para la realización de tales metas, están dis
puestos a relegar la estrategia de operar en forma autónoma, y buscan 
entablar una alianza con los grupos incorporados al. Estado, y con 
base en ello compartir el poder. En concreto los intentos del Centro 
Nacional Antirreeleccionista se dirigen a establecer negociaciones di
rectas con Díaz, buscando la vicepresidencia. 63 -El máximo con
ductor del Estado, inflexible, desatiende las pretensiones del grupo 
antirreeleccionista, y se muestra decidido a continuar imponiendo su 
autoridad en forma independiente de alianzas con estas fracciones de 
las clases medias. 

El último intento que realizan dentro de los cánones del sistema 
consiste en lanzarse a la contienda electoral a través del Partido Na
cional Antirreeleccionista, portulando como candidato a Francisco l. 
Madero, y defendiendo un programa que reclamaba: a) el restableci
miento de la Constitución; b) la reforma de la Constitución elevando 
a precepto legal el principio de la no reelección; e) el mejoramiento 
dentro de los términos legales, de la condición material, intelectual 
y moral de los obreros, combatiendo los monopolios, el alcoholismo y 
el juego; d) el fomento de la instrucción pública; e) el impulso a 
las obras de irrigación; f) la creación de bancos refaccionarios e hipo
tecarios en beneficio de la agricultura, de la industria y del comercio; 
g) la efectividad del sufragio; h) el fortalecimiento del poder muni
cipal aboliendo las prefecturas políticas; i) el estímulo a las buenas 
relaciones con otros países, y especialmente con los países latino
americanos. 

Porfirio Díaz, postulado por el Partido Nacional Reeleccionista, 
en las elecciones indirectas de 1910, triunfa ampliamente sobre el 
candidato del Partido Nacional Antirreeleccionista, Francisco l. Ma
dero, y con ello se formaliza la continuidad del dictador en el poder 
por un periodo de seis años. 

62 "Manifiesto del Centro Antirreeleccionista invitando a designar delegados a su 
convención de 1910", en N Manifiertos políticos (1892-1912), pp. 127-140; Francis
co l. Madero, La sucesión presidencial, México, Editora Nacional, 1969. 

63 James D. Cockroft, op. cit., p. 156. 
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1.12. RUPTURA E INESTABILIDAD EN EL SISTEMA DE DOMINACIÓN 

Los grupos medios urbanos del Partido Antirreeleccionista, demr 
tados y obligados a permanecer legítimamente excluidos del poder, 
no aceptan el triunfo electoral de Díaz, y optan ya entonces por 
emprender la alternativa más radical dentro del sistema de domina·· 
ción, la rebelión armada, e incluso para tener mayor efectividad, 
buscan manipular una débil alianza integrada con los sectores po
pulares. 

Los sectores dirigentes estatales controlan en forma autoritaria los 
primeros intentos de movilización de los sectores populares, los cuales 
amenazan la estabilidad, y los reajustan dentro de los esquemas del 
sistema. Pero el autoritarismo simplemente contribuye a generar el 
aumento de nuevas presiones populares, las cuales además de presen
tar contenidos políticos, lentamente incorporan elementos de carácter 
reivindicatorio. 

Díaz, en su afán de recuperar el consenso y la legitimidad para el 
sistema, operando en forma autoritaria, no consigue los resultados 
esperados; aparece por el contrario una situación de acentuado des
contento y de franca inestabilidad. Otro factor que acelera la inesta
bilidad consiste en que envía a Madero a prisión en San Luis Potosí, " 
buscando con ello nulificar la fuerza creciente del movimiento de 
movilización popular. Naturalmente, sólo consigue que los. grupos 
medios disidentes se radicalicen y consoliden la alianza con otras frae> 
ciones de estos mismos sectores, con los obreros y los campesinos. ·· 

El movimiento acelera la inestabilidad políti~ en el sistema de 
dominación, bajo el eje del grupo antirreeleccionista en alianza con 
las clases populares. Fundamentalmente pretenden reemplazar al dic
tador del máximo puesto de dirección estatal, responsable de las 
orientaciones que históricamente había asumido el sistema de domi
nación; y paralelamente tienen la intención de reforzar la alianza con 
las clases populares para afectar al sector externo que opera en forma 
de enclave, a los grupos de la burguesía nacional y especialmente a 
los grupos oligárquicos. 

84 Jesús Silva Herzog, Breve historia de la Revoluci6n Mexicana, México, FCE, ~. 
r, pp. 125-126; James D. Cockcroft, op. cit., p. 163. · · 
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cAPÍTUL0·2 

EL MOMENTO DE LA TRANSICióN: LA INESTABILIDAD 
P.OLITICA EXPRESADA EN LA REVOLUCióN MEXICANA 
.. 
Los -grupos dominantes -logran resistir la presión popular y conservar 
la estabilidad política al poner en repliegue electoralmente a las fuer
zas agrupadas por el antirreeleccionismo con un nuevo triunfo de 
Diaz en 1910. No obstante,. estas fuerzas excluidas de la esfera políti~ 
ca proceden a reorganizarse nuevamente, pues el dirigente principal 
logra·:htiir de la prisión.y desde los· Estados Unidos se convierte en el 
motor. que ·proyecta la destrucción del esquema de dominación. 1 

:·Madero desde la ciudad de San Antonio, Texas, denuncia la reelec
ción_ de Díaz y se autonombra presidente provisional, lanzando un 
iri.;;tnifie5to: a :todos:1os ·grupos y clases para formar_ un· movimiento 
orientado a· nulificar la elección· del dictador. Bajo los principios es
tablecidos· en él Plan de &m Luis, intenta movilizar a las clases po
pulares por la· víá armáda estableciendo el 20 -de noviembre pe 1910 
comEf'féi:ha para eiitrar en acci6n~ El esquema ideológico que orienta 
ti movimiento de teacción contra el sistema tiene un contenido emi
ri.eriteiríent~ polítiCo; expresado· en el hirrta: "Sufragio efectivo y no 
reelec~i6n"; . además co~~ieri'e algunas promesas de reforma agraria 2 

y de ia legishición sociaL Los efectos son inmediatos, pues estalla la 
RevoluCión en la cual son ·movilizados los grupos medios excluidos 
~e l? ali~n.-:za dómjnante y'representados por el grupo promotor del 
~n.tiri:'~el_éccionismo; ... los· obreros conducidos por algunos líderes 
del ·Partido Liberal Mexicano, y los campesinos bajo la <ijr~cción de 
Emiliano Zapata y de Francisco Villa, tratan de llevar a cabo la rup
tura de las alianzas políticas manejadas por el Estado e integradas por 
los militares, los grupos oligárquicos, la burguesía nacional y el sector 
externo. El proceso desplegado por los sectores medios en alianza con 
las masas populares sacude intensamente el sistema de dominación 

1 Jesús Silva Herzog, Breve _historia_ de la Revoluci6n Mexicana, México, FCE, 
197.0, ·t I, p. -128. ' ·. ' .. · . . . . 

2 "El Plan de San Luis Potosi!' en Jesús Silva Herzog, o(J. cit., t. x; pp. 133-142, 
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que durante varios años habfa generado la .estabilidad poHtica ·y r4-
pidamente entra en ruptura. - ·, . . · 

Díaz pretende dar solución a la situación de inestabilidad que se 
presenta,_ enfrentándose en forma violenta a_ los grupos movilizados; 
busca, por otra parte, introducir transformaciones políticas:. y. econó
micas dentro del sistema para diezmar la fuerza del movimiento revo
lucionario. El presidente Díaz se presenta al .Congreso de la Uniful 
el19 de abril de 1911 y expresa la intención de prpponer un·proyecto 
de ley para establecer el sufragio universal directo 8 y el principio de 
la no. reelección. Además de pretender de esta manera rie'Utralizar las 
banderas ideológicas del movimiento antirreeleccionista, intepta de- , 
tener el proceso de movilización de los sectores campesinos implan
tando las bases para otorgar algunas _concesiones económicas y con 
ello disgregarlos de la alianza. 4 . . , . 

Pero tales medidas que introduce Díaz en. el.: sistema de ,domina
ción, con -la finalidad de conservar la estabili_qad del ord~n vigente, 
no tienen. los efectos esperados entre las clases populares,. ace1erando 
con ello el quiebre definitivo del modelo de .dominación. 

El conflicto entre el Estado y las· clases populares, se -mimtiene 
durante seis meses -de noviembre de 1910 a mayo de 1911..,.._ en que 
Díaz ante la inestabilidad poHtica que se perfila en la sociedad .me
xicana, tiene que entrar en negociaciones cort los grupos mcivilizádos, 
cuestión que culmina con los Tratados de Ciudad Juárez en. mayo 
de 1911. 5 En ellos, se asienta que Díaz renunciará y entregará' el 

3 Porfirio Díaz, "Manifiesto del General Díaz a la nación, eh el cual,pone: en CQ

nocimiento de la misma que no piensa abandonar el poder sino, hasta cuando ~m
prenda que la patria no ha de caer en la anarquía", en N Manifiestos polf.tico:S '(1892-
1912), México, FCE, 1957, p. 191. · ' . ' ' · _ _. 

4 Lanza la advertencia de que los grupos oligárquicos que se. habfan ·apropiado ile
galmente de tierras, serían remitidos a los tribunales, quienes finalmente· decidirían 
el destino de las tierras. Aceptaba la necesidad de llevar a cabo ·e~. reparto de 
ejidos y de las tierras bajo la directriz de que se deberla de hacer en común acuerdo 
entre los grupos oligárquicos y Jos campesinos. Tal política agraria implieaba •entónces 
convencer a los terratenientes de que ésta era la solución n;tás adecuada,. y ·que ·dé 
ninguna manera era aplicable la estrategia_ de repartir la tierra, el agua y el fin.apcia
miento en forma centralizada por el Estado, pues ello conduciría a· que Jos jornaleros 
se movilizaran en busca de tales concesiones abandonando las tierras· y· llevando a ·la 
anarquía la estructura agraria. Además, impone una· restricción para . otorgar, la tierr~ 
que consiste en que solamente los latifundios serian frl!ccionados entre los,· "m¡,ls 
aptos", esto es, entre los que tuvieran capital para trabajarlas. Finalmen~e,, Díaz prd
mete que se ·mejorarían las comunicaciones, las obras de irrigación y los serviciós de 
salubridad. Ver Diario de Debates de la Cámara de Diputados,· México;. Cánratá 
de Diputados, mayo 13 de _19ll, pp. J-12 .. · . . : _ .. _ .; _. .'; , , ._ ..•. _ 3 

5 J-osé Mancisidor, Histona de la Revolucz6n Mexzcana,. Méfc1co, ,EdJ_tprfiS_ :M~1c:,mps 
Unidos, 1970, p. 141; el texto de la dímensión de Díaz aparece en·Bl:is Urréa,'Ob'ret.t 
po~íticas, M~xico, Imprenta Nacional, 1921, pp. :452·154~ .• ; :.: .,! ; 
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poder a un presidente interino que resulta ser León de la Barra; 
neutraliza· con ello la acción de algunos sectores movilizados y se 
retoma· en forma parcial al orden dentro del sistema político. 

El conductor interino del Estado, León de la Barra, se enfrenta 
a dos objetivos fundamentales: preparar las elecciones presidenciales 
y articular en una alianza a los grupos de la burguesía nacional, a 
los empresarios extranjeros, a los militares, a los grupos oligárquicos, 
a las clases medias, a los obreros y a los campesinos. Para realizar 
el primer objetivo, realmente no tiene problemas serios pues fomenta 
una amplia libertad de acción y de prensa, y las distintas corrientes 
ideológicas tienen abiertos los canales de expresión pública. En re
lación con el segundo objetivo, tiene éxitó con los grupos dominan
tes, mas con las clases populares tiene algunos problemas. En particu
lar los. campesinos, orientados por Zapata, siempre permanecen en 
armas; impidiendo su control. Con los obreros, tiene menos proble
mas, pues su interés radica en organizarse en agentes políticos para 
participar en el escenario nacional. En función de ello aparece la 
Confederación Nacional de Obreros de Artes Gráficas, el Comité 
Organizador de la Confederación Nacional de Trabajadores y otros 
más. Con las clases medias, grupos heterogéneos ideológicamente, 
incorporan en la alianza a. las fracciones vinculadas con la administra
ción porfirista, y a las demás se les mantiene excluidas. 

El presidente interino, León de la Barra, otorga plena libertad a las 
·diferentes clases sociales para organizarse políticamente y, una vez 
logrado, pueden participar en las elecciones presidenciales de 1911. 
Una fracción de las clases medias constituye en mayo de este mismo 
año el Partido Católico Nacional; otra establece el Partido Popular 
Evolucionista, en julio. Ambos partidos ideológicamente se muestran 
defensores del antiguo régimen e interesados en reagrupar a los secto
res partícipes de la antigua alianza hegemónica. Otras fracciones de 
los grupos medios específicamente antirreeleccionistas, fundan el Par
tido Constitucional Progresista en julio de 1911, en substitución del 
Partido Antirreeleccionista; el Partido Nacional Independiente apare
ce en mayo. Se cuenta también con la participación del Partido Libe
ral Rojo, del Partido Nacionalista Democrático y del Partido Nacional 
Antirreeleccionista dirigidos por diversas fracciones de los sectores 
medios orientados favorablemente a Madero. Cada uno de estos par
tidos políticos pretendía articular en una alianza electoral a los dife
rentes sectores sociales, y llevar a la Presidencia de la Repí1blica al 
candidato único: Madero, además de pretender conquistar el mayor 
número de posiciones en el Congreso de la Unión. 6 

il Luis Cabrera, "Respuestas a la encuesta Pani", en Política, México, 1 Q de diciem-
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El Partido Constitucional Progresista, partido oficial maderista, 
ofrece en el plano político defender el principio de la no reelección 
de los funcionarios de elección popular; suprimir la vicepresidencia; 
suprimir el proceso de reclutamiento de !a población para cubrir las 
vacantes en el ejército nacional; impulsar la instrucción militar en 
forma obligatoria y reducir el ejército al mínimo .necesario para la 
conservación del orden. En el plano económico, establece la necesidad 
de fomentar el desarrollo de la pequeña propiedad, sin atentar en 
contra de las grandes propiedades, pues era sumamente necesario 
defender el principio de la propiedad. En beneficio del proyecto de 
desarrollo económico, consideraba pertinente estimular a los grupos 
de empresarios nacionales industriales, comerciales y mineros; e inclu
so a los representantes del sector externo, fomentando la entrada de 
los capitales extranjeros, solamente con la restricción de no formar 
monopolios. Y finalmente declaraba una lucha global para terminar 
con el juego y el alcoholismo. 7 . 

El 19 de octubre se realizaron las elecciones ,primarias y el día 15 
las secundarias -a través del método indirecto-; el Partido Consti
tucional Progresista postulaba para presidente a Francisco I. Madero 
y para vicepresidente a José María Pino Suárez. Triunfa sobre las 
fórmulas del Partido Católico que lanza a Madero para presidente y 
a León de la Barra como vicepresidente y del Partido Antirreeleccio
nista con base en Madero y Vázquez Gómez. 

TABLA 1· 

ELECCIONES PRESIDENCIALES: 1911 

PARTIDOS POL/TICOS FORMULA * 
PARTIDO CONSTITUCIONAL. PROGRESISTA MADERO-PINO SUAREZ 
PARTfDO CATOL.ICO NACIONf,L, MADERO -LEON DE LA eAP.RA 
PAR'rJDO ANTIRREEL.ECCIONISTA MADERO -VAZOUEZ GOMEZ 
OTRCS PARTIDOS OTRO!l CANDIDATOS 

TOTAL 

*La tOrmula cons!d~H!I al pr2'sldent!' y al vJcepresldente, 
Dlarl~ de Debo~es de la cCm~ra df Diputados. 

VOTOS % 

19 997 99.26 
67 0,40 
16 0,07 1 

45 0.12 

20145 100,00 

Además, el Partido Constitucional Progresista logra· la representa
ción mayoritaria en la Cámara de Diputados al obtener 120 diputados 
sobre un total de 239. Los independientes consiguen 47, el Partido 
Católico 20 y otros partidos opositores 52 diputados. 

bre de 1964, p. xxn; y Vicente Fuentes Diaz, Los partidos políticos en México, Mé-
xico, Altiplano, 1969, p. 186. , · · 

7 José Mancisidor, op. cit., p. 166; y Luis Cabrera, "El balance de la revolución", 
en Politica, México, 15 de abril de 1963, p. xvx. 
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TABLA 2 

COMPOSICION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN 1911 

PARTIDOS POLITICOS 

PARTIDO CONSTITUCIONAL PROGRESUiTA t1 

INDEPENDIENTES o NEUTRALES t1 
PARTID"O CATOLICO NACIONAL b 
OTROS PARTIDOS POLITICOS CALIFICADOS 

COMO OPOSITORES A MADERO t1 

TOTAL 

NUMERO DE DIPUTADOS 

120 
~7 
20 

!S2 

239 

so. o 
20.0 

8.3 

21.7 

100.0 

ti Eotlmaclones provisionales basadas en los porcentaJes que entreva Luis Cabrera en • La e ncu .. ta 
Panl•, aparecida en Pt11ltlt:t11 diciembre 1 de 1964, p. XXII, 

. • Dato de Vlnnte Fuentes Dlaz, Los portillo• poiltlt:o•1 M•xlco, Altiplano, 1969, p, 186. 

. El desequilibrio generado en el sistema político, en virtud de la 
acción del movimiento antirreeleccionista es superado y, naturalmen
te, una vez que Madero llega al poder para mantenerse se impone 
como necesidad, llevar a cabo un conjunto de transformaciones de 
corte político y económico. . · 

Un hecho significativo tiene expresión inmediata, pues Madero 
se orienta en forma favorable hacia las clases populares, al patrocinar 
la apertura del sistema político mediante la implantación del sufragio 
universal directo en 1911. 8 Tal innovación en el plano político otorga 
a las clases medias, obreros y campesinos las oportunidades de con
tribuir a estructurar un nuevo sistema. Además, tal concesión les per
mitirá en las siguientes elecciones, legitimar o cuestionar el modo de 
dominación. Los cambios en el sistema político, los necesarios para 
permitir el acceso en forma ampliada de las clases populares, están 
establecidos; pero para fortalecer con eficacia la alianza, era impres
cindible impulsar cambios que afectaran la estructura agraria y legis
lar en .materia laboral, pues los derechos electorales recién implanta
dos no pasaban de ser simples reivindicaciones políticas. 

Al no tener solución en las demandas, cuestión que permitiría que 
la alianza fuera permanente y segura, rápidamente algunas fracciones 
de los campesinos bajo la dirección de Zapata a finales de 1911 sus
criben el Plan de Ayala. En él se hace una serie de consideraciones 
sumamente· fuertes contra Madero, pues lo culpan de haber traicio
nado a la Revolución al negarse a cumplir con las promesas de entre
gar la tierra. 9 Los obreros ocupados de organizarse no muestran pre
tensiones disidentes frente al Estado. Sus intereses están centrados en 
constituir nuevas organizaciones clasistas. A propósito, constituyen 

8 Manúel M. Moreno, "El derecho electoral y la evolución polltica de México" 
en Ciencias Políticas y SoCÍltles, México, abril-junio de 1961, N9 24, p. 227. ,. 

9 "El Plan de Ayala" en Jesús Silva Herzog, op. cit., t. r, pp. 240-24S.' 
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el Gremio·de Alijadores en Tampico, la Unión Minera Mexicaña· en el 
Norte, la Confederación del Trabajo en Torreón, la Confederación 
de Sindicatos Obreros de la República Mexicana en Veracruz, la 
Unión de Canteros, la Confederación Tipográfica de México en el 
Distrito Federal; pero desde luego el suceso más importante es la cons
titución de la Casa del Obrero Mundial en 1912, 10 ·que llega a tener 
aproximadamente 10 000 miembros y varias agrupaciones más entre 
los ferrocarrileros. · , 

2.1. INTENTOS MADERISTAS ORIENTADOS A ESTRUCTURAR 

UN SÓLIDO SISTEMA DE DOMINACIÓN 

Made~o, en el poder, se propone realizar la estructuración del sis
tema de alianzas políticas ·necesarias para conseguir la estabilidad 
política. Para ello considera prácticamente que la mejor forma de 
articular al nuevo sistema político consiste en rehacer la alianza con 
base en los sectores dominantes del antiguo régimen, entre quienes 
se encontraban los militares artífices del sistema, los grupos oligár
quicos ampliamente amenazados por los campesinos zapatistas, y los 
grupos empresariales nacionales y del enclave presionados por los sec
tores obreros. 

Con estas medidas, el dirigente estatal crea las pautas para que
brantar el orden, al aliarse con los sectores dominantes, sin llevar 
a cabo las reformas. económicas con la finalidad de mantener el con
trol de las clases populares. En. estas condiciones es explicable la 
moVIlización de los campesinos en forma radical contra. el sistema. 
Para intentar resolver el proceso de movilización campesina, el Estado 
aplica la suspensión de las garantías individuales el 19 de enero de 
1912 durante cuatro meses en Morelos, Tlaxcala, Puebla y México~ 
zonas en donde tenía mayor fuerza el movimiento zapatista. 11 Y 
para evitarse problemas similares, los sectores conductores del Estado,. 
teniendo en cuenta el proceso de organización creciente entre los 
obreros, implantan los mecanismos suficientes para controlarlos a 
través de la Liga Obrera y el Departamento del Trabajo. 

Madero, operando en estas condiciones, no o~st3;nte, es incapaz 

1o Rosendo Salazar, La Casa del. Obrero Mundial, México, Costa-Amic, 19~2, p. 17; 
James D. Cockeroft, Precutsores intelectuales ele la Revoluci6n 'Mexicana, México, 
Siglo XXI, 1971, p. 58; M. S. Alpetovith y B. T. Rudenko, La Revolución Mexicaná 
de 19JO-l9l7 y la política de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Popular, 
1971, p. 103. . . ' 

11 José Maildsidor; op. cit., p. 173. · 
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de reestructurar en forma sólida las alianzas políticas, ya sea con los 
grupos que mantuvieron las posiciones hegemónicas durante el anti
guo régimen, o bien teniendo presentes a las masas populares. En vir
tud de ello el sistema de poder entra prácticamente en la inestabilidad. 

Los grupos dominantes que habían participado en la alianza hege
mónica en la fase anterior, ahora tomados como factores para recons
truir una nueva alianza, simplemente se articulan en ella con fines 
estratégicos, esperando la oportunidad de realizar un golpe de Estado 
para reemplazar al presidente. Algunas fracciones de estos grupos 
refuerzan sus discrepancias con el presidente, y promueven una amplia 
tarea de conspiración a través de diferentes órganos periodísticos e 
incluso en el Congreso de la Unión. Otras fracciones, en el seno del 
ejército, se encargan de culminar sus pretensiones, pues a los quince 
meses de mandato presidencial toman prisionero a Madero y lo obli
gan a renunciar. El general Victoriano Huerta, promotor de la cons
piración, consigue que el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro 
Lascuráin, asuma interinamente la Presidencia de la República el 19 
de febrero de 1913, y momentos después le entregue el poder. 

En estas condiciones, el deterioro del sistema político se agrava 
a tal grado que en el escenario nacional nuevamente renace el proceso 
de desorganización en las estructuras económicas y sociales. 

2.2. ESTANCAMffiNTO EN EL SISTEMA ECONÓMICO 

El proceso de desorganización en la estructura económica, durante 
la década de 1910 a 1921, es una cuestión evidente, pues se advierte 
una declinación en casi todas las actividades económicas como conse
cuencia de la inestabilidad política imperante en la sociedad mexica
na. Como prueba de ello el ritmo de estancamiento es del -0.3 por 
ciento. Rápidamente entran en repliegue los sectores burgueses, el 
sector externo con la excepción del enclave petrolero y los grupos 
oligárquicos. 

Los datos referentes a la situación económica en este lapso son 
escasos y poco confiables. Mas los existentes en general reflejan des
censos vertiginosos en las actividades mineras, pues entre 1910 y 1915, 
la situación es como se expresa en la tabla 3: 

Los minerales constituyen algunos de los principales productos de 
exportación, y las ventas al exterior lógicamente también descienden. 
Lo anterior se puede verificar con los datos del valor de las exporta
ciones que en 1910 representan 294 millones de pesos, y que para el 
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TABLA 3 

MEXICO: PRODUCTOS MINEROS SELECCIONADOS: 1910 - 1915 

AÑOS 

1910 
191!5 

ORO 
KILOGRAMOS 

41.4.20 
7.358 

PLATA 
TONELADAS 

2.417 
1.231 

PLOMO 
TONELADAS 

124.3 
5.7 

For~ado con datos d• L•opoldo Solls, La realitlatl tu:anDmlca mrxlcana: rrNolllsiDn r prrsprctlvas, 
Mexlco, Siglo XXI Edltorn, 1970, PP• 88-89, 

lapso 1914-1915 apenas llegan a registrar un valor aproximado de 42 
millones de pesos, descenso que significa la séptima parte del valor 
de las exportaciones. Las exportaciones del petróleo, por el contrario, 
muestran una situación favorable a pesar de la inestabilidad, pues 
en tanto que en 1910-1911 tienen un valor de 0.2 millones de pesos, 
para 1920 significan 516.8 millones de pesos. 

Si se analiza una serie de variables económicas en el lapso de 1910 
a 1921, los datos muestran realmente las tendencias asociadas al 
impacto del proceso de inestabilidad política y la desorganización en 
el sistema productivo. El valor agregado en la agricultura que en 1910 
había sido de 2,069 millones de pesos (pesos de 1950), para 1921 
es apenas de un valor de 1,441 millones de pesos. En la minería, 
mientras que el producto interno bruto en 1910 es de 1,039 millones 
de pesos, en 1921 representa un valor de aproximadamente 620 millo
nes de pesos. El valor agregado en las manufacturas, es de 1,836 
millones de pesos en 1910 y desciende a 1,669 mlllones en 1921. 
Resulta interesante destacar que las actividades comerciales registran 
en 1910 un valor casi similar al de 1921, pues el valor agregado es 
de un monto de 2,337 millones y de 2,314 millones de pesos, respec
tivamente. La producción· de petróleo muestra un crecimiento bas
tante acelerado, pues en 1910 tiene un valor agregado de ~3 millones 
de pesos y para 1921 asciende a 1,733 millones de pesos. 12 · 

Otro dato interesante consiste en que el Estado asume el control 
económico de la Compañía Hidroeléctrica Occidental el 23 de octu
bre de 1912, invirtiendo un capital social de 650,000 pesos. Particu
larmente en relación con el sector externo, los empresarios ingleses 
penetran con mayor fuerza en estos años superando a los norteame
ricanos; las inversiones inglesas ascienden a los 807.622,000 dólares, 
mientras que las norteamericanas representan 800.000,000 dólares. 18 

12 Leopoldo Solís, op. cit., p. 88, y 1a tabla de pp. 90-91. 
13M. Winkler, Investment of United States Capital in America, Boston, 1928, 

pp. 275, 280. 
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2.3. APARICIÓN Y COEXISTENCIA DE DOS REPRESENTACIONES 

EJECUTIVAS PARALELAS 

Políticamente, el proceso de desorganización llega al grado de tener 
dentro del sistema político el surgimiento y la coexistencia de dos 
representaciones ejecutivas que operando en forma paralela. Una de 
ellas es la representación de Huerta que tiene como centro de deci
siones la ciudad de .México. 

:NUM,. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

B 
9 

10 
11 
12 
13. 
14 

TABLA 4 

JNESTABLIDAD POLITICA: 1910-1920 

CARACTER FECHA 

PORFIRIO OIAZ ELECTO 26 DE .JUNIO DE 1910 
FRANCISCO lo MADERO PROVISIONAL 6 DE OCTUBRE DE 1910 
FRANCISCO LEON do la BARRA INTERINO 26 DE MAYO OE'I911 
FRANCISCO 1, MADERO ELECTO 6 DE NOVIEMBRE DE 1911 
PEORO LASCURAIN INTERINO DE LAS 22:30 A LAS 23:00 

HRS. DEL 19 DE FEBRERO 
DE 1913 

VICTORIANO HUERTA INTERINO 19 DE FEBRERO DE 1913 
VENUSTIANO CARRANZA E, ENCARGADO DEL 

PODER EJECUTIVO 26 D.E MARZO DE 1913 
FRANCISCO S. CARBA.JAL INTERINO 15 DE .JULIO DE 1914 
EULALIO GUTIERREZ PROVISIONAL 3 DE NOVIEMBRE DE 1914 
ROQUE GONZALEZ GARZA PROVISIONAL 1 G DE ENERO DE 1915 
FRANCISCO LAGOS CHAZARO PROVISIONAL. 10 DE .JULIO DE 1915 
VENUSTIANO CARRANZA E. ELECTO 1 DE MAYO DE 1917 
ADOLFO dt la HUERTA f'ROVISIONAL 1 DE .JUNIO DE 192.0 
AL:VARO OBREGON ELECTO 1 DE DICIEMBRE OE 1920 

En el bando de los grupos sociales disidentes de Huerta surge otra 
representación, pues Venustiano Carranza se levanta en armas en 
agosto de 1914, lanzando el Plan de Guadalupe. Argumenta funda
mentalmente que se orienta a derrocar al usurpador del poder legal 
y vengar la muerte de Madero; desconoce a Huerta como presidente, 
al vicepresidente, a los poderes Legislativo y Judicial, a los goberna
dores de las entidades federativas adiCtos a Huerta. Adopta el rango 
de primer jefe del Ejército Constitucionalista y hace un llamado a 
todos los caudillos que aparecen en estos momentos en todo el terri
torio nacional para integrar una alianza. 14 

Huerta, teniendo la representación ejecutiva en la ciudad de Méxi
c.o, opera en condiciones sumamente difíciles y de inestabilidad, 
·cuestiones que prácticamente le imposibilitan lograr el control de las 
diferentes clases sociales e integrarlas en una nueva alianza. Le era 
viable atraerse a los sectores de la b~rguesía nacional, al sector exter-

14 "El Plan de Guadal u pe" en Jesús Silva Herzog, op. cit., pp. 36-39. 
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no, a los grupos oligárquicos, pero el movimiento armado los tenía 
en repliegue. Las probabilidades de conseguir el control de las clases 
populares eran escasas. Esto es así pues los obreros con el asesinato 
de Madero se convierten en factores de inquietud y ante la presión 
que ejercen sobre el sistema, Huerta desencadena· una respuesta vio
lenta empleando la fuerza armada y además clausura la Casa del 
Obr~ro Mundial. Con los campesinos el problema era igualmente 
difícil, pues ellos eran los sectores más numerosos en el esquema de 
dominación, y estaban bajo la dirección de los principales caudillos 
orientados en una lucha perfectamente definida que consistía en la 
desaparición de los grupos oligárquicos y la apropiación de la tierra. 

Huerta inicia la articulación de las alianzas políticas con base en 
los grupos dominantes y emplea una política autoritaria para diezmar 
la fuerza de los caudillos, de los obreros y de los campesinos. Para 
cerciorarse de que en el Congreso de la Unión desapareciera la opo
sición, disuelve las Cámaras el 11 de octubre de 1913. El 26 de octu.: 
bre de -1913, contando con la Ley Electoral reformulada -que esta
blecía que el control de las casillas electorales y de los colegios encar.: 
gados·de realizar el cómputo de los sufragios es. una tarea del Estado
se lanza en calidad de candidato a-la Presidencia de la República,y· 
además se celebran ·las elecCiones extraordimirias de diputados y de 
senadores. Naturalmente, consigue obtener t~iunfos totales, tanto a 
nivel presidencial como de senadores y de diputados. 15 

· Los· problemas se agudizan en el seno del Estado, pues entre lo~ 
ministros las divergencias se hacen presentes y se observan varias subs~ 
tituciones en 17 meses de administración. 

,· 

. CAMBIOS PRINCIPALES EN EL GABINETE DE HUERTA 

. MINISTRO' 

MINISTRO OE RELACIONES EXTERIORES 
MINISTRO D.E GOBERNACION 
MINISTRO DE JUSTICIA 
MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA .. 
MINISTRO DE FOMENTO 
MINISTRO DE AGRICULTURA 
MINISTRO DE COMUNICACIONES 
MII41STRO DE HACIENDA 
MINISTRO DE GUERRA 

NUM· DE VECES,EN QUE ES REEMPLAZADO 

5 
4 
:S 
4 

..5 
2 
3 
:S 
2 

.. SILVA HERZOG, "-'ESOS t l:IF'_Vl' hi!JfDrla d~ la T~VDiuc/Ón tni'Jtlcana1 Mfxlco 1 F.C. E¡ 1970, Tomo 11, P• 64 

Algo semejante ocurre con el gobernador del DiStrito Federal y cb~ 
los gobernadores de las entidades federativas. 

16 M. S. Alperovich y B. T. Rudenko, op. cit., P• 146. 
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: En función de las dos representaciones ejecupvas paralel;:ts, se alte
ran en forma variada las relaciones con los países metropolitanos, pues 
tales países apoyan indistintamente a aquellas fracciones que garan
ticen la seguridad de sus inversiones. Los Estados Unidos que habían 
apoyado el golpe de Huerta en contra de Madero, y debido a un 
malentendido con él mismo, intervienen directamente en el terri
torio nacional, concretamente en Veracruz el 21 de abril de 1915 
sin previo aviso o declaración de guerra. Lo único que deseaban, 
según expresaban, era el restablecimiento del orden constitucional 
de la República. 16 

En el escenario nacional se perfilan otros rasgos sobresalientes, que 
consisten en la aparición de diversos caudi~los que gradualmente se 
convierten en los más eficaces centros de autoridad de índole caris
mática. La falta de un caudillo que hubiera logrado imponerse en 
forma individual sobre los demás es un problema que se resuelve 
rápidamente, pues Carranza después de varios intentos logra estable
c~r una alianza policlasista con base en los principales caudillos, los 

, obreros y los campesinos. Una vez logrado esto, ejerce la presión sufi
ciente para derrocar a Huerta, quien renuncia el 16 de julio de 1914 
dejando en forma interina al ministro de Relaciones Exteriores, Fran
cisco Carbajal, que se encarga de pactar la rendición con la alianza 
integrada por Carran.za. 

En función de ello, desaparece una de las dos representaciones eje
cutivas emergiendo Carranza como representante máximo del Estado. 
·El ejército, sostén de Huerta, es suprimido. 

La meta inmediata consistía en consolidar la· alianza con las clases 
populares mediante la estrategia de hacer efectivo un conjunto de 
concesiones económicas: se procede a la celebración de una conven
ción en la cual se sentarían las bases para realizar los cambios en el 
sistema económico. 

Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Alvaro Obregón, etcé
tera, articulados en la alianza, deciden reunirse en la ciudad de 
México en octubre de 1914 para ponerse de acuerdo en la forma en 
que debería de estabilizarse el sistema de dominación. 

2.4. LOS CAUDILLOS Y LA CONSECUCIÓN 

DE LA POSICIÓN HEGEMÓNICA 

Carranza presenta en la convención su dimisión como primer jefe 
del Ejército Constitucionalista, pero no se le acepta. 

1e José Mancisidor, op. cit., p. 264. 
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Inmediatamente surgen diversas contradicciones entre los principa
les caudillos, debido a que cada uno pretendía obtener la hegemonía 
-en la convención y además hacerla extensiva a la sociedad mexicana. 
Las relaciones son difíciles y la desconfianza se presenta, consideran
do incluso como necesario alejarse de la ciuda_d de México, y conti
nuar las conversaciones en una ciudad neutraL Aguascalientes es 
seleccionada para continuar las conversaciones, pero la tónica predo
minante observada es la profundización de las contradicciones, perfi
lándose la existencia de tres fracciones: la de Carranza, la de Villa 
y la de Zapata. Cada una de ellas insiste en que es la más indicada 
para detentar el poder y conducir a la sociedad nacional en forma 
estable. 

Antes de concluir las conversaciones, la presión que ejerce la frac
ción villista es tan intensa que logra el desconocimiento de Carranza 
y la designación de un presidente de la República en forma interina, 
Eulalia Gutiérrez, que cuenta con el apoyo de la fracción zapatista. 
Tal suceso contribuye sólo a la aparición, por segunda ocasión en 
esta fase, de dos representaciones ejecutivas paralelas en el contexto 
nacional, pues Carranza continúa ejerciendo funciones ejecutivas a 
pesar de su desconocimiento como primer jefe del Ejército Consti
tucionalista. 

Carranza, contando con una fracción de los caudillos, es presionado 
por la alianza de Villa y Zapata, y tiene que abandonar la ciudad de 
México y establecerse en Veracruz. Desde aquí, en los siguientes 
años, actúa con suma habilidad para reestructurar su alianza con la 
clase obrera y campesina e intentar salir triunfante en el sistema de 
dominación en anarquía. 

La estrategia indicada para salir triunfante en eléontexto nacional, 
tanto para un bando como para el otro, consistía en articularse en 
la alianza de las clases populares. Atraerse a los miembros de la 
burguesía nacional era una cuestión casi imposible, pues muchos 
de ellos habían enviado sus capitales a los países centrales y la des
confianza era el rasgo generalizado durante la fase de la inestabi-
lidad. , 

Los empresarios extranjeros se convirtieron en intocables, pues 
cualquier malentendido con ellos prácticamente podía conducir a 
la intervención extranjera, en los momentos en que los Estados Uni
dos apenas se retiraban de Veracruz. 

2.5. CARRANZA Y LA FORMACIÓN DE LA ALIANZA POPULISTA 

El primer jefe del Ejército Constitucionalista, intenta eliminar la 
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influencia de los d_istintos caudillos y de los sectores movilizados a 
través de la fuerza armada, y paralelamente a través de la emisión 
de leyes qu~ implicaban otorgar concesiones económicas favorables 
a los sectores populares. Con base en estas dos estrategias fortalece 
su alianza. 

Como· primera medida el 12 de diciembre de 1914 expide adici~
nes al Plan de Guadalupe con la finalidad de incorporarse a los sec
tores obreros· y campesinos. Específicamente expresan que son nece
sarias "leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción 
a las necesidades económicas, sociales y políticas del país; efectuar 
las reformas que la· opinión pública exige como indispensables para 
establecer un régimen que garanti~e la igualdad de los mexicanos 
entre sí;· leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña 
propiedad, mediante la disolución de los latifundios y restitución 
de las perras injustamente arreb~tadas a los pueblos;· leyes fiscales 
encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la pro
piedad ·raíz.· Legislación para mejorar la . condición del. peón rural, 
del obrero, del minero, y en general de las clases proletarias". 17 

Además, el 6 de enero de 1915, dicta otra ley para atraerse concreta
menté a· los ·campesinos; al apropiarse de las bandera..s ideológicas de 
Zapata y Villa, pues planea dar solución a la precaria situación en 
que se hallaban los campesinos; ataca el sistema de hacienda estruc
turadó ;durante el porfiriato y los métodos· empleados para arrebatar 
las tierras; además, culpa a este: sistema de que la población rural 
esté ·convertida, en su mayor parte, en peones. de las haciendas; el! 
general' plantea leyes· que . implican ·el quebrantamiento· del sistema 
hacendario y la restitución de las tierras comunales. 18·: , . 

· Y. para alcanzar mayor· eficacia política, Carranza procede a forma
lizar sualümza, al establecer un pacto con la Casa del Obrero Mundial 
en febrerd de 1915, y consigue la incorporación al Ejército Constitu
cionalista· de cuatro. batallones rojos y un· grupo ·de· enfermeras, -19 

alcanzando· u~ número aproximado de lO 000 miembros. 20 

.. ,. 

17 "Adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914 y decretos dic
tados con~onlle a. las mismas", en Jesús SilvaHerzog, op. cit., t. 11, pp. 160-167. · ·· 

18 "L~ del 6 de enero de 1915, que decl:_ua nulas todas las enajenaciones de tie
rras, aguas- y· montes pertenecientes a. los pueblos, otorgadas ert contt~venci6n a lo 
dispuesto ~n ]á ley de 25 dejunio de 1856", en Jesús Silva Herzog, op. cit., t. n, pp. 
16~1~ . . 

19 Luis Araiza, Historia del movimiento ob•ero mexicdno, México, Ediciones· del 
Autor, 1965, t. m, p. 82; y "Los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial se 
unen aJ. constitucionalismo", en fesús Silv? Herzog, op. cit., t. u 1 pp . .174-180; Frank 
Tannenbeum, Peace by Revolution: Meneo After 1910, New York Columbia Uni-
versiíf,. 196(í, p. 2 36. ' 

2o Rosendo Sala'zllr, op. cit., p. 47. 

54 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Estas acciones que emprende Carranza en favor de obreros y cam
pesinos le permiten gradualmente fortalecer su alianza con estas cla
ses. Con ello y los triunfos militares del general Obregón, sale defi
nitivamente triunfante en un contexto en. donde el predominio de los 
caudillos era lo más sobresaliente. 

La representación ejecutiva apoyada por los caudillos Villa y Zapa
ta pierde fuerza paralelamente al proceso de repliegue a que son 
sometidos; el depositario del· poder, es cambiado, pues Eulalio Gutié
rrez es substituido por Roque González Garza, y éste posteriormente 
por Francisco Lagos Cházaro. Tal representación paulatinamente se 
diluye con el ~uge que adquieren las fuerzas agrupadas en la alianza 
carrancista. 

Una vez que Carranza domina la situación política, sienta las bases 
para estabilizar el sistema de dominación y promover el proyecto de 
desarrollo económico. No obstante, antes de entrar en vigor las nuevas 
orientaciones de la sociedad mexicana, se tienen algunos problemas 
con los sectores populares, pues en mayo de 1915 los profesores de 
primaria vinculados a la Casa del Obrero Mundial, intentan el cobro 
de los sueldos, llegan a la huelga general y tienen que ser reprimidos. 
Otros grupos de obreros interesados en participar en el poder estable
cen en marzo de 1916 la Confederación del Trabajo de la República 
Mexicana. En agosto de 1916la Casa del Obrero Mundial y la Fede
ración de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, mediante la movi
lización de 86 000 trabajadores, realizan una huelga: más, exigiendo 
el pago de los salarios en oro y la supresión del papel moneda en 
circulación, que nadie acepta en función de que es ampliamente 
falsificado.· 

El Estado bajo la dirección de Carranza responde con un decreto 
que amplía la Ley del 25 de enero de 1862 dictada por Juárez, im'
plantada originalmente para castigar a los salteadores, bandidos y 
trastornadores del orden, considerando como tales a quienes de ma
nera directa o indirecta participen en un.movimiento de huelga. Ade
más los locales de los sindicatos obreros son asaltados por las fuerzas 
armadas y la Casa del Obrero Mundial otra vez clausurada. 21 

Carranza, una vez que ha superado el conflicto con algunas frac
cioneS de las clases populares, convoca a elecciones para integrar en 
septiembre de 1916 un congreso cons~tuyente, y en el seno del mis
mo discutir las concesiones necesarias para consolidar la alianza con 
las clases populares. 

21 Luis Araiza, op. cit., t. m, p. 138; Rosendo Salazar, op. cit., pp. 232-240; José 
E. Iturriaga, op. cit., p. 44. · 
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2.6. BASES INSTITUCIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL 

DEL SECTOR EXTERNO Y LA INCORPORACIÓN ECONÓMICA 

Y POLÍTICA DE LAS CLASES POPULARES 

En la Convención de 1917 están presentes los -representantes de 
diversas orientaciones ideológicas que tuvieron ingerencia en el mo~ 
vimiento de inestabilidad política, defendiendo el contenido especí~ 
fico de las demandas de las clases populares. De los 200 diputados, 
la gran mayoría proviene de las clases medias urbanas: militares, 
abogados, ingenieros, profesores, médicos, poetas y sólo se advierte 
la presencia de tres obreros. La intención básica de tal Convención 
consiste en estructurar un esquema .de dominación adecuado . para 
fortalecer la alianza integrada por los militares, las clases medias, los 
obreros y los campesinos dentro de los marcos de un modelo de 
desarrollo capitalista. 

En el orden político, se reafirma que el sistema es federal, divi~ 
dido para su funcionamiento en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. Se insiste nuevamente en que los ciudadanos que ocupen 
los cargos públicos, serán electos mediante el proceso de elección 
directa. En virtud de que se adopta el_ sistema federal, la República 
Mexicana se integra por entidades federativas y en ellas los cargos 
públicos también serán ocupados por elementos electos en forma 
directa. 

En relación con el sector externo, en el artículo 27 de la Consti~ 
tución se precisa que es al Estado a quieri corresponde: 

El dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, 
mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza 
sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los mine
rales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la in~ 
dustria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas 
formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados 
de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite tra~ 
bajos subterráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fer~ 
tilizantes, los combustibles . minerales sólidos; el petróleo y todos los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. 22 Y se enfatiza 
eSpecialmente que es al Estado a quien solamente compete otorgar 
concesiones para llevar a cabo su explotación, a los empresarios naci~ 
nales, y en casos especiales es posible otorgar tales concesiones a los 

22 Cortstituci6n Política de los Elltados Unidos Mexicanos, México, Secretaría de 
Góbemación, 1917. 
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grupos empresariales de origen externo mediante una solicitud y previa 
renuncia a la protección de sus respectivos gobiernos. 

Para resolver el problema agrario, se establece que el Estado se 
erige en máximo propietario, ya que: 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
nacionales corresponde originariamente a la nación, Ia· cual ha tenido 
y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada ... La nación tendrá en todo tiem
po el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de 
los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer un~ 
distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su con
servación. Con este objetivo se dictarán las medidas necesarias para el 

. fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad; para la creación de nuevos centros de población agrícola 
con las tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de 
la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y 
los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 23 

En cuanto a los sectores obreros en el artículo 123 de la Consti:-. 
tución se establece: 

Jornada máxima de ocho horas; jornada nocturna con duración máxi
ma de siete horas; prohibición de labores insalubres para las mujeres y 
menores de dieciséis años y para el trabajo industrial nocturno; los 
menores con una edad que varía entre los doce y dieciséis años no po.. 
drán ser objeto de contrato; descanso de un día por semana; protección 
a la mujer durante el parto; reparto de utilidades en las empresas a los 
obreros; para trabajo igual, salario igual, sin importar sexo ni naciona
lidad; el salarjo no es objeto de descuento, embargo o compensación; 
el salario deberá pagarse en moneda de curso legal necesariamente; 
necesidad de que los empresarios proporcionen habitaciones a los tra~ 
bajadores; los empresarios cargarán con la responsabilidad de los acci
dentes de trabajo; los empresarios deberán tener establecimientos hi
giénicos; y entre lo más importante está el derecho de empresarios y 
obreros a organizarse en asociaciones o sindicatos, e incluso llevar a ca
bo huelgas o paros como instrumentos legales de lucha. :K 

28Jbidem. 
:K Ibídem, 
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. CAPÍTUL() 3 

LAS BASES DE LA: ESTABILIDAD POLíTICA: 
LA ORGANIZACióN DE LAS CLASES POPULARES 

La inestabilidad política expresada en la Revolución altera las bases 
en las estructuras económica, social y política en la sociedad mexi
cana. Entre .los grupos económicos del sector externo, los inversio
nistas extranjeros, el único punto brillante lo constituye el petróleo; 
y en relación con lps grupos empresariales nacionales ocupados en la 
industria, en el comercio y las finanzas, algunos de los miembros 
de estos grupos se retiran de tales actividades para no exponer al pe
ligro sus capitales dentro de la situación de inestabilidad. Por con
siguiente, los volúmenes de producción en las actividades económicas 
en explotación descienden vertiginosamente. En · estas condiciones, 
el Estado en poder de los sectores mediós urbanos y los caudillos en 
~lianza con los obreros y campesinos intenta reorientar el proyecto 
peculiar de desarrollo, ·que en los siguientes años permite lograr la 
alteración de las relaciones establecidas frente al mercado mundial 
y en la ~isma medida en el sector interno. 

& 3.1. LID~GO DE LOS SECTORES MEDIOS: ORGANIZACIÓN 

Y. CONTROL POLÍTICO DE LOS SECTORES POPULARES 

Los sectores medios muestran con mayor énfasis nuevas preten
siones de liderazgo, pues distintas fracciones van apareciendo en ca
lidad de fuerzas dispuestas a realizar la organización y el control de 
las masas populares. Como expresión de ello, inicialmente se advierte 
que una fracción forma el Partido Liberal Constitucionista 1 en 1916, 
pretendiendo vincularse a los diferentes sectores sociales y en conjun· 
to apoyar la candidatura presidencial de Venustiano Carranza. Otra 
fracció'n de las clases medias urbanas, bajo la promoción del minis· 
tro de Gobernación de Carranza, organiza en 1917 el Partido Na-

1 Vicente .Fuentes Diaz, op. cit., p. 200; Daniel Moreno, Los partidos políticos del 
. México contemporáneo (1916·1971), México, Costa-Amic, 1971, p. 15. 
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cional Cooperativista, 2 buscando en forma semejante el control de 
los sectores populares. Por otra parte, una fracción de los obreros, a 
propósito de las elecciones de 1917, revive el Partido Socialista 
Obrero. 3 

Carranza se incorpora a la dirección del Estado, siendo llevado 
al poder con el apoyo de los diferentes sectores, quienes participan 
políticamente en forma amplia a través de la emisión del sufragio 
universal. Los grupos dirigentes estatales, además de intentar ase:. 
gurar la estabilidad del país mediante el proceso de organización y 
articulación de los sectores populares en una alianza sólida, intensi
fican las funciones empresariales, buscando llevar a cabo la creación 
de una base económica propia. En estas condiciones, de ahora en 
adelante, el Estado se perfila en calidad de mecanismo de expansión 
de la-economía típicamente urbanoindustrial, y en función de ello s·e 
transforma en socio de la burguesía industrial comercial financiera 
nacional y del sector externo, ya no sólo como agente orient:¡¡do a 
realizar la articulación de los sectores populares en la alianza para 
lograr así los 'votos suficientes para legitimizar el sistema de domina
ción, sino también como floreciente burguesía. 

TABLA 1 

ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN LA CONFEDERACION DE CAMARA& 
DE COMERCIO E INDUSTRIA EN 1917 

ORGA N 1 ZACIONES NUMERf7 

CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO 
COMERCIOS NO ORGANIZADOS EN CAMARA& 
AYUNTAMIENTOS 
CAMARAS AGRICDLAS 
SOCIEDADES o CAMARAS MIXTAS:INDUSTRIALES, AGRICOLAS Y COMERCIALES 
SOCIEDADES PARA LA AYUDA DEL COMERCIO 
CAMARAS DE COMERCIO EXTRANJERAS 
ESCUELA COMERCIAL 
ASOCIACION DE CONTADORES TITULADOS 
COLEGIO DE CORREDORES 
UNIVERSIDAD POPULAR ·MEXICANA 
SOCIEDAD. MUTUALISTA 
OTRAS 

TOTAL 

Riquelme Inda, Julio: Cuatro décadas de \'ida: 1917-1957. 
México, CONCANACO 1957, pp, 56 

30 
40 
12 

$ 
11 
2 
5> 
1 
; 
t 
1' 
r 
a 

101 

Con la finalidad de tener a la burguesía nacional . en calidad d~ 
socio importante, el Estado impulsa la organización de estos grupos 
en la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria,. en julio. 
de 1917, (tabla 1). ' 

2 Viééilté Fuentes DíáZ-, op. cit.1 p. 206; t Daniel More!Do, tJf1. cit., p. Sl, 
a Vicente Fuentes Diaz, p. 206; y Luis Araiza, op. cit~ p. 32 del .t. rv. 
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Naturalmente· que las relaciones de dependencia que se tienen con 
el exterior, y que se habían modificado en función de la inestabilidad 
política, cobran nuevas variantes teniendo presente la acción de los 
grupos empresariales industriales, comerciales y financieros extranje· 
ros de corte modemizante. 

El Estado, que en los años anteriores había actuado como impul· 
sor en la penetración de los capitales extranjeros, ahora toma las me· 
didas necesarias para regular su entrada, e inmediatamente procede 
a realizar la defensa de las riquezas básicas -el petróleo y los mine· 
raJes- e inicia un proceso de recuperación de tales actividades que 
en manos de las compañías extranjeras habían resistido con éxito 
los vaivenes de la inestabilidad política. Para ello, Carranza conside· 
ra un conjunto de iniciativas con el fin de poner en vigor las es-

.. tipulaciones del artículo 27 constitucional, consistentes en que las 
materias del subsuelo pertenecen a la nación, enfatizando que su 
restitución era una cuestión necesaria. Por medio de los decretos del 
19 de febrero, 31 de julio, 8 y 12 de agosto de 1918, el Estado infen· 
ta obtener regalías sobre el monto total de la producción petrolera e 
imponer rentas sobre los terrenos generadores del petróleo. 4 

De esta manera, las fracciones de las clases medias urbanas in· 
corporadas en la dirección del Estado, teniendo como fuentes prin
cipales de formación de capital las rentas que se generan en el 
sector externo, en el sector nacional burgués y en los grupos econÓ· 
micos en ascenso se 'intenta alterar las pautas del proyecto de desarro· 
llo y la implantación de nuevas modalidades. Así, además de ejercer 
las tradicionales funciones político·administrativas típicas del Estado 
liberal, se perfila con mayor vigor como Estado inversionista, regula· 
dor de la economía, promotor de la diversificación del aparato pr~ 
ductivo y que correlativamente busca la ampliación del mercado 
interno. 

Este proyecto de desarrollo, que se emprende gradualmente a 
partir de estos años, implica imponer nuevas directrices. El problema 
esencial desde los-inicios consistía en hacer compatibles las necesida· 
des de formación de un modelo que permitiera la ampliación de una 
base económica del Estado con la alianza con los grupos empresa· 
riales nacionales; debía ofrecer amplias oportunidades de inversión 
económica y social a los sectores populares movilizados en la fase de 
la inestabilidad, y cuya presencia dentro de la alianza, y en general 
dentro del sistema, se advertía como una amenaza constante que 
podría en cualquier momento orientarse a alterar el sistema. Además, 

4 Sfephen Spencer Goodspeed, "El papel del jefe del Ejecutivo en México", en 
PAIM, vol. vu, N9 1, p. 54. . 
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estas modalidades que pretenden particularizar el proyecto son im-
in1 prescindibles en función de que se observa un marcado predominio 
(di en la economía nacional del sector externo, básicamente operando en 
Df, los minerales, en el petróleo, y en las actividades industriales, comer-
' ciales y financieras. 

Y' 
)' 

~1 

r 

1' 

3.2. LA ARTICULACIÓN DE LOS OBREROS EN LA ALIANZA 

Dentro de esta situación, el Estado avanza lentamente encarando 
una política orientada a implantar las bases de la ·industrialización 
nacional ahora reorientada en cierto grado "hacia adentro". La alianza 
con las clases populares se formaliza, pues los grupos estatales desplie
gan los esfuerzos necesarios para organizar a los obreros en una 
central, lo que les permitiría adquirir expresión sólida en la alianza. 
Tal proceso se lleva a cabo en marzo de 1918 cuando el gobernador de 
Coahuila atrae a 121 delegados obreros provenientes de 17 entidades 
federativas y los predispone para constituir una· central obrera de 
alcances nacionales. Después de la celebración de un Congreso Na
cional Obrero en Saltillo, se establece la Confederación Regional 
Obrera Mexicana. 5 Esta central adopta el principio de la "lucha de 
clases" y expresa que se avoca a: 

Unir a los pueblos contra el régimen capitalista mundial •.. por la uni
formidad de propósitos para transformar el actual sistema social ... La 
CROM -agregan- representa un movimiento socialista y se, úne al 
gobierno de México para defender la sobemnía nacional y las riquezas 
públicas de donde debe surgir la liberación. 6 

A través de la CROM, los conductores del Estado articulan firme
mente en la alianza ala clase obrera y además, a través de esta misma 
central los estimula para intervenir activamente en la política nacio
nal. Un año más tarde, otorga las facilidades necesarias al grupo diri
gente de la CROM para constituir el Partido Laborista Mexicano. 7 

El control que el Estado ejerce sobre los obreros sólo se ve opacado 
por la acción de unas fracciones que en 1919, después de realizar un 
Congreso Socialista, establecen el Partido Comunista Mexicano, inte-

5 J. M. Retinger, Morones of Mexico; A History of the Labour Movement in that 
Country, London, The Labour Publishing Company Limited, 1926, p. 60; y Memoria 
de la CROM: 1918-1943, México, Ediciones de la CROM, 1943, p. XVII-Lvm; Luis 
Araiza, op. cit., t. IV, pp. 11-31. 

6 Victor Alba, op. cit., p. 443. 
7 Vice~te Fuentes Diaz, op. cit., pp. 208-209; Daniel Moreno, op. cit., pp. 58-63; 

Luis Araiza, op. cit., pp. 31-41 del t. IV. 
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grado por obreros predominantemente del Distrito Federal, y por 
varios grupos de campesinos organizados en la Federación Mexicana 
del Proletariado. 8 Las intenciones de Carranza orientadas hacia la 
creación de una situación de estabilidad política en la sociedad nacio
nal que permitiera imponer los planes necesarios para acelerar el pro
ceso de desarrollo prácticamente no encuentran obstáculos entre los 
sectores populares, a pesar de que en estos momentos las concesiones 
solamente estaban consideradas en la Constitución, específicamente 
las leyes que beneficiaban a los obreros y campesinos, teniéndose en 
la práctica una aplicación sumamente débil. 

3J. CRISIS INTERNA DE LA ALIANZA 

En la sociedad persistía un obstáculo bastante serio: la presencia 
de los caudillos que continúan imponiendo en diversas regiones del 
país una forma de autoridad de tipo carismático. La Constitución 
precisaba en quiénes radicaban los centros de autoridad legal; pero los 
sectores conductores del Estado tienen que enfrentarse con una rea
lidad totalmente distinta: el poder que predominaba en la sociedad 
estaba en manos de los caudillos que surgieron en la fase de la inesta
bilidad. Para neutralizar la autoridad de tipo carismático que impe
raba en el contexto nacional, se pone a funcionar el método de vincu
lar a tales caudillos directamente al aparato estatal mediante su con
versión en gobernadores, ministros, diplomáticos, etcétera, funciones 
E¡ue los obligaban a mantener estricta fidelidad con el sistema en pro
Geso de estabilización. 

La estrategia produce buenos resultados, mas al acercarse el pro
blema _de la sucesión presidencial, las alianzas políticas entran en 
una fase crítica. Algunas fracciones de los militares que buscan ser 
los heredero~ del poder, se rebelan llevando a cabo la movilización 
de algun~s fracciones de los sectores populares, lo que culmina con 
el asesinato de Carranza. 

Una vez eliminado el máximo conductor del Estado, los caudillos 
Adolfo de la Huerta, Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles apare
cen en el escenario nacional en calidad de factores de poder. El pri
mero de ellos es elegido para asumir en forma provisional las funcio
nes de presidente de la República. 

8 Amoldo Martínez Verdugo, Partido Comunista Mexicano: trayectoria y perspec
tivas, Méxi~, Fondo de Cnl~a Popular, 1971, p. 17; Vicente Fuentes Díaz, op. cit.,. 
p. 366; Damel Moreno, op. at., pp. 182-183. 
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TABLA 2 

ELECCIONES PRESIDENCIALES: 1920 

PRESIDENTE PROVISIONAL* 

CANDIDATOS 

ADOLFO DE LA HUERTA 
PABLO GONZALEZ 
ANTONIO VILLARREAL 
FERNANDO IGLESIAS CALDERON 

TOTAL 

*Son votos d• los ml•mbros d•l Congreso d• la Unlc~n. 
Diario U D•bat•s d• la Ca mara d• Diputados. 

VOTOS 

224 
28 

1 
1 

2154 

PORCENTAJES 

8B.ol 
1l.o 
0.5 
0,4 

100,0 

Durante los meses en que el Estado es conducido por De la Huer
ta, en 1920, otras fracciones de los sectores medios urbanos proceden 
a organizar a los campesinos en un partido en forma semejante a los 
obreros. De tal iniciativa surge el Partido Nacional Agrarista, 9 que 
opera en forma independiente del Estado; mas, al determinarse la pos
tulación presidencial de Alvaro Obregón, queda articulado en la 
alialllla. · 

3.4. LA ADMINISTRACIÓN DE ÁLVARO OBREGÓN 

Llega a la conducción del Estado Alvaro Obregón, después de una 
votación favorable. El Congreso de la Unión está controlado en 1920 
a través ,del Partido Liberal Constitucionalista y, en 1922, mediante 
la alianza entre el Partido Nacional Cooperativista, el P~rtido Labo
rista Mexicano, el Partido Nacional Agrarista y el Partido Socialista 
del Sureste. 10 · 

TABLA 3 

COMPOSICION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN 1922 

PARTIDOS POLITICOS NUMERO DE DIPUTADOS PORCENTAJES 

PARTIDO NACIONAL COOPERATIVISTA 
PARTIDO LABORISTA MEXICANO 
PARTIDO. NACIONAL AGRARISTA 
PAfRTIDO SOCIALISTA DEL SURESTE 
PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA 

TOTAL 

1$15 
~· 

Br* 

. *·Est•· n~m•ro 11• diputados corr•spond• a·los trn partldoi· polltleos. 

&3.5 
s.o 

. 33.5 

100.0 

DuLLII, .IOHN W. F.,Y .. f.rtltiY In M•xi~OoiA ~hl'tln/~1• of fh• l'•volu/'lon~l•m • 1.3SJ, Austln,UniQFIItr ot 
Tnas, 1161. ·• 

e Moisés González Navarro, lA ConfedertteicSn Nctcióti4l Cctmptmna, M&ico, Costá
Ami~ 1968, p. 81; Vicente Fuentes P}az, op. cit., p. 212; Daniel Moreno, op. cit., 
~n . . . . 

to Frank Biandenburg; TluJ· Nt~king of Modllm Mexico, Englcwood ClHfB, N. J., 
Prentice-Hall, Inc., 1964, p. 60. . · 
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A partir de este mandato ( 1920-1924), la tasa de crecimiento de la 
economía adquiere nuevamente auge al cobrar un ritmo del 3.4 por 
ciento. Además, es la etapa en la cual se intensifican las realizacio
nes consideradas en el proyecto de desarrollo. Como medidas inicia
les, el Estado crea tres empresas y . organismos con la finalidad de 
acelerar los programas de infraestructura. En especial despliega un 
fuerte impulso la construcción de carreteras, la energía eléctrica, 
escuelas, servicios de salubridad, etcétera; se implanta un programa 
completo para obtener los ingresos fiscales; se prosigue el proceso de 
recuperación de las riquezas básicas que continuaban en posesión 
del sector externo mediante la expedición de una convocatoria para 
que el Congreso se reuniese en sesión especial el 7 de febrero de 1921, 
en la cual se insiste en la urgencia para solucionar los problemas 
derivados de la aplicación del artículo 27 constitucional, principal
mente en relación con la cuestión del petróleo. 11 

TABLA 4 

MEXICO: ORGANISMOS Y EMPRESAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO: 
1920-1924 

EMPRESA U ORGANISMO 

LOTERIA NACIONAL 

FECHA DE 
CREACION 

7 DE JULIO DE 1920 
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE TOLUCA, S, A, 12 DE JULIO DE 1921 

CAPITAL 
SOCIAL PESOS 

COMPAÑIA ELECTRICA DE MATAMOROS, S, A~ d• C, V. 18 DE MAYO DE 1922 20 000 000 

S•cretar:a d• lo Pr•siduclo, op, cit. 

Ante la. insistencia de Obregón en hacer efectivas las medidas 
de recuperación de las riquezas básicas, las relaciones con los países 
'"entrales se alteran, pues específicamente los Estados Unidos en 1921 
proponen la celebración de un Tratado de Amistad y Comercio, 
con el que pretendían reducir los efectos de la aplicación del artícu
lo 27 constitucional en lo concerniente a las inversiones en el petró
leo, y además asegurar una amplia protección a los ciudadanos nor
teamericanos; fue rechazado dicho tratado. 

Las negociaciones continúan y culminan con dos cuestiones bási
cas; una con la celebración del Convenio De la Huerta-Lamont 
en 1922, por la cual el Estado reconoce una deuda externa de 1 451 
millones de .dólares, incluyendo la de lps ferrocarriles expropiados 
durante el proceso de inestabilidad política de Carranza; 12 la otra 
la constituyen los Tratados de Bucareli en 1923, que marcan la rea-

u Stephen Spencer Goodspeed, op. cit., p. 59. 
12 Jan Bazant, Historia de lit deuda exterior de México (1823-1946), México, El 

Colegio de México, 1968, p. 191. 
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nudación de las relaciones diplomáticas mexicano-norteamericanas, 
sobre la base de salvaguardar los derechos de los ciudadanos norte
americanos. 

3.5. LA ALIANZA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

El esquema de poder que permite a los dirigentes estatales llevar 
adelante la política de desarrollo con estabilidad está basado, como 
se ha afirmado, en un sistema de alianzas políticas en el que par
ticipan los sectores medios, los militares, los obreros, los campesinos; 
se agregan además, lentamente, los grupos empresariales nacionales, 
que desempeñan un papel importante mediante las crecientes inver
siones, y también los grupos de empresarios extranjeros ocupados en 
las actividades industriales, comerciales y financieras. No participan 
en tal alianza ni los grupos oligárquicos ni el sector externo, particu
larmente el ocupado en los enclaves. Los sectores medios urbanos 
que consiguen incorporarse a· través del proceso revolucionario en 
el aparato estatal habían puesto hasta este momento un énfasis 
especial en lograr la organización y articulación en alianzas políticas 
de las clases populares, pero ellos mismos no se habían interesado 
en establecer organizaciones típicas de su clase para defender sus 
intereses; sólo se aprecian algunos intentos en una fracción que 
funda la Confederación Nacional de la Administración Pública en 
el año de 1922, con base en los empleados de la burocracia estatal, 
y el de un grupo de profesores en Veracruz; que se constituye en el 
Sindicato de Profesores Veracruzanos y que se incorpora a la Confe
deración Regional Obrera Mexicana. 13 Las demás fracciones de las 
clases medias existentes y las que se van generando en las instalacio
nes industriales, comerciales y financieras del sector externo, así como · 
los sectores medios que surgen entre los· grupos económicos nacio
nales, tardan algún tiempo en establecer centrales propias a través 
de las cuales participarían como sectores autónomos dentro de la 
alianza policlasista. 

Los obreros, articulados en la alianza a través de la CROM, se 
debilitan en su organización interna, pues algunas fracciones de 
estos grupos con orientaciones anarcosindicalistas defensoras de la 
Casa del Obrero Mundial se muestran discrepantes por los métodos 
que impone el Estado para vincularse en la alianza y en el seno 
del aparato estatal a los grupos y dirigentes cromianos. Tales grupos 
de obreros que alcanzan la suma de 39, se independizan de la al~anza 

13 Rómulo Sánchez Mireles, "El movimiento l;>Urocnitico", en México, SO años 
de revoluci6n, La Vida Social, t. n, México, FCE, 1961, p. 290. 
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en 1921, y establecen la Confederación General de Trabajadores 14 

con base en diversos contingentes de trabajadores tranviarios y tex
tiles. La CGT para 1923 dice tener 60 000 miembros. 

Con los campesinos, los grupos incorporados en la dirección del 
Estado proceden a consolidar la alianza, pues se advierten las pri
meras medidas para hacer efectivas las concesiones económicas que 
se refieren al reparto de latifundios. La tendencia de continuar orga
nizándolos políticamente está presente, pues además de la disposi
ción del Partido Nacional Agrarista se procede a la constitución de 
la Confederación Nacional Agraria en 1923, 15 y de la procuraduría 
de pueblos, en calidad de organizaciones de base. En general, a través 
de estas organizaciones políticas, los campesinos son articulados en la 
alianza populista, lográndose con ello dos propósitos: el pleno control 
político y la realización del reparto agrario en forma instituciona
lizada. 

La estabilidad política es un proceso que se va logrando paulati
namente mediante la acción del Estado, orientada a conseguir la 
consolidación de las alianzas teniendo presentes a diferentes sectores 
sociales, y operando para que ninguno de ellos se desuna. Tiene 
éxito porque controla en forma eficaz el movimiento de Adolfo de la 
Huerta a finales de 1923, con pretensiones presidenciales, y que 
logra atraerse al grueso del ejército, a los sectores agrupados en el 
Partido Nacional Cooperativista y a más de 30 000 elementos pro
porcionados por los grupos oligárquicos. 

3.6. LA ADMINISTRACIÓN DE PLUTARCO EWS CALLES 

9alles, incorporado en el Estado desde 1924, crea siete empresas y 
organismos y a través de su manejo, logra operar en siete condicio
nes definitivamente más favorables para consolidar las bases e impul
sar con mayor vigor el proyecto de desarrollo y para estabilizar el 
sistema de dominación. Económicamente, se adquiere en estos cuatro 
años una velocidad de crecimiento del 6.0 por ciento. En forma 
simultánea, se consigue manejar con mejores resultados el sistema 
monetario fiscal gracias al establecimiento del Banco de México 
en 1925; la estabilidad monetaria es lograda. Se continúa la cons-

14 Marjorie, R. Clark, Organ{zed ldbor in Mexico, Chapel Hi11, N. C., 1934, 
pp. 86-96; Luis Araiza, op. cit., t. xv, pp. 62-63. 

15 Moisés Gonz~lez Navarro, o{J. cit., p. 125; y concretamente sobre el proceso de 
reparto agrario, Eyler N. Simpson, "El ejido: única salida para México", m PAIM, 
vol. xv, N9 4, pp. 49·58. 
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trucción de las vías de comunicación por medio de la Comisión 
Nacional de Caminos; se procede a restablecer las líneas ferrovarias 
destruidas durante la inestabilidad; se establecen programas de irri
gación para beneficiar a los sectores campesinos bajo la dirección 
de la Comisión Nacional de Irrigación; se reafirman los derechos de 
propiedad sobre el subsuelo mediante la promulgación de una nueva 
ley sobre el Petróleo; la industria eléctrica pasa a ·ser objeto de un 
estricto proceso de regulación estatal a través de la emisión de la 
Ley Federal de Electricidad; al reconocerse la urgente necesidad 
de otorgar asistencia financiera a la agricultura se establece el Banco 
Nacional de Crédito Agrícola en 1926; y además se dan los pasos 
más firmes para profesionalizar· al ejército y reducirlo a las propor
ciones adecuadas. 16 

Las relaciones frente al sector externo 17 continúan bajo la misma 
tónica: a los grupos empresariales industriales, comerciales y finan
cieros de origen extranjero no se les aplica una política excluyente, 
sino al ·contratio, se les acepta con la finalidad de que contribuyan 
a reorientar el proyecto de desarrollo con las excepciones del enclave 
petrolero y el minero. En relación con estos últimos, Calles insiste 
en la necesidad de reglamentar el articulo 27 de la Constitución 

TAlLA 5 

MEXICO: ORGANISMOS, Y EMPRESAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO: 
1924-·1928 

EMPRESA U ORGANISMO 

COMISION NACIONAL BANCARIA 
BANCO DE MEXICO, S, A. 
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES . 
COMPAAIA ELECTRICA DE MORELIA, S, A. 
BANCO NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA, S, Ao 
BANCO· NACIONAL DE TRANSPORTES, So A o 
COMPAÑIA MEXICANA MERIDIONAL DE FUERZA, S, A. 

Secretaria de la Pruldencla, op. c/1·, 

FECHA DE 
CREACION 

31 DE DICIEMBRE DE 1924 
192S 

12 DE A G O S T O DE 192S 
4 DE SEPTIEMBRE DE 1925 

10 DE M A R Z O DE 1926 
14 DE FE B RE R O DE 1927 

1924 - 1928 

CAPITAL 
SOCIAL PESOS 

so 000 000 

3 640 000 
8110 000 000 

50 000 000 

te Frank Brandenburg, op. cit., p. 75. · 
1'1 En relación con las peculiaridades que se perfilan frente al sector ex:~o, en los 

paises centroamericanos, Edelberto Torres Rivas, Interpretación del desarroUo social 
centrOtJmeriCttno, Santiago de Chile, ILPES, 1968, mimeografiado; para el caso perua· 
no, Anfbal Quijano Obregón, "Tendencies in Peruvian Development and Class Struc
ture", en James Petras y Maurice ZeitUn (compiladores), op. cit., pp. 289-328; para 
el Brasil, Theotonio dos Santos, Socialisnw, fascismo: dilema latinoamericano, Santiago 
de Chile, PLA, 1969; André Gundc;r Frank, Chile: el desarrollo del subdeS(tTTollo, 
Santiago de Chile, Monthly Review, 1970; Sergio Bagú, Economía de la soCiedad eolo
nial: ensayo de historia com#Jaéada en América Latirut, Buenos Aires, El Ateneo, 1949; 
Marcos Kaplan, Formación del Estado nacional en América Latina, Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria, 1969. 
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para definir la propiedad del petróleo mediante dos proyectos de ley 
enviados al Congreso en el año de 1925. 18 Mencionamos de paso 
que las inversiones extranjeras directas en 1926 ascienden a los 1 690 
millones de dólares, de acuerdo con el tipo de cambio vigente en 
ese año. 

La explicación a nivel político de la enorme gravitación del Estado 
interesado en acelerar la realización del proyecto de desarrollo indus
trial, mediante la disposición de una base económica propia y de ali
cientes que permiten la expansión de nuevos grupos empresariales, 
consiste en. que para las masas populares, urbanas y rurales, movili
zadas políticamente, no se tiene una efectiva contrapartida de empleos 
y era urgente incorporarlas rápidamente en el aparato productivo. Esta 
situación, sin una solución adecuada, a la larga podría transformarse 
en peligrosa. 

TABLA~ 

ESTRUCTURA DE LA SURGUESIA NACIONAL EN 1925 

ORGANIZACIONES 

CAMARAS DE COMERCIO 
1 CAMARAS AGRICOLAS 

CAMARAS MINERAS 
CAMARAS DE INDUSTRIALES 

AGRUPACIONES VARIAS 

TOTAL 

RIOUELME INDA, JULIO: op, ci/·, .P• 20 

NUMERO 

57 
4 
2 
2 

60 

125 

El Estado con su peculiar estructura de alianzas políticas -integra
da por los caudillos, los grupos medios, los obreros, campesinos y 
con la participación en cierta forma de los grupos empresariales nacio
nales organizados en 125 cámaras y organizaciones y de determina
dos grupos del sector externo- opera para lograr la estabilidad polí
tica y el desarrollo en el país. 

En lo que se refiere a la tarea de unificar al país, tarea detenida 
por la autoridad desplegada de los caudillos, sigue adelante debido 
a que el proceso de vinculación de los caudillos más importantes en 
el seno del aparato ·estatal tiene éxito. Este proceso además se ve 
favorecido con la gradual destrucción del sistema de hacienda, que 

18 Stephen Spencer Goodspeed, op. cit., p. 87. 
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progresivamente va transformando a los peones agrícolas en ejidahi
rios o en pequeños propietarios; además, tiene efectos muy importan
tes en la ampliación del sistema de carreteras, caminos y, en general,. . 
la de medios de comunicación de masas que diezman lentamente la 
autoridad de los caudillos. Cuando algún caudillo convertido en 
gobernador o un civil que ocupa una gubernatura se mostraba renuen
te a aceptar la disciplina impuesta por el Estado, se recurría simple
mente al artíéulo 76 de la Constitución que faculta al Senado de la 
República -normalmente controlado en forma absoluta por el presi
dente de la República- para hacer desaparecer los poderes en la enti
dad y su remplazo por un elemento adicto a los grupos que controlan 
el Estado. Este procedimiento constitucional, es empleado como arma 
eficaz, pues los grupos conductores del aparato estatal, con el fin de 
estabilizar el sistema lo aplicaron en 24 ocasiones entre 1918 y 1927, 
y es casi seguro que varios gobernadores entraron "en razón" con el 
simple recurso de la amenaza. 19 

3.7. REARTICULACIÓN DE LOS cAMPESINOS EN LA ALIANZA 

La Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, formada en 1923,. 
difunde al año siguiente un proyecto para formar una central campe
sina única, independiente del Partido Nacional Agrarista y de cual
quier otro partido político nacional. Rápidamente la idea tiene aco
gida favorable entre las nuevas ligas de comunidades agrarias 1de las 
diferentes entidades federativas. En 1925, la gran multiplicación de 
ligas de comunidades agrarias, que operan en forma independiente 
de la alianza e incluso entre ellas, hace necesaria la intervenciqn del 
Estado, que adopta las medidas necesarias para lograr su unificación 
y articulación en la alianza, se trataba de evitar de esta manera que 
algunas fracciones de campesinos se orientaran en forma radical y 
opuesta al sistema. Bajo el patrocinio estatal surge la Liga Nacional 
Campesina en el año de 1926, con la participación de las ligas de 
comunidades agrarias de 16 de las 27 entidades federativas, y la 
asistencia de 158 delegados representantes de 310 000 campesinos. 20 

19 Robert E. Scott, Mexican Goverment in Transition, Urbána, University of 
Illinois Press, 1964, p. 273. 

20 Moisés González Navarro, op. cit., p. 131; Anatol Shulgovski, México en 14 en
crucijada de su historia, México, Fondo de Cultor¡¡ Popular, 1968, p. 216. Sobre los 
movimientos campesinos en la región latinoamericana pueden consultarse: Anibal Qui
jano Obregón, "Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latiná" en 
S. M. Lipset y Aldo Solari, J!:lites y desarrollo en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 
1966, pp. 254-307; E. J. Hobsbawm, "Los campesinos y los emigrantes rurales en la 
politica" en Claudia Véliz (compilador), El conformismo en Américci Latina, San
tiago de Chile. Editorial Universitaria, 1968. 
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3.8. HEGEMONfA DE LOS OBREROS. DENTRO DE LA ALIANZA 

Los obreros agrupados fundamentalmente en la CROM, y a través 
de ella articulados en el seno de la alianza, presentando escisiones 
internas; las fracciones separatistas principalmente orientadas por líde
res ligados al clero establecen la Confederación Nacional Católica del 
Trabajo, llegando a tener en 1926 la suma de 22 000 obreros en 393 
agrupaciones sindicales. En forma similar grupos con tendencias 
comunistas y los ferrocarrileros forman otras centrales. No obstante, 
el Estado mantiene dentro de la alianza a la gran mayoría de la clase 
obrera, además de que en forma gradual se incorporan los grupos 
de trabajadores de las_ actividades industriales. 

Los obreros organizados en la CROM alteran su orientación ideo
lógica pues, durante su fundación la CROM se muestra un tanto 
radical, mientras que ahora expresan fundamentalmente que: 

La sociedad, para sobrevivir, requiere de la coexistencia y colaboración 
de la clase obrera y patronal -preconizan además que- la defensa de 
los intereses obreros debía de limitarse sólo al plano del aumento de los 
salarios y otras prestaciones, sin pretender modificar la estructura econó
mica y política del país. 21 

El proceso de transformación ideológica ocurre precisamente en el 
momento en que los obreros están fuertemente articulados en la 
alianza, pues tienen eri el seno de la maquinaria estatal un ministro: 
el de Industria, Comercio y Trabajo; dos jefes de departamento; en el 
Congreso de la Unión, 40 diputados y 11 senadores; en las entida-

. des federativas dos gobernadores y otros puestos públicos más.22 

Los sectores obreros articulados en la alianza permanecen organi
zados en 1926, 23 como se observa en la tabla 7. 

Estos sectores obreros articulados en la alianza en 1926, están dis
tribuidos en 75 federaciones obreras, 105 sindicatos en el Distrito 
Federal, 1 000 sindicatos obreros y 1 500 sindicatos campesinos en 
todo el país. 24 

Según datos de Ernest Gruening, la composición numérica de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana a través del tiempo es la 
que se observa en la tabla 8: 25 

21 José E. Iturriaga, op. cit., p. 38. 
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TABLAT 

ESTRUCTURA .ORGANIZATiVA DE LA CROM EN 192~ 

GRUPO DE TRABAJADORES NUMERO PORCENTAJES 

TRABAJADORES DEL CAMPO Y CAMPESINOS 
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
TRABAJÁDORES TEXTILES 
TRABAJADORES MINEROS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION 
TRABAJADORES METALURGICOS 
TRABAJADORES DE IMPRENTA, PAPEL Y OTROS 
TRABAJADORES OCUPADOS EN LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 

TOTAL 

1 215 000 
209 000 
112 000 
75 000 
35 000 
20 000 
10 000 

124 000 

1800 ooo' 

67o6 
11.7 
6o2 
4.1 
1.9 
1.1 
0.5 
6.9 

100.0 

DULLU, JOHN w. F., Yl!studay In Méxit:D. (A t:hranit:(•. ot th• rrvolut1Dn:/919-19S6J,Auatln 1Unlvtrsltr 

of Texas, 1961, P• 293. 

TABLA 8 

INCREMENTO PORCf;NTUAL DE LOS TRABAJADORES 
VINCULADOS A LA CROM: 1918 -1932 

AÑO NUMERO DE TRABAJADORES INCREMENTO ANUAL 

1918 7 000 
1919 10 000 42oB 

192!) 50 000 400.0 

1921 150 000 200.0 
1922 400 000 166.6 
1923 800 000 1oo.o 

1924 1 200 000 50.0 
1925 1 500 000 20o0 
1926 2 000 000 33.3 

1927 2 250 000 12.5 

1928 2 000 000 - 11 .r 
1929* 1 800 000 - 10.0 
1930* 1 500 000 - 16.6 

1932* 1 000 000 - 33.3 

* lntormaclon obtenida en la CROMo 
GRUE,NINII, EIINEST HENRY, Mhit:D tJnd /t6 Hnltt/(1•1 New York, Lonaon1 Ctntury Co.1 19301 p. 339, 

22 Emest Henry Gruening, Mexico and Its Heritage, New York, Century Co., 
1928, p. 360. 

23 Emest Henry Gruening, op. cit., p. 339. Según J. M. Retinger, op. cit., p. 60, 
la CROM controla casi el 80 por ciento ·de los trabajadores industriales de los· gran• 
des . centro urbanos, además de una gran proporción de trabajadores agrícolas, aprolá· 
madamente el 20 por ciento restante. 

24 Moisés González Navarro, op~ cit., p. 84. 
211 Emest H. Gruening, op. cit., p. 339.'. 
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Los sectores obreros agrupados en centrales independientes de la 
alianza presentan el perfil siguiente en el año de 1926: 26 

TABLA 9 

CENTRALES INDEPENDIENTES DE LA ALIANZA EN 1926 

CENTRALES OBRERAS 

'CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES 
COftiFEDERACION NACIONAL CATOLICA DEl. TRABAJO 
CONFEDERACION DE FERROCARRILEROS 
SECCIONES AFILIADAS AL PARTIDO COMUNISTA 

TOTAL 

DuLLrs, JOHN w. F., op. el/·, p. 293. 

NIJM, DE TRABAJADORES 

3 000 
20 000. 
20 000 

2 000 

45 000 

PORCENTAJES 

6.6 
44.5 
44.5 

4.4 

100.0 

26 Entre los sectores obreros desvinculados de la alianza populista y por supuesto 
de la CROM, los trabajadores calificados pertenecen a las organizaciones católicas. 
Por medio de los periódicos Restauraci6n y Democracia Cristiana, ~eunieron 
adictos y constituyeron la central Obreros Guadalupanos, transformada más tarde 
en La Unión Católica Obrera. En 1922 en Jalisco babia 21 sindicatos católicos; en 
Michoacán 11; en Texcoco 9, y en el Distrito Federal 4. Después aparece la Confede
ración Nacional Católica del Trabajo, la cual en 1925 contaba con 22137 miembros 
en 392. sindicatos. Para mayor información ver Alfonso López Aparicio, El movimien
to obrero en México, México, Jus, 1958. 
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.CAPÍTULO 4 

t 
f 
t:· CRISIS ECONóMICA Y CRISIS POLíTICA 

DURANTE LA DEPRESióN MUNDIAL 

r- Calles se desenvuelve con éxito buscando el fortalecimiento y la con-
,, solidación del sistema de dominación. Los conflictos suscitados por 

los caudillos o civiles que ocupan los cargos de gobernador disminu
yen, a pesar de que los dirigentes estatales se ven obligados a realizar 
la desaparición de los poderes en diferentes entidades en ocho ocá
siones entre 1928 y 1934. 1 Por lo demás, Calles se enfrenta con éxito 
a un movimiento patrocinado por' el clero, principalmente dirigido 
por la Liga Nacional de la Defensa Religiosa; 2 tal movimiento llega 
a tomar tal intensidad que uno de sus miembros consuma el asesi
nato del presidente electó, Alvaro Obregón, en el año de 1928. 

Los sectores movilizados por la Liga Nacional de D~fensa Reli
giosa dejan al presidente frente a un serio problema: la urgencia en 
preparar las condiciones para la designación en el Congreso de la 
Unión de un presidente interino. El presidente interino seleccionado 
por el Congreso resulta ser Emilio Portes Gil. 

CANDIDATO 

EMILIO PORTES GIL 
ABSTENCIONES 

TOTAL 

TABLA 1 
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN 1928 

PRESIDENTE INTERINO 

VOTOS 

277 
2 

279 

Diaria de Debates ele 1(1 Comora de Dlputa<loa. 

PORCENTAJES 

99o0 
1.0 

lOO o O 

1 Robert E. Scott, op. cit., p. 273. El autor menciona dieciséis deposiciones de 
gobernadores entre 1928 y 1937, pero teniendo en cuenta que Cárdenas entre 1935 
y 1936, aplica el artículo 76 constitucional en ocho ocasiones, se infiere tal cantidad. 

2 Emilio Portes Gil, La lucha entre' el poder civil y el clero, México, sin editorial, 
1934; Antonio Rius Facius, México cristero, México, Patria, 1960, p. 164; Vicente 
Lombardo Toledano, La constituci6n de los cristeros, México, s/e, 1963. 
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4.1. DESARTICULACIÓN DE LA ALIANZA 

En enero de 1929 los sectores campesinos y algunas fracciones de 
obreros articulados en la alianza, entran en una etapa de radicaliza
ción y de autonomía de la mencionada alianza; reunidos en la ciudad 
de México bajo el liderazgo de la Liga Nacional Campesina llevan 
a cabo diversos acuerdos. El primer acuerdo es la formación del 
Bloque Obrero Campesino, que decide la substitución del Poder Le
gislativo por Asambleas de Obreros y Campesinos; de las Secretarías 
de Estado por Consejos Ejecutivos; de la administración de Justicia 
por Consejos Locales de Justicia; y la substitución de la Comisión 
Nacional Agraria y las Comisiones Locales por un Consejo Nacional 
de Tierras y Aguas; la nacionalización de las grandes industrias, de 
los ferrocarriles, de las minas y del petróleo; la suspensión de la deuda 
externa e interna por el tiempo necesario para lograr refaccionar las 
obras. de irrigación, comunicaciones y escuelas agrícolas en beneficio 
de los campesinos; el reparto total de los latifundios entre los cam
pesinos; armar a los campesinos; extinguir el analfabetismo y_ llevar 
a cabo la creación de universidades para obreros y campesinos; im
plantar la semana de 42 horas de trabajo y el establecimiento del Se
guro Social, además del salario mínimo rural. 8 Y para fortalecer 
la alianza de campesinos y obreros la Liga Nacional Campesina, 
colabora para la formación de una organización obrera, la cual va a 
ser la Confederación Sindical Unitaria de México. 4 

Los opreros, sector tradicionalmente artiCulado en la alianza a 
través de la CROM, entran en una etapa de aislamiento respecto 

. de la alianza, pues a finales de 1928 surge un conflicto entre el presi
dente interino Portes Gil y los máximos dirigentes cromianos. Debido 
a ello, la CROM, al igual que la Liga Nacional Campesina están 
ausentes en la constitución del partido oficial. 

Los dirigentes cromianos en una asamblea celebrada en diciembre 
de 1928, lanzan una serie de ataques a Portes Gil, que reviven una 
·antigua pugna, y ello conduce a la ruptura de las relaciones estable
cidas en la alianza. El presidente interino contesta y la respuesta 
prácticamente consuma la destrucción de la CROM. Además, los 
máximos dirigentes cromianos, Luis N. Morones en especial, son 
considerados como posibles promotores del asesinato del presidente 

8 Moisés González Navarro. op. cit., pp. 133·134. 
. 4 Amoldo Martfnez Verdugo, op. cit., p. 21; Moisés González Navarro, op. cit., 
pp. 133-135; Excelsior, 24 de enero de 1929, 
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electo Obregón, siendo ésta otra de las causas que explican el quiebre 
de la CROM. 5 

Como consecuencia de tales sucesos, se inicia un proceso de sustrae-: 
ción de diversos contingentes de trabajadores que lógicamente con
duce a la reducción del poderío y la importancia, conseguidos por la 
Confederación Regional Obrera Mexicana. Entre éstos se encuentran 
el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Ja Unión de Obreros 
de Artes Gráficas, los lecheros, los camioneros, los pequeños comer
ciantes y algunos núcleos de la Federación de Sindicatos de Traba
jadores del Distrito Federal. 6 Cabe hacer notar de paso que momen-
táneamente la CGT se fortalece debido a tales conflictos, pues en 
1928 cuenta con 96 agrupaciones obreras y más de 80 000 trabajadores 
industriales. · 

4.2. LA CONSTITUCIÓN DEL PRIMER PARTIDO OFICIAL DEL ESTADO 

Plutarco Elías Calles, mediante un lla~ado que lanza a todos 
los partidos políticos nacionales y caudillos principales, procede a 
promover la formación de un partido político con dimensiones na
cionales articulado estrechamente con el Estado. El llamado inicial· 
mente crea una situación de descontento entre varios caudillos, por 
la simple razón de que los más importantes, tenían un partido políti
co propio al que arrastraban consigo por el camino del triunfo o del 
fracaso; además, al actuar con relativa autonomía, constituían un 
factor de inquietud de amenaza constante a la estabilidad del país. 
El descontento que surge motivado por este llamado, cede debido 
probablemente, a que el proceso de consolidación del nuevo orden 
estaba muy ayartzado; terminan por sumarse a la Convención Consti
tutiva del nuevo partido político nacional. 

En marzo de 1929 se observa la asistencia en la Convención de los 
representantes del Partido Laborista Independiente, fracción disidente 
del Partido Laborista Mexicano y del Partido Nacional Agrarista 
depurado, previa exclusión de sus dirigentes originales. Entre los 
partidos políticos regionales están los representantes. de la Confe~ 
deración de Partidos Guanajuatenses; del Partido Liberal Indepen
diente de Sonora; del Partido Liberal Jaliscience; del Partido Lapo· 

5 Vincent L. Padgett, The Mexican· Political System, Boston, Houghton Mifflin 
Company, 1966, p. 91; Rosendo Salazar, Historia de las luchas proletarias de México: 
1923-1936, México, Avante, 1938, pp. 291-292 y 302-305. 

6 Vicente Fuentés Diaz, "Desarrollo y evolución de] movimiento obrero a partir 
de 1929", en Ciencias Políticas y Sociales, México, ENCPS, NQ 17, p. 328. 
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rista del Estado de México; del Partido Laborista Colimense; del 
Partido Laborista de Jalisco; del Partido del Trabajo de San Luis 
Potosí; del Partido del Trabajo del Estado de Puebla; del Partido 
Socialista del Sureste; del Partido Socialista Agrario de Campeche; 
del Partido Socialista del Trabajo de Veracruz; del Partido Socia~ 
lista Michoacano; del Partido Socialista Fronterizo y del Gran 
Partido Revolucionario del Distrito Federal, 7 integrado por 148 
pártidos. 

El número de delegados asciende a 841 representantes de estos 
partidos políticos y por consiguiente de los diferentes sectores so~ 
ciales 8 provenientes de 31 entidades federativas. 

En función de este proyecto aparece el Partido Nacional Revolu
cionario en marzo de 1929; y el objetivo fundamental que se expresa 
en su Declaración de Principios consiste en "lograr la estabilidad 
de los gobiernos emanados de su acción política" 9 mediante la 
~rticulación en un solo partido político de todos los caudillos y 
sectores sociales que continuamente desarticulaban la vida política 
en la sociedad nacional. 
· El Partido Nacional Revolucionario, destaca que los obreros y 
campesinos constituyen los factores sociales más importantes en la 
sociedad mexicana. Reconoce la postración en que han vivido histó~ 

. ricamente y precisa que el objetivo fundamental radica en la consti~ 
titución ·de un país grande y próspero que lleve a cabo la elevación 
económica y cultural de estos sectores sociales, tanto de carácter 
urbano como rural. 
. El PNR destaca la necesidad de impulsar el proyecto de desarro
llo, mediante un amplio estímulo a los grupos empresariales indus
triales. En función de las actividades de estos grupos se pretende 

·Jograr la consecución de la independencia económica nacional; reali
zar la disminución del proceso de las importaciones de los bienes 

-t. que gradualmente vayan siendo substituidos en el mercado interno, 
<-~ y estimular el surgimiento de nuevos grupos empresariales industria~ 

es, tanto grandes como pequeños, 10 ya que en conjunto constituyen 
las fuerzas motrices más poderosas para acelerar el proceso de desa- . 
rrollo económico. 

Una restricción importante mencionada en la Declaración de Prin-

7 Excelsior, 20 de enero, 24 de enero, 28 de enero, y 19 de febrero del año 1929. 
8 "El Partido Nacional Revolucionario. Los primeros años: 1929-1932. Trabajos 

de la ConvenCión Constituyente del PNR", en Política, México, 15 de marzo de 
1963, p, XX. 

. 9 "Declaración de principios, programa y estatutos .del PNR ( 19 29) ", en Política, 
México, 19 de abril de 1963, p. XXIV. 

10 Loe. cit. 
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-apios del PNR en relación con 1;-~-de~-;~;;·~burgttés; la 1/ 
constituye el hecho de evitar que al instalar grandes industrias se 
generen fuertes corrientes de utili_d~ hacia el exterior, ya que esto 
deja saldos negativos en el país._5 Sobre todo, esto es más factibleí~ 
entre los grupos económicos del sector externo, quienes establecidos J 

en el país, llevan a cabo la explotación de· los recursos humanos y! 
naturales, remitiendo las utilidades hacia los países metropolitanos; 
con ello simplemente se contribuye a fortalecer aún más las econo-
mías centrales, gracias a la descapitalización de nuestra economía 
dependiente, dejando además un desequilibrio en la balanza comer-
cial. Por lo tanto, se enfatiza la urgencia de favorecer especialmente 
a las actividades industriales realizadas por los empresarios mexicanos, 
y por grupos de empresarios· extranjeros. con la condición de que 
estén radicados en el pais, de tal forma que el proceso económico s . 
verifique en su mayor arte dentro de las fronteras mido 12 

n e pun os mas importantes en que basa su acción el PNR 
en relación con los agentes sociales del desarrollo están: 

I) Debida protección y fomento de las grandes industrias, dentro 
de los principios generales del programa, sin que esa protec
ción sea en ningún caso y por ningún motivo en detrimento 
de la clase trabajadora. 

11) Intensificación y desarrollo de la pequeña industria. 

III) Organización de los pequeños industriales para ponerlos en 
condiciones de defensa frente a sus competidores de la gran 
industria y especialmente del extranjero. 

IV) Creación de bancos refaccionarios de la pequeña industria. 

V) Establecimiento y desarrollo de laboratorios de investigación,\ 
información y estadística industrial. 18 · 

En lo que se refiere a los obreros se expresa la necesidad de per
feccionar constantemente las leyes de legislación social orientadas a 
lograr la implantación del ~Ségll!(["o¡rel!!i;.?Con los ,campesinos, se 
destaca el proceso de intensificación: ~la politica agraria de~!!!" 
4e tierr~ la @esffüCci6ñ aa 5íSféffiaj~!_ífundisfiDy la realizac1 n de 
obras de irrigación. En especial~. el PNR menciona la urgencia de ace-

11 Ibídem, p. xxv. 
12 Loe. cit; 
18 Loe. cit. 
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!erar los É!~~a~~ ~~~:ttivbQ.Lpara soluciona~ e.m._my~...J2!..0E.~~m~.' 
que está generai1zaao entre los sectores populares. 14 .... 

Con la aparición del Partido Nacional Revolucionario, el Estado 
controla definitivamente a los principales caudillos, a los grupos me· 
dios, a los militares, obreros y campesinQS)Ystos grupos partícipes 
de la alianza, van a ser manejados desde el interior del partido oficial 
y, además de estar controlados, se les irán incorporando las distintas 
fracciones que permanecen al margen de la alianza). 

El proceso de estabilildad política gradualmente iba adquiriendo 
perfiles que indicaban que la consolidación del sistema de domina-

/ 
ción se estaba logrando. Mas en los momentos en que se celebra 
la Convención Constitutiva del Partido Nacional Revolucionario, los · 
dirigentes estatales reprimen una rebelión militar encabezada por 

,;\'· ...... , os generales Escobar y Manzo, 15 siendo rápidamente reincorpora· 
\ d~s _los m~itares en el seno de la alianza expresada en el partido 

\.), oficial. 

4.3. LA CRISIS EC(>NÓMICA EN EL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL Y LOS 

EFECTOS NEGATIVOS EN LA SOCIEDAD DEPENDIENTE 

La gran crisis económica en el sistema capitalista mundial en 1929 
empieza a producir sus efectos dentro de las fronteras de los países 
centrales, y algunos meses más tarde las consecuencias negativas se 
adviert~n en los países dependientes afectando el proceso de creci
miento que se venía experimentando. Lógicamente, en estas condi-

¿~iones, el modelo de desarrollo aún "hacia afuera", a pesar de los 
esfuerzos por reorientado, es alterado y. adquiere nuevos perfiles que 
a la larga contribuyen a acelerar el proceso de industrialización me
diante la estrategia de substituir importaciones. 16 

Internamente, los efectos de la crisis se manifiestan en un estan
camiento en el sistema económico, pues se advierte una tasa negati-
va del -l. 7 por ciento entre los años de 1929 y 1930. Tales efectos 

14 Loe. cit. 
15 Frank Brandenburg, op. cit., p. 64. 
16 Maria da Concei!;§o Tavares, "El proceso de substitución de importaciones como 

modelo de desarrollo reciente en América Latina", en América Latina: ensayos de 
interpretación económica, San~a~o de Chile, Editorial Universitaria, 1969, pp. 150-179; 
Albert Hirschman, "The Pohtícal Economy of Import-Substituting Industrialization 
in Latín America", in The Quarterly Joumal of Economics, vol. LXXXII, febrero de 
1968; Osvaldo Sunkel, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo: un 
enfoque estructu~?lista. históri~o, Santiago de . Chile, ILPES: 1968, mimeografiado; 
Osvaldo Sunkel, Pollbca nac10nal de desarrollo y dependencia externa" en Estudios 
Internacionales, Santiago de Chile, vol. 1, N9 l. ' 
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de la crisis del sistema capitalista mundial recaen con vigor en a que-. 
llos sectores que representaban ma ores niveles de mo e · ci.Qn 

. tecnoló ica, en an arte controlados_por e ~ector extem_o, c_o..mo 
es e caso de la inena n donde las empresas extranjeras dominaban 
la explotación en mayor grado que en 1911, principalmente las nor
teamericanas; en forma similar afecta las a~tividad.es jndustriales.,tex.-1 
~en donde el control de las extranjerÓs' ascendía al 98 por ciento 
y, para no ser menos, en los establecimientos comerciales, en los que 
los grupos norteamericanos adquirieron mucho conttol en el periodo 
1910 a 1926. 17 

AÑOS 

1929 
1!130 
1935 

TABLA 2 

CONTROL RELATIVO DEL SECTOR EXTERNO Y DEL SECTOR INTERNO EN 
ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA NACIONAL: 1929 -193S 

lEN PORCENTAJES! 

AGRICULTURA PETROLEO MINERIA INDUSTRIA COMERCIO Y 
ELECTRICA SERVICIOS 

EXT. NAC, ·EXTo NAC. EXT, NAC, EXT. NACo EXTo NAC. "" 

al!* 17 99 .. 98 2 100 o 

9 91 99 98 2 99 1 42 58 

99 98 2. 100 o 42 58 

FERROCARRILES 
Y TRANSPORTES 

E .X T. NACo 

7!1 21 
79 2 1 

* lncluy .. aolomtnt't trts proctucha: ol.ooctón, cati J azücor. , .. • r 
SNULSDYIICY, A,.ATOL 

1 
M;xu:o .• n ID •ncTucljtJdll t/1' •u hlltiiTID~ Mtxlco 1 fOndo Clt Cu1turo Popular, 1968, P• 28 ¡ J Tibor Mtndt, M talco tnt' a n 

netPO "' 1 PAIM, Vol. 1)( 1 No. 3• 4 1 P• 181• ' 

En relación con la deuda pública externa, el Estado tiene que hacer 
frente a una cantidad estimada en los 523. 9 millones de dólares 
( 1,089.8 millones de pesos) en el año 1928, de los cuales la mayor. 
proporción corresponde a Francia, los Estados Unidos, Gran Bre
taña y Alemania. 

PAISES 

FRANCIA 
ESTADOS UNIDOS 
GRAN BRETAÑA 
ALEMANIA 
PAISES BAJOS 
BELGICA 
SUIZA 
ESPAÑA 

TOTAL 

TABLA 3 

DEUDA PUBLICA EXTERNA EN .1928 

DEUDA DEUDA FERROCARRILERA 
DIRECTA* GARANT~ZADA * 

288.0 80.o 

204.0 28.5 
176.5 77.8 

6o.s o.8 
53.3 22.0 

51.5 4.4 

35.6 5.9 

l. O 

870.4 219o4 

TOTAL* 

368o0 
232.5 
254.3 

61.3 
75.3 
55.9 
41.5 

1.0 

1 089.8 

*Millones de pesos. , , ... 
SEMO CALEV, ENRIOUE, "El Gobierno dt Obreg,n, lo deudo uttrlor y el desarrollo Independiente de Mtxlco, 

Historia y Soclnlad1 No. 2, 1965, p.32o 

17 Leopoldo Solls, op. cit., p. 96. 
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El modelo de expansión "hacia afuera", basado en la exportación 
de productos primarios, entra en una fase de recesión, siendo natural, 
en función de lo anterior, el colapso en la minería, en la agricultu
ra, en las manufacturas, en las actividades comerciales, etcétera. Insis
tiremos de paso en que la crisis económica que sacude al sistema 
capitalista mundial, tiene amplias repercusiones en la estructura eco
nómica mexicana, en virtud de las vinculaciones establecidas en el 
mercado mundial. 

4.4. REPERCUSIONES DÉ LA CRISIS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL 

Los resultados se hacen presentes en el plano social a través de la 
aparición de grandes contingentes de trabajadores desocupados pro
venientes de las actividades de la economía orientadas hacia la expor
tación. Específicamente en los centros mineros de San Rafael y Real 
del Monte,·Hidalgo, y de San Luis de la Paz, Guanajuato; el cese de 
7 000 mineros en diversos centros de trabajo; la suspensión de labores 

· en el mineral de Concepción del Oro, Zacatecas; en los de El Boleo, 
Baja California. Entre los grupos propietarios del enclave petrolero, 
concretamente en la Compañía Petrolera El Águila, se reajustan el 
personal y los salarios. En los transportes se advierte el cese de .4 000 
trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México. Los efectos tam
bién se presentan en las actividades industriales de consumo no dura~ 
dero orientadas hacia el mercado interno, pues el proceso de reajusté 
se realiza en la tabacalera El Buen Tono; es cerrado el Centro Indus
trial Mexicano de Puebla; y son cerradas y reajustadas varias fábricas 
textiles, en la CIDOSA de Orizaba y en otras negociaciones de im
portancia. 18 

4.5. LA ALIANZA EXPRESADA A TRAvÉS DEL PARTIDO NACIONAL 

REVOLUCIONARIO CARENTE DE APOYO POPULAR 

Los dirigentes del Estado cuentan con un partido político de alean
e nacional, mediante el cual pretenden reforzar la alianza con las . 

clases populares, pretensiones que presentan varios problemas, ya que 
entre cada clase los intereses son diferentes. Los campesinos habían 
adoptado una orientación radical e independiente de la alianza y los 

breros organiza,dos en el Partido Laborista y en la CROM estaban 

18 Vicente Fuentes Díaz, "Desarrollo y evolución del movimiento obrero a partir 
de 1929", op. cit., p. 331. · 
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en proceso de desintegración. Los sectores medios con orientaciones 
sumamente polarizadas habían entrado en conflicto, especialmente 
el clero con el Estado, y los~ militares habían llevado a la práctica sus 
tradicionales pretensiones golpistas. 

En función de ello, ]a alianza estaba desarticulada y J~.J..ti!!!gS 
grupos y clases sociales sumamente dispersos. La necesidad de reor-
~istema...de alia: Partido Na "onal Revolucionario 
era urgente, ¡mes r · os efectos· de la crisis gel!erali~ s 
e!l e s1s ema cagitalis~podrían cont¡ibl!!L!J~.-Q!g~~~S.!én de los 
sectores obreros y campesinos en forma indeiJ~~ 
con orientaciones radicales y amenazar _el_~stema -~~-~<?!:l!.!l!~c!§J.I. 

4.6. BURGUESÍA NACIONAL EN PLENA FASE DE CRISIS ECONÓMICA 

Ideológicamente, el Partido Nacional Revolucionario y, por lo tanto, 
el Estado destacaban la necesidad urgente de incorporar en"ía alianza 
a los grupos de la burguesía nacional al reconocerles la calidad de 
fuerzas motrices del proyecto de desarrollo industrial. 

Estos grupos empresariales fuertemente afectados por la crisis mun
dial, habían llevado a cabo su organización desde 1917 a través de la 
Confederación de Cámaras de Comercio e· Industria, organización 
que agrupaba a las fracciones de la burguesía comercial e industrial. 

TABLA 4 

NUMERO DE CAMARAS DE LA CONFEDERACION DE CAMARAS DE COMERCIO 
E INDUSTRIA Y DE ORGANIZACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRESAS INDUSTRIALES V COMERCIALES, s, e, Lol 1928 

NUMERO 

CAMARAS DE TRANSPORTES 
CAMARAS DE INDUSTRIALES 
CAMARAS- DE COMERCIO E INDUSTRIA 
CAMARAS AGRICOLAS Y COMERCIALES 
CAMARAS DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA 
CAMA RAS M 1 N ERAS 
UNIONES INDUSTRIALES 
CONFEDERACIOtlES INDUSTRIALES 
CAMARA DE COMERCIO FRANCESA- BRITANICA 
CAMARA DE COMERCIO ALEMANA 
CAMARA ESPAÑOLA 
ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
CENTROS INDUSTRIALES 
FERROCARRILES 

TOTAL 

1 
5 
5 
2 
3 
3 
5 
3 
1 
1 

' 1 
1 
1 

2 

34 

La Canf<'dt'rac/Ón dt' Cámara d<' lndus/"r/af<'S d<' las Es/"ados Un/dos M<'Jtlcanos, a /"rav/s d<' tos 
lnfarmt's, anuaft's rt'unldDs pDr sus Pr<'sldt'ntl's l'n las asam/Jit'aS grnnalts Drdinilr/as :/'919-
/969, Mexlco, CONCAMIN 1 1970 1 PP• 122-123, · 
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La burguesía financiera en 19.28 constituye la Asociación de Banque
¡ros de México. 19 En 1929, y de~pués de realizar una serie de reunio
nes el año anterior, los delegados de la Confederación de Cámaras 
de Comercio e Industria y de otras organizaciones deciden la crea-

t . ción de una organización nacional para agrupar a todos los empre-
J:. sarios del país y a través de ella defender sus intereses de clase ante 

'"--., el Estado y los sectores obreros industriales. 
"-J En virtud de la acción de estos grupos socialesyaparece la Confe
/ deración Patronal de la República Mexicana el(193 .. 9' con la asistencia :< de las 34 cámaras de industriales, comerciantes-;'"agricultores, mine-
.\ ros, grupos ferrocarrileros, de los· transportes, etcétera. 20 

La burguesía nacional, en proceso de crecimiento, durante esta fase 
de crisis en el sistema capitalista tiene a su disposición los sectores del 
mercado int~mo antes abastecidos desde el exterior, pues los ·produc-

TABLA 5 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES: 1895-1940 

1 EN MILLONES DE PESOS 1 

AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 a . 
1915 
1916 
1917 b 
1918 

42 
42 
44 
51 
61 

133 
151 
19 1 
178 
178 
220 
232 
222 
157 
195 
206· 
182 
189 
132 

86 
53 
85 

190 
276 

a Datos de un semesl"ré 
b D.atos utlmaaos 

105 
111 
129 
138 
150 
149 
1&0 
193 
197 
194 
271 
248 
243 
231 
260 
294 
298 
29s 
248 
160 
250 
486 
306 
375 

1919 237 384 
1920 40 85!5 
1921 493 7!57 
1922 309 644 
1923 315 568 
1924 321 6 1 5 
1925 391 682 
1926 381 692 
1927 346 634 
1928 358 S92 
1929 -- 382 S91 
1930. ---. 350~ 458 
1931 ---. 217 400 
1932---181 305 
1933 ---244 365 
1934 3341 644 .(iii5::; '!.Q.&.. -----.!!7i._!!5c!!.OJ-"~ 
1936 464 775 
1937 61 4 892 
1.938 494 838 
1,939 630 9 1 4 
1940 669 960 

Secretaria ae lnduatrici y Comercio; Dlroccion Gontral de Estadistica. 

19 Isaac GllZlÍlán Valdivia, "El movimiento patronal'', en México: SO años de revo
luci868n, La Vida Social, t. u, México, FCE, 1961, p. 310; José E. Iturriaga, op. cit., 
p. . 

2o Rayroond Vernon, El dilema del desarrollo econ6mico de México, México, Dia· 
ná, 1966, p. 921 y Anatol Shu~govski, op. cit., p. !88. 

82 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



tos obtenidos desde los países centrales para satisfacer el meÍcado ?_ 
interno llegan en volúmenes menores e incluso se suspenden. Este '-<, ~ 
proceso crea en forma automática las condiciones más favorables en 
términos de rentabilidad para que los sectores de la burgues~á asumie-
ran ahora con mayor énfasis su responsabilidad histórica de clase. 
Éste es precisamente el momento en que se reorienta el proceso de 7 
industrialización vuelto hacia el mercado interno en la sociedad mexi- 1 • 

cana, proceso industrialista que se acelera con eficacia debido a las J · 

coyunturas ue aparecen en el mercado mundial tabl:::.a_:5;_.¡)~·--=---
·-- os grupos con uctores del Estado estimulan amp iamente el pr;¡ 

• ceso de expansión de la burguesía nacional, la cual se robustece con\ 
1 nuevos empresarios mexiCanos, con el fortalecimiento de los empresa
, ríos con orígenes en el porfiriato, con algunos de los miembros de los 

grupos oligárquicos que se transforman en productores industriales, 
con el retorno de los industriales que habían paralizado sus_ labores 
debido a la inestabilidad política, con la participación de"los inmi
·grantes extranjeros que llegan a instalarse, etcétera, grupos que inten
sifican las actividades industriales especialmente en el campo del 
a,cero, el vidrio, la cerveza, los textiles, las substanciás químicas, et
cétera. 21 

4.7. RADICAUSMO y REORGANIZACIÓN .DE LOS SECTORES.POPULARES 
' 

El poder en 1930 lo tiene Pascual Ortiz Rubio, llevado a esta posi
ción mediante la postulación del Partido Nacional Revolucionario. 
Los sectores dirigentes estatales proceden a rearticular en la alianza 
a los sectores militares, obreros y campesinos, ya que ellos constituyen 
los aliados fundamentales para legitimar el sistema. Además, en fun
ción de ello es más viable lograr la diversificación del aparato produc· 
tivo, en forma ajena a las posibles pretensiones radicales de estos gru· 
pos y cuya acción podría alterar el sistema. 

Especial atención merece la crisis en el sistema económico, pues 
es un fenómeno agudo, llegando a observarse un ritmo de estanca
miento estimado en el - 6.2 por ciento entre 1931 y 1932. Debido 
a los efectos negativos que genera, Ortiz Rubio· tiene que enfren
tarse a la solución de varios conflictos planteados por los sectores 
obreros, calificados como recla,maciones, motivados por el proceso 
constante de reajustes y despidos. 

21 Raymond Vemon, op. cit., pp. 96-97. 
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AÑOS 

19.29 
1930 
1931 
193.2 

TABLA 6 

NUMERO DE RECLAMACIONES DE LOS SECTORES OBREROS 
DURANTE LA CRISIS MUNDIAL DE 1929 

NUMERO OE 
RECLAMACIONES 

13 405 
.20 70.2 
29 087 
3 6 781 

INCREMENTO PORCENTUAL EN NUMERO 
OE RECLAMACIONES 

54.4 
40.5 
26.4 

FUENTES DIAZ, VICENTE," Desarrollo y f'VOiuciOn del movlmient'o obrero a partir df 1929" en Cl•nclo• 
Pot/tit:tJs y Sot:IDIU, No.l7, MOxioo, E. N. C. P. S., 1959, P• 332, 

Ante los intentos de los sectores populares para llegar a la huelga, 
el Estado procede con suma autoridad y violencia pues, por ejemplo, 
en junio de 1930, reprime una manifestación de obreros y campesi
nos en la ciudad de Matamoros. 22 Del 25 de febrero al 20 de marzo 
del año siguiente, en los principales centros industriales del país, diri
gidos por la CSUM, se realizan grandes manifestaciones principal
mente integradas por los sectores desocupados. 23 La Confederación 
Sindical Unitaria de México, organización obrera independiente de la 
alianza, promueve un proceso de movilización de los sectores desocu
pados el 26 de febrero de 1932 y lo proclama como el "Día de la 
lucha contra la desocupación". La movilización se realiza en tres 
centros urbanos importantes; la primera parte de Puebla hacia la 
ciudad de México, integrada por diversos sectores; la segunda en Mon
terrey con la participa9ión de 7 000 obreros y la tercera en Jalapa 
en donde se movilizan aproximadamente 2 000 trabajadores entre 
obreros y campesinos. 24 El día 19 de mayo del mismo año, la con
centración obréra es significativa en el Distrito Federal, con la parti
cipación de cerca de 150 000 trabajadores, 16 000 de ellos bajo la con
ducción de la CSUM. 

Los máximos dirigentes estatales optan por disminuir el proceso 
de fraccionamiento de las haciendas, y por consiguiente las concesio

·-.' nes hacia los campesinos. Ante tal situación, a partir de 1932 los 
J campesinos, empleando la violencia y armados, invaden diferentes 

~~- 1
• \ propiedades de los grupos oligárquicos en Guanajuato, Michoacán 

~~, ' 1 y Jalisco; en las plantaciones arroceras de Michoacán más de 2 000 
¡trabajadores asalariados declaran la huelga a los grupos de la hurgue· 
1 s4a agraria. 25 · 

8 

22 Amoldo Martínez Verdugo, op. cit., p. 28; Anatol Shulgovski, op. cit., p. 72. 
23 Loe. cit. 
24 Amoldo Mart{nez Verdugo, op. cit., p. 29. 
25 Loe. cit. . 
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En el sistema de dominación, el Estado opera en plan de artífice 
buscando la reorganización del sistema económico mediante el mane
jo de las empresas y organismos establecidos por el mismo Estado 
en los años anteriores, a los cuales se suman cuatro más. La protección 
ampliada a los grupos de la burguesía nacional y la articulación de los 
sectores populares en el seno del PNR buscan incorporar a las frac
ciones organizadas en forma independiente· de la alianza y que .actúan 
en forma dispersa. · · 

TABLA 7 

MEXICO: ORGANISMOS Y EMPRESAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO : 
1930-1932 

ORGANISMOS Y EMPRESAS 

COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA DE 

FECHA DE 
CREACION 

GUERRERO, S. Ao 18 DE A G O S T O DE 1930 
COMPAÑIA ELECTRICA DE GUZMAN, S, Ao 29 DE DICIEMBRE D.E 1930 
ASEGURADORA HIDALGO, S, Ao 1 DENOMINADA 
ANTERIORMENTE "LA IIIUTUALISTA OE MEXICO",S.A,J 21 DE M A Y O DE 1931 
AGENCIA CENTRAL, So A. 11 DE DICIEMBRE DE 1931 

Secretorio de lo Presidencia, fl/1• ~11'. 

CAPITAL 
SDCIAL PESOS 

27 !100 000 
6!10 000 

4 000 000 
9 !100 000 

Las fracciones de la clase obrera y campesina, organizadas al mya 
gen de la alianza, principalmente por el Partido Comunista mediant 
la CSUM, en estos momentos resultan ser las más peligrosas para e 
sistema.JNo tenemos datos referentes a la importancia de la CSU 
entre estos sector~, y sólo se cuenta con datos que reflejan la impor
tancia de su promotor principal, el Partido ComunistárEI PC en 
1925 tenía 191 miembros dispersos en 10 ciudad~n19'27 el núme-
ro ~sciende a 600 miembros y más de 50 células de empres~ara 
1929, fecha . de aparición de la Confeder~aión · dical Unitaria de 
México, el número de miembros asciende 500 rovenientes de las 
clases medias, obreros y campesinos. 28 

SECTORES SOCIALES 

SECTORES MEDIOS 
OBREROS 
CAMPESINOS 

TOTAL 

TABLA B 

COMPOSICION POR SECTORES DEL 
PARTIDO COMUNISTA MEXICANO EN 1929. 

N liMERO 

4!1 
40!1 

1 050 

1 500 

PORCENTAJE 

3.0 
27.0 
70,0 

100.0 

MARTINIZ VERDUGO,ARNOY.oo, ParNtlfl CflmunÍs/"11 M .. Jt/t:ano, Mblco, FondO de Culturo Populor1 1971 1 P• 27. 

· 28 Amoldo Martfnez Verdugo, op. cit., p. 27. El Partido Comunista Mexicano al 
parecer durante c:stos aiios logra su etapa de apogeo, y en el mandato cardenista cuenta 
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Estos grupos manejados por el Partido Comunista y la CSUM en 
alianza con la Liga Nacional Campesina predicen la rápida destruc· 
ción del orden establecido, considerando que con la crisis mundial 
llega el fin del sistema capitalista y que, por lo tanto, las rebeliones 
de los militares simplemente constituyen factoreS que despejan el 
camino para realizar el ascenso de las clases populares al poder. 

El fracaso estratégico es evidente y la escisión se presenta entre los 
campesinos; sólo algunas fracciones continúan vinculadas al mencio· 
nado partido, mas la gran mayoría de las Ligas de Comunidades Agra· 
rias, controladas por el grupo de úrsulo Galván, se independizan. Al 
morir este dirigente principal, la Liga se transforma en la Liga Nacio· 
nal Campesina ''úrsulo Galván" en 1930 con base en 17 Ligas de 
Comunidades Agrarias. 

TABLA 9 

COMPOSICION DE LA LIGA NACIONAL CAMPESINA 
"URSULO' GALVAN" EN 193 3 

; 

ORGANIZACIONES 
NUMERO .PORCENTAJE 

LIGAS DE COMUNIDADES AGRARIAS 17 62.9 
CONFEDERACIONES CAMPESINAS 5 18.6 
FEDERACIONES CAMPESINAS 

2 7.4 'CAMARAS CAMPESINAS 
1 -3.7 SINDICATOS CAMPESINOS 
1 3.7 COMUNIDADES CAMPESINAS 

3.7 

TOTAL 
27 1oo.o 

OUIROZ MARTINEZ, ROBERTO, E/ prob/~ma d~/ prD/~/"arladD en M;Xit:D1 M.exl'o, a/1
1 

1934
1 

pp, 270-272. 

Otra fracéión opta por incorporarse en la alianza expresada en el 
Partido Nacional Revolucionario. No obstante, este proceso de frag· 
mentación de los sectores campesinos en 1932 se detiene, pues muchos 
de ellos abandonan las centrales independientes y se incorporan en la 
alianza principalmente por temor a la represión autoritaria estatal. 27 

4.8. RESTABLECIMIENTO ECONÓMICO Y POLÍTICO 

DESPUÉS DE LA DEPRESIÓN MUNDIAL 

Abelardo L. Rodríguez asciende, en forma de presidente substituto, 
al poder en 1933, ante la renuncia de Pascual Ortiz Rubio. 

con el mayor número de miembros que asciende a los 32 000 elementos provenientes 
de los diferentes grupos y clases sociales; posteriormente pierde fuerza. Para mayor 
informaCión ver a Daniel Moreno, op cit., p. 183. : 

27 Moisés González Navarro, op. cit., p. 135; Marjorie Ruth Clark, op. cit., P• 158. 
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TABLA lO 

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN 1932 
PRE$1DENTE SUBSTITUTO* 

CANDIDATO VOTOS 

ABELAROO Lo RODRIGUE% 211 

'tÓTAL 211 

* Votos dtl CongrtiO dt ·la Unlono 
Diario di Dtbotn "' la cGmara Clt Diputada& o 

PORCENTAJE 

lOO. O 

lOO. O 

Las condiciones existentes en el sistema capitalista gradualmente 
son diferentes y favorables para los países dependientes. Después de 
una caída brusca en el ritmo de de8arrollo, se perfila un acelerado 7 
crecimiento estimado en ell0.9 por ciento entre los años a:93Iy)9B)-- ( 
más que nada debido a que el aparato productivo simplemente recu· 
pera 1a tendencia de expansión que se ve?~a experi.menta~d~ an~ ' 
de que se presentasen los efectos de la cns1s mundial capltah~ A~1 
partir de estos años, además, se presentan condiciones adecuadas para . . 
impulsar el proceso de industrialización vía substitución de import~
cio~o anterior se expresa en función de la actuación directa de 
Estado, de la burguesía nacional y del sector externo predominant~
mente, relegando a un lugar secúndario a los sectores exportadores· 
del enclav. e ml.·nero y el petrolei:Q}Lo más notable en estas condi.ci~o-. < .... _ 
nes es que no sólo las industrias básicas son ampliamente estimuladas, -- ,-~.,_. 
sino que también las industrias de bienes intenriedios encuentran e. / 
los mencionados agentes sociales del desarrollo a sus eficaces im- . 
pulsares. 

En cierto sentido las orientaciones básicas de los dirigentes esta-
tales consistían en el robustecimiento del sistema de alianzas políti
cas. Mas para llevar adelante el proyecto de desarrollo, realizan la 
creación de siete em resas or anismos, mantienen en segundo 
lugar la aplicación de medidas de carácter eco m1co 1spuestas a 
beneficiar a los sectores populares. 

Para redefinir con mayor énfasis la marcha del proceso de desarro
llo se contaba con la participación estatal en los renglones infraes
tructurales y con los grupos burgueses de expresión nacional capaces 
ya de participar en calidad de agentes de capitaliZación para diversi
ficar la estructura industrial, muchos de ellos surgidos desde la fase 
de la constitución de los enclaves y otros en los años posteriores al 
movimiento revolucionario; pero aún no tenían la suficiente gravita
ción económica en comparación con el sector externo, para imponer 
en forma autónoma una política de industrialización liberal y ni si-
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quiera en alianza con el Estado, siendo necesaria l;:t participación del 
sector externo. · 

TABLA 11 

. MEXICO: ORGANISMOS Y tMPRESAS ESTABLECIDAS POR EL ESTA.OO: 

. 1932 "'1934 

EMPRESAS IJ ORGANISMOS 

NACIONAL FINANCIERA, S. A· 
ASOCIACION HIPOTECARIA MEXICANA,S.A, DE C. V, 
COMISION FEDERAL liE ELECTRICIDAD . 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS1 S. A.l DENOMINADA ANTERIORMENTE 
BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE 
OBRAS PUBLICAS, S. A,l 

JUNTAS LOCALES DE CAMINOS 
.JUNTAS FEDERALES DE ME.JORAS MATERIALES 
AERONAVES DE MEXICO, s. A, 

FECHA DE CAPITAL 
~REACION SOCIAL PESO$ 

27 DE SEPTIEMBRE DE 1933 liOO DOO 000 
2ll DE SEPTIEMBRE DE 1933 40 000 000 
29 DE DICIEMBRE DE 1933 

193S 200 ooo ooo 
20 DE A B R 1 L DE 1934 
29 DE A G O S T O DE 1934 

7 DE NOVIEMBRE DE 1934 128 000 000 

El Estado, además de las fuertes inversiones en las obras de infra
estructura, establece una agencia financiera sumamente poderosa 
quien con el tiempo se convierte en el motor del desarrollo indus
trial: la Nacional Financiera, S. A., fundada a finales de 193 3. 

Los máximos dirigentes estatales están en condiciones m~s propi
cias para articular a los sectores populares en la alian~a. Los obreros 
son organizados en 1932 en la Cámara del Trabajo integrada con 
base en la Federación Sin(licalista del Trabajo 28 reuniendo a 15 700 
miembros, y la CGT con 80 000 más. Y naturalmente son incorpora
dos en la alianza expresada en el Partido Nacional Revolucionario . 

. Con los campesinos también se logran resultados satis"factorios, pues 
son reorganizados en la Confederación Campesina Mexicana en 193 3, 

· TABLA 12 

COMPOSICION DE LA CO~JFEOERACION CAMPESINA MEXICANA:1933 

. ORGANIZACIONES 

LIGAS DE COMUNIDADES AGRARIAS 
CONFEDERACIONES CAMPESINAS 
UNIONES CAMPE SI NAS 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS VARIAS 
FEOC:RACION ES CAMPE SI NAS 

TOTAL 

OOIROZ MARTINU, Roa~RTO, op, ~lto1 pp, 273 • 274, 

NUMERO 

14 
3 

20 

PORCENTAJE 

60,0 
l¡;j.O 
5.0 
5.0 
5.0 

100.0 

28 Vicente Fuentes Dlaz, op. cit., pp. 332-333; Luis Araiza, op. cit., p. 178 del 
t. IV; y·· Anatol Shulgovski, op. cit., p. 70. 
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adhiriéndose a catorce Ligas de Comunidades Agrarias; entre· ellas 
algunas de las que habían permanecido articuladas en la alianza, de 
las que habían conformado la Liga Nacional Campesina "úrsulo 
Galván" y de otras fracciones vinculadas al Partido Comunista. 29 

En estas condiciones, solamente funciona en forma autónoma una 
central obrerocampesina, la Confederación General de Obreros y 
Campesinos de México, que surge en 1933, integrada por la Confe
deración Sindicalista de Obreros y Campesinos del Estado de Puebla~ 
la Federació.n Sindical del Estadq de Querétaro, 1~. Fe.~eraci(>n Local 
de Trabajadores del Distrito Federal, la Federacfón Campesina dcl 
D~strito Federal, algunas fraccion.es de la Liga .N~cio~al 9ampesi~ 
''úrsulo Galván", la Confedetaci6~ Regional Obrera Mexicana 'dep':l:. 
rada, la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal, 13 
Confederación General de Trabajadores y la Confederadó~ ~~cion~l 
~e Electricistas y Similares. 80 Tales· organizaciones 'se desenvolvíari . 
en forma: independiente del sistema de alianzas y llevaron a cabo una 
~~rie de movimientos ,huelguistas qu~ produce~"la. re~c~!6i1 auto~ 
taria del presidente Abelardo L. Roddguez: "las ·huelgas ·son inopor~ 
tunas y antipatrióticas en estos momentos en que se: Iiecesita la coO:. 
¡)eración' de todo el mundo y .'especialmente de· Io~···trabajadoíes~ 
máxime cuando existe un gobi~o revolucion.arió~: · dedieado a l:l 
reconstrucción del país". ac · · · · · ;: · :. 

'f r ·1 -

. :. :' .. · 

... \ . ' .... 

• ": : •• l • ~ • • ~ 

1 

. ' 
·-·1 

.. ·•. .. .;; 

..; . 

. . :, . . 
o ~ ! .. i 

... ·. 
29 Moisés González Navarro, op. cit., p. 136; Vintent L. Padgett; op. cit.~ UO. '1 

80 Luis Araiza, op. cit., pp. 189-195; Stephen Spencer Goodspeed, op. cit., p. 111 . 
. Bl ~osendo. Salazar, op. cit. · . . · · • · · ,. . : · · .... ' ·.. · 
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~~L CARDENISMO: LA FASE NACIONAL POPULISTA 

'Cárdep.as quien asciende al poder en 1934 pretende lograr la rearticu
]ación d~ los grupos de la burguesía nacional con orientaciones mo
Aemizantes, con los ·sectores medios, los militares, los sectores obreros 
y cami>e5inos, dentro :de un pacto que asegure la estabilidad del 
$istema de dominación. Además, procede paralelamente a restructu
.f.ir y JeQ:rganizar las alianzas políticas y a otorgar una serie de conce
~io~es econ.ómic;as a las clases populares, que por varias razones s~ 
b,abía~ detenido, . · ·. 
· Para conseguir la reorganización y rearticulación de las clases popu
la.res en la: alianzá era necesario realizar un proceso de alteración en 
·el interior de la centrál de cada uno de estos grupos y clases sociales. 
Los primeros pasos en esta dirección ya estaban dados desde Tos años 
anteriores, pero aún se observaba la existencia de la Confederación 
General de Obreros y Campesinos de México que operaba en forma 
autónoma y que era necesario incorporar para robustecer la alianza 
con los sectores populares e impulsar sin obstáculos las transforma
ciones en las estructuras ec~mómica y social. 

5.1. MOVILIZACIÓN DE. LOS OBREROS BAJO LA DIRECCIÓN DE'LA CGOCM 
·¡; 

/, En 1933 el número de huelgas asciende a 13; pero una vez esta
/ blecida la Confederación General de Obreros y Campesinos de Méxi-
/ co, para el año de 1934 se registran 202 huelgas. 1 

Los dirigentes estatales abandonan sus posiciones autoritarias sobre 
/ · los obreros y permiten la realización de diversos movimientos de 

-huelga. Especialmente en el ;;¡ño de 1935 en varias entidades federa
tivas se generalizan en múltiples actividades económicas. Un recuento 
genexfll de los movimientos más imporpmtes indica que en: . 

. . Í Stéphen Spencer Goodspeed, op. cit., p. 122;. Anatol ShulgovslQ, o/J .• cit., p. 98. 
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t·· .. ·.···: ' 

' 

enero 10 estalla la huelga en la Hmisteca Petroleum Company, pro-
piedad de ·los grupos del enclave petrolero; en · . 

enero 11 los obreros "laneros" declaran la huelga a la émpre5á "La. 
España Industrial", en San Luis Potosí; en . · · ·,: 

enero 11 los obreros ''laneros" declaran. la huelga a la empresa."J4 
textil se suman al conflicto huelguista; en . · ~ 

febrero 3 huelga en la compañía petrolera ''El AguiJa';, s·. A., e!{ 
Agua Dulce, Puerto México y Nanchital; en. . . ' 

febrero 11 los choferes de automóviles de alquiler en el DistÍitó 
Federal, en número de 9 000, exigen su reconoCimiento de asat 
lariados; en . . 

. marzo 13 huelga general en Puebla entre las Indu5tiias Textilesj 
en . · . ' 

marzo 13 huelga general e~ Orizaba eptre las Industrias· TeX:tC: 
les· en · · · j ' . . 

marzo 28 los trabajadores tranviarios suspenden los servicios públ¡.: 
cos en el Distrito Federal; en . · · . . . : · , . 

marzo 30 los obreros en Atlixc.o, Puebla, llegan a la huelga y son. 
. . reprimidos violentamente; en . . . l 

abril 5 estalla la huelga general entre los trabajadoreS petroleros en 
Tampico, en solidaridad con los obreros de la •(Huastecá Petr~: 
leum Company;'; en · · : 

abril 7 la Confederación General de Trabajadores apoya ·y~ huelga; 
de los obreros tranviarios del Distrito Federal én con.trit de la 
empresa Compañía de Tranvías de Méxiéo; en . 

abril 9 huelga general en Puebla en protesta por la repréSi6n aut~~ 
ritaria sobre los obreros; paralización de los servicios públicos; en 

abril 13 suspensión de los servicios públicos· en Mérida, Yueatán;; 
San Luis Potosí, Veracruz, · Celaya y León, Guanajttat<!i U:rtta-< 
pan, Michoacán; y en otras ciudades de impórtaneia; ·en . ~ 

abril 26 por tercera ocasión, estalla la huelga entre las co~pañía~· 
· del petroleo en Tampico, incluyendo las réfin.edas:. " · · · · · ·~ · 

Las huelgas que motivaron la represión autoritaria estatal en ·Tos 
años anteriores eran al parecer ·estimulapas por el mismO> di<rigente 
máxi~o del Estado, Lázaro Cárdenas, quien expteS'a públicamente't 
que estos movimientos obreristas "constituían estrictamente· una m~ 
nifestación del estado de injusticia en que se mantenía en algunas. 
empresas a los trabajadores'•. 

2 Rosendo Salázar, 1.A CTM: stt 'hittorül, 8fi signifiCado, 'Méxieo~ 't. C. MOdeii:t.: 
1956, pp. 16-19. . . , . · > 
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.5.2. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL PODER EN 1935 

: ... Un() ,(!e Iqs presidentes anteriores, Plutarco Elías Calles, que había 
tenido gran influencia dentro del aparato estatal, durante el lapso 
J928-1934 tenía pretensiones de hacerla extensiva a los años 1934-
i 940. Otro faCtor que le hacía pensar en tal posibilidad consistía en 
que é~ era uno. de los proi;notores principales de la reorientación del 
proceso de d~arrollo, que debía realizarse en el siguiente sexenio 
~presado e11 el Plan Sexenal, 3 en el cual se daba atención especial 
~ los p¡:ogra.inas de: a) reforma agraria; b) defensa, sindicalización y 
protección socüil de los trabajadores; e) reforma de la educación y en
señan?;a de las_ ciencias y la técnica en escuelas especializadas y de 
.capacitación, y d) establecimiento de una economía independiente y 
Qrienta~ a lograr la elevación de Jos niveles de vida de todos los 
grupos y clases· sociales. Además, Calles contaba con el apoyo de 
algunas fraccion~ de_ la b~rguesía comercü~l e industri~l, organizadas 
én la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria, y de una 
fracc.ión denominada Federación de Empresarios~ reuniendo en con-
JUnto' el apoyo de 1 157 empresarios. · 
, ( P~ro. Cárdenas tuvo la suficiente habilidad para imponer en la 
~ociedad el. proyecto de desarrollo expresado en el Plan Sexenal, y 
además· pudo revitalizar la alianza con ·los sectores populares mediante 
.c.l.otorgamien.~~ de las .concesiones establecidas en la Constitución de 
l917, aQn a ~:xpensas de destruir los intereses de diversos sectores 
sociales. La estrategia consistía en ordenar la expulsión . de Calles, 
apxo.ve~hando el: moinento en que éste irrumpió en escena atacando 
l.os movimientos .huelguísticos realizados por los sectores obreros; y 
para .~onsolidar su posición atrajo a los sectores populares contando 
con la colaboración del máximo líder obrero de la CGOCM, Lom
bardo Tpledano. Se, estructura el Frente de Defensa Proletaria, in
tegrado por -30 000 trabajadores, que se maneja como frente popular 
orientado a destruir la influencia de Calles, así como a los sectores 
sociales antipopulistas e incluso al sector externo enclavado en las 
actividades económicas.-

Entre las organizaciones integrantes del mencionado Frente están: 
la Alianza de Obrerós y Empleádos de la Compañía de Tranvías de 
~éxic~; la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas; la Cá-

a Partido Nacional Revolucionario, Segunda Convención Nacional Ordinaria del 
Partido Nacional R~?luciona~i~, Méxi~o, PNR, 1934, pp. 463-528; y "El primer . 
plán sexenal del PNR 'en Pohtica, Méx!CQ, 19- de octubre de 1963 pp. xxxu-xxxvzr 
y Política, 19 de noviembre de 1963, pp. I-Iv. ' ' 
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TABLA 1 

COMPOSICION POR SECTORES DEL FRENTE DE 
DEFENSA PROLETARIA EN 193~ 

SECTORES SOCIALES NUMERO 

. OBREROS 
CAMPESINOS 

TOTAL 

21000 
9 000 

30000 

PORCENTAJE 

70.0 
3o;o 

100,0_ 

. -- . . - . - . -
SALA ZAR, RosEHoo, Lo CTM, su hlsttJr/111 su slgnlllt:/111111 M•xlco, T. c. Modelo, 191161 P• 21¡ y NolTHolN, Polu~, 

op, t:lt; p. 144. ' 

mara Nacional del Trabajo de la República Mexicana; la Confede
ración General de Obreros y Campesinos de México; la Confederación 
Sindical Unitaria de México; la Federación de Obreros y Empleados 
de la Compañía de Tranvías de México; el Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana; el Sindicato· de Trabaja
dores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana; 
el Sindicato Nacional de Telefonistas; el Sindicato Mexicano de Elec
tricistas 4 y la Confederación Campesina Mexicana. 5 La CCM ·junto 
con la Liga. Nacional Campesina "úrsulo Galván", la Ligii' Nacional 
Campesina y las Federaciones Campesinas Autónomas de Puebla, 
Tiaxcala y Morelos, quienes agrupan a más de 500 000 campesinos· 
apoyan al mencionado frente. 

Cárdenas, en la dirección del Estado, procede con fuerza y auto
ridad para restructurar y consolidar las alianzas pqlíticas en el sis
tema de dominación. Inicialmente separa a todos los miembros de 
su gabinete con el objetivo de eliminar a los elementos adictos a Ca
lles y procede a la formación de uno nuevo. A los gobernadores de las 
diversas entidades federativas simpatizantes de Calles que no se so~ 
meten a su autoridad, se les aplica el artículo 76 constitucional, 
cuestión que se advierte en ocho ocasiones entre el 23 de julio de 
1935 y el 22 de septiembre de 1936: en Tabasco, Colima, Guerrero, 
Durango, Sinaloa, Guanajuato, Sonora, Chiapas, magnitud que re
presenta la cuarta parte de la totalidad de los gobernadores. 6 En el 
Congreso de la Unión, en donde también se refleja el conflicto Cár
denas-Calles, también se realiza un proceso de reorganización con 
fuerzas distribuidas de la manera siguiente: 

4 La reacción de las organizaciones populares, "Manifiesto de las organizaciones 
obreras", en Política, México, 19 de noviembre de 196 3, p. XXIX; Paul Nathan, "Mé
Kico en la época de Cárdenas" en PAIM, vol. vn, N9 3, p. 144; Anatol Shulgov~ki, 
op. cit., p. 277. 

5 La reacción de las organizacione~ populares, op. cit., p. xx1x. 
6 Eduardo J. Correa, El balance del cardenismo. México, Acción, 1941, pp. 73-86; 

Paul Nathan, op. cit., pp. 75-76. . . 
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TABLA 2 

APOYO. OTORGADO A CARDEN AS Y'A CALLES 
EN EL CONGRESO DE LA UNION EN 1935 

EN APOYO DE: 

LAZARO CARDENAS 
PLUTARCO ELlAS CALLES 
EN ACTITUD NEUTRAL 

TOTAL 

NUMERO DE 
DIPUTADOS 

44 
99 
28 

171 

NUMERO DE 
SENADoRES 

9 
44 

S 

58 

En el Senado son eliminados cinco elementos el 14 de diciembre 
de 1935 y de una lista de diputados que asciende a 25 procede a eli
minar 17, haciendo sentir en esta forma el poder que tenía y la suerte 
que les deparaba a aquellos elementos que no se sometieran. 7 Por 
otra parte, un grupo de 24 senadores otorga a Cárdenas una felicita
ción de apoyo por la orientación que impone en la sociedad na
cional. 8 

El obstáéulo fundamental -la influencia de Calles- había sido 
superado, y lo más importante ahora consistía en revitalizar firme
mente la alian~ dispuesta a impulsar la industrialización nacional. 
El Partido Nacional Revolucionario integrado con 4 500 000 elemen· 
tos de los cuatro sectores sociáles constituía el factor más importante 
de legitimidad del nuevo orden. 

TABLA ll 

AUANZA EXPRESADA EN EL PARTIDO NACIO~AL REVOWCIONARIO EN 1934 

SECTORES SOCIALES 

MILITARES V SECTQRES MEDIOS 
OBREROS 
CAMPESINOS 

TOTAL 

NUMERO DE MIEMBROS 

1 000 000 
1 soo 000 
2 000 000 

4 1100 000 

PORCENTAJE 

2Zo2 
lllloll" 
44oll 

lOO o O 

SRANDINIUIIO, FIIANK, M¡Jflt:o: An Eitp•rlm.nl'ln On. Ptl,l'l D.,tot:,ot:y, Ann AUtor, Mh:hleon, Unlwraltr ot 
P•nnaylvonlo, 19118 

5.3. EL SURGJ:_M:mNTO DE LA CONFEDERACIÓN 

DE TRABAJADORES DE MÉXICO 

Cárdenas procede a restructurar la alianza con los sectores obre
ros. En febrero de 1936 en el Segundo Congreso de la Confederación 

7 ~duardo J. ~onea, op. cit., p. 87; Robert E. Scott, op. cit., p. 274. 
8 Nuevas actitudes en el Congreso de la Unión" en Política México 1 Q de 

noviembre de 1963, p. xxvn. ' ' ' 
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General de Obreros y Campesinos de México, con la asistencia de 
4 000 delegados en representación de 600 000 obreros, 9 se procede a 
su disolución y acuerdan en su remplazo la Constitución de la Con
federación de Trabajadores de México, vinculada estrechamente al 
Partido Nacional Revolucionario. La CTM adopta el principio de 
la '1ucha de clases", destacando que: 

Las clases sociales desde que aparecieron en la historia, han venido lu
chando entre sí, y· [que] tal lucha sólo puede desaparecer hasta que se 
suprima dentro de la sociedad la existencia de las clases basadas en fac
tores económicos. 10 

Además mencionan que mediante esta organización obrera se 
orientan a luchar por la abolición del régimen capitalista y el estable
cimiento de una sociedad "sin clases". Agregan en otra parte que 
luchan por: 

El derecho de huelga, el de asociación sindical, el de reunión y mani
festación pública, el de propaganda escrita o verbal sin taxat~ya. La re
ducción de las jornadas de trabajo, en contra de la desocupación, por 
la creación de cooperativas de consumo y producción, por el fomento 
del deporte entre la clase obrera y campesina, por una amplia protec
ción a las mujeres, por la semana de treinta horas para los jóvenes, por 
el principio de que a igual trabajo igual salario, por atención médica 
gratuita, y licencia con salario de dos meses antes y después del parto ... 

Por una constante solidaridad en favor de los trabajadores, víctimas 
de la lucha revolucionaria contra el capitalismo por encima de las fron
teras nacionales. 11 

Se consuma con la creación de Ía CTM la articulación de lós 
sectores obreros en la alianza expresada en el Partido Nacional Re
volucionario. Esta nueva central, la más poderosa en el país, teórica
mente presentaba orientaciones ideológicas de izquierda, siendo ma
nejada y adoctrinada por Vicente Lombardo Toledano y algunas 
fracciones del Partido Comunista. 

Los obreros intensifican ahora los movimientos huelguísticos bajo 
la plena protección estatal. Los datos referentes al número exacto de 
huelgas y las resoluciones ya sea en favor de los sectores empresaria
les o bien en favor de los obreros son indicativos de la nueva política 
populista. 

9 Rosendo Salazar, La CTM, su historia. su significado, op. cit., p. 49; Vincent 
L. Padgett, op. cit., p. 92; Paul Nathan, op. cit., p. HS. 

.. 10 José E. Iturriaga, op. cit., p. S3. 
. 11 Loe. cit. 

95 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



TABLA 4 

LOS GRUPOS EMPRESARIALES FRENTE A LO.S SECTORES OBREROS: 
SOLUCIONES DE LAS HUELGAS: 1920 - 1954 

TOTAL EN.FAVOR DE EN FAVOR DE SE 
AÑOS DE LOS SECTORES LOS GRUPOS TRANSACCIONES IGNORA HUELGAS OBREROS EMPRESARIALES 

No, "'o No. "'o No, "'o No. "'o 

1920 173 sz :so. o 39 zz.s 80 46.2 2 1,3 
1921 310 41 13.2 74 23.8 190 61.2 S 1.6· 
1922 197 90 45,6 12 &.o 69 35.0 26 I:Sol 
1923 146 42 28.7 19 13.0 83 5&.8 2 lo5 
1924 136 69 50o7 32 23.5 3S 25.7 
1925 :11 26" 50.9 8 15.6 1,7 33.3 
1926 23 8 34.7 8 34.7 3 13.0 4 17.3 
1927 16 4 z:s;o 4 25.0 8 so.o 
1928 7 5 71.4 1 14.2 1 14.2 
1929 14 6 42.8 5 35.7 2 14.2 7.1 
1930 15 12. 80.o 2 13.3 1 &.& 
1931 11 8 72;7 :S 27.2 
1932° 56 6. 10.7 15 26.7 30 53.5 5 8.9 193311. 13 8 &'lo :S '2 15,3 3 n.o 1934 202 96 47.5. 106 S2.4 
1935 642 292 4S,4 105 16.3 201 31.3. 44 6,8 
193& 674 Sil 75,8 84 12.4 34 5.0 45 a.& 1937 576 .· :sea 67.3 64 11.1 37 6.4 87 15.1 1938 3,19 115 36.0 41 12.8 48 15.0 115 36.0 1939 303 119 39.2 65 21.4 46 15ol 73 24.0 1940 357 141 39.4 75 21.0 126 35.2 15 4o2 1941 142 57 40.1 52 36.6 :so 21.1 :S 2.1 
1942 98 :SI 31.8 22 22.4 . 39 39.7 ·6 6.1 
1943 766 50 &.5 28 3,& 118 15.4 87·0 74.4 1944 887 40 4o5 52 5.8 787 88.7 8 0.9 1945 220 2 0.9 7 3.1 157 71.3 . ·54 24.5 1946 207 22 JO,& 69 33.3 54 zs.o 62 29.9 1947 130 27 20.7 36 27.6 41 :s1.5 26 20.0 1948 88 19 21 .• 5 37 42.0 28 31.8 4 4.5 194'9 90 29 32.2 29 32.2 :so 33.3" 2 2.2 1950 82 29 35.3 29 35.3 23 28.0 1 1.4 1951 144 77 53.4 34 23.& 30. ?o.8 :S z.o 1952 113 28 24.7 42 37.1 33 29.2 10 8.a 1953 167 23 13.7 40 23.9 104 &2.2 1954 93 24 25.8 37 39.7 32 34.4 ...; -

0 Solamen~e las rtifls~radas en las Jun~a• Ftdtraits de Conclllacl&n, Jun~a• Ftdtralts at Concilia-
cl~n y Arbl~raJe, y· las Jun~as dt conclllocion y Arbl~raje a•l Dls~rl~o Federal• 

b Solamen~e los rtghi~rados en la Jun~a Ctn~rol del Dls~rl~o Federal. 
e De 1920 a 1937 se Incluyeron los emplazomlen~os de huelga y para 1938 no. 
Anut~riDs Elft~d/stir:Ds •n lo• Esi'Ddfl.- Unidos M•ltit:t~nos, Dlrecclon General at Ea~aars~lca! 

En la tabla se advierte que los movimientos huelguísticos son re-
sueltos en forma variada entre los sectores empresariales y los obre-
ros. Durante el mandato de Cárdenas el 50.5 por ciento de las huelgas 
~on resueltas en favor de los obreros, proporción ligeramente inferior 
en relación con los seis años anteriores en que los obreros obtuvieron 
resoluciones favorables del orden del 52.5 por ciento. En los restantes 
mandatos presidenciales los obreros son objeto de resoluciones en las 
huelgas en forma predominantemente negativa, pues durante el ré-
gimen. de Obregón (1921-1924) son fávorecidos en las resoluciones 
de huelga en un 34.5 por ciento, durante el de Calles (1924-1928) 
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en un 45-.5 por ciento, con Avila Camacho (1941-1946) en sólo el 
15.7 por· ciento, con Miguel Alemán (1947-1952) en una magnitud 
del 31.3 por ciento, y finalmente con Adolfo .Ruiz Cortines, en los 
dos años en que se tiene información, alcanza el 19.7 por ciento. 

Analizando los datos referentes exclusivamente al Distrito Federal, 
la tendencia· observada es claramente favorable a los sectores obreros. 

TABLA 5 

NUMERO DE HUELGAS Y SOLUCIONES:I935-1938 
DISTRITO FEDERAL * 

NUMERO EN FAVOR EN FAVOR 
FE~HA DE DE LOS DE LOS 

HUELGAS OBREROS EMPRESARIOS 

• ENERO A .JUNIO DE 1935 119 •106 6 
SEPTIEMBRE DE 1936 A 

AGOSTO DE 1937 377 342 35 
DE 1937 A 1938 242 223 19 

INEXISTENTE$ 

7 

.. * Ml'morltJ ttl'l Dl'PtJr!tJm.nro .ttl'l Trt1bt1/tJ1 Mexlco, Stcretarla ele !nclustr~a y Cotnerclo, 1935, 1936, 
1937 y 1938 

La gran mayoría de los fallos observados· en el Distrito Federal en 
favor de los sectores obreros refleja la posición de Cárdenas ante uno 
de los máximos ali~dos incorporados en· el seno ·del partido. oficial. 

. 5.4. LA Tl.tANSFORMACIÓN DEL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO 

EN EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN ME~CANA 

El siguiente paso de Cárdenas c~nsiste en transformar incluso el 
Partido Nacional Revolucionario en marzo de 1938 en el Partido de 
la Revolucion Mexicana. 12 A su constitución asisten 393 miembros 
en calidad de delegados de los cuatro sectoréS sociales integrantes de 

(,! la peculiar alianza. ' \ . . 
. TABLA 8 

DELEGADOS A LA CONSTITUC.ION DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION MEXICANA EN 1988 

SECTORES SOCIALES NUMERO ·DE MIEMBROS PORCENTÁJE 

MILITARES lól 25,'8 
SECTORES MEDIOS ..•. 24.4 
OBREROS 100 28,4 
CAMPESfNOS 96 24.4 

"TOTAL 39ll lOO. O 

•• 'NATliAN, PAUL, "Mhlco en la epocci ... ~ar ... nu.' m PAIM, Volo VIl, Julia-. agosta -~eptlemllre 11•1955, 
Pol68o 

u El Partido de la Revolución Mexicana, "La tnuisfoímaci6n del PNR", · en 
Política, México, lS de noviembre de 1963, pp. XV·XXIV. 
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: En la composición interna del nuevo agente político estatal, el 
Partido de la Revolución Mexicana, se destaca que el sector campe~ 
sino está organizado por la Confederación Campesina Mexicana, las 
Ligas de Comunidades Agrarias y los Sindicatos Campesinos; el sec~ 
tor obrero tiene base en la Confederación de Trabajadores de México 
e incluso en la aislada Confederación Regional Obrera Mexicana, la 
Confederación General de Trabajadores, el Sindicato Industrial de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Me~ 

. xicana y el Sindicato Mexicano de Electricistas; el sector militar está 
c;:ompuesto por los miembros del Ejército y de la Armada en su carác· 
ter específico de ciudadanos y sin recurrir a su calidad de Instituto 
Armado. Cabe destacar que el Ejército, especialmente, tenía 44 dele· 
gados que representaban a las 33 zonas militares y las dos comandan· 
cias navales del país; cinco acreditan a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (antes Secretaría de Guerra y Marina) y cuatro a los "ofi· 
ciales de alta graduación". Además, la Armada tenía 57 delegados. 
El sector de las clases medias está formado con componentes de la 
burocracia gubernamental. 13 

El Partido de la Revolución Mexicana reconoce la existencia de la 
lucha de clases como fenómeno inherente al régimen capitalista de 
producción, y sostiene que los trabajadores tienen el derecho de con· 
tender por el poder político para usarlo en interés des~. ~ejoramien· 
to. Además, el PRM destaca la urgencia de ampliar la alianza con 
grupos sociales que, pertel).eciendo o no al trabajo organizado, ten· 
gan objetivos comunes. 1~ 

·Otro de los aspectos fundamentales que se destaca consiste en la 
necesidad de preparar al pueblo para llevar a cabo la implantación 
de una democracia de trabajadores y llegar al régimen socialista. 111 

En relación con los sectores campesinos, se insiste en que ellos 
constituyen en términos absolutos y relativos los sectores predomi
nantes dentro de la población activa y, en función de ello, es necesa
rio prestarles mayor atención con el fin de elevar los niveles econÓ· 
mico, intelectual y moral. Entre las soluciones más indicadas sé 
encuentran la implantación del sistema de economía agrícola colec
tiva; la aplicación sistemática de las leyes agrarias con el fin de trans
formar integralmente el régimen de propiedad rural; realizar la satis
facción de las necesidades de agua, introducir técnicas agrícolas 

18 "Pacto, principios, programa y estatutos del PRM", en Polltica, México, 1 de 
enero de 1964, p. XXIV. Los datos sobre el Ejército provienen de Stephen S. 
Goodweed, op. cit., p. 129 . 
. : 14J..oc. cit. 

111 Loe. cit. 
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modernas; e;xpedir leyes que contribuyan a la formación del sistema 
.colectivo en el ejido proscribiendo el sistema parcelario; la creación 
del seguro agrícola y del seguro social y además la extensión de los 
programas educativos en las zonas rurales. En cuanto a los obreros, 
el PRM expresa que es necesario servir a la causa de la emancipación 
proletaria; colaborar con las centrales para la realización de los pro
gramas clasistas; preparar técnicamente a los trabajadores de acuerdp 
con las actividades industriales a las que están vinculados; implantar 
una legislación social cada vez más amplia; introducir reformas a la 
Constitución y a la Ley Federal del Trabajo para que estén acordes 
con las conquistas proletarias; establecer el seguro obrero; realizar 
labores de prevención social; garantizar los movimientos de huelga 
y, además, se destaca la necesidad de que los obreros adquieran el 
pleno dominio de las técnicas de producción, pues en su oportunidad 
:asumirán la dirección de la producción industrial. 16 

Ideológicamente, además, el PRM estaba orientado a alterar las 
tradicionales relaciones de dependencia, pues se interesa en replegar 

:al sector externo, expresando que se luchará con toda energía por la 
liberación económica del país, hasta que desaparezca totalmente 
la fisonomía semicolonial; la aplicación efectiva del artículo 27 de la 
Constitución y las normas jurídicas que tienden :a defender las fuen
tes de la riqueza nacional; y pone un empeño especial en el desarro
llo del aparato productivo, particularmente por las empresas indus
triales nacionales, con el fin de independizar ·al país de la influencia 
~conómica ·del exterior. 17 Se señala en~ ott.a parte que se trabajará 
para lograr la progresiva nacionalización de la gran in~ustria, base 
de la independencia .integral de México y de la transformación del 
:régimen social. 18 ' 

5.5. EL SURGIMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA 

La reorganización de los campesinos eri una nueva central es em
prendida, considerando que representaban una fuerza política impor
tante dentro de la alianza expresada a través del PRM. En agosto de 
1938 y con la asistencia de 300 delegados que representan a . cerca 
de 3 000 000 de campesinos provenientes de las 32 Ligas de Comuni
dades Agrarias y Sindicatos Campesinos 19 se procede a la constitución 

111lbidem, p. xxv. 
17 Ibídem, p. XXVI. 
18 Ibídem, p. xxv. , 
19 Moisés González Navarro, op. cit., p. 155; El Nacional, 28 de agosto de· 19~8; 

Anatol Shulgovski, op. cit., p. 268. 
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de la Confederación Nacional Campesina. La CNC se .integra; según 
se establece, por' las Ligas de C~munidades Agrarias, éstas a su: ve~ 
-por·los Comités Regionales Campesinos, los Sindicatos CampeSinos, 
las Uniones de Ejidatarios y Campesinos de tina o_ varias ramas de la 
producción, las Cooperativas de trabajadores del campo, las Colonias 
agrícolas y militares y los pequeños propietarios trabajadores de la 
tierra. . · 

5.6. LA ORGANIZACIÓN DE LOS SECTORES MEDIOS 

DE LA BUROCRACIA ESTATAL 

Los s·ectores med~os, especialmen.te aquéllos vinculados a la burO
cracia estatal, articulados en la alia'nza a través del ·PNR y ahora e~ 
el PRM, van a ser organizados en la Federación· de Sindicatos y Tra
bajadores al SerVicio del Estado en 1938, 20 cori 250 000 empleados 
provenientes de las Secretarías de Estado, ·de los organismos descen
tralizados y de las Empresas de Participación Estatal. Debemos de 
precisar que los sectores medios en el momento en que aparece el 
PNR y el PRM· son incorporados automáticamente al partido oficial, 
sin tener una central o confederación; desde este momento disponen 
de una orga~ización para participar activamente dentro qe la alianza. 

·. 5.7 •. LA COMPOSICIÓN DE LA ALIANZA EXPRESADA. 

. EN EL PARTIDO ·DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

· · Cárdenas logra restructurar plenamente ·la alianza populista, un 
proceso iniciado con Carranza, y que debido a diversas . .causas no :~~ 
había adquirido las características de plena consolidación. Se tiene1 ·~~ 
pu~s,. a los grupos medios articulados a través d~ la Federación de 't~~ 
Sindicatos y TrabajadoreS al Servicio del Estado contando con 67 ~~' 
diputados, a los militares con 11, a los obreros mediante la Confede- :~1 
ración de Trabajadores de México .y siendo representados por 54 
miembros, y a· los campesinos por intermedio de la Confederación 
Nacional Campesina participando en la Cámara de Diputados con 
42 miembros en el periodo 1937-1940. . . _ 
_ Para el año 1939, el perfil que presenta la 1alianza expresada en el 
Partido de la Revolución Mexicana con 4 305 000 miembros es el si~ 
guien.te: 

. 20 Robert E. Scott, op. cit., p. 13 3; Moisés González Navart'(), op. cit., p. 157; 
y Ff&nk Brandenburg, México: An Experiment in. One-Party Democracy, University 
of Pennsylvania, 1955, p. 80, de donde se ha obtenido la información .. 

IóO 
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TABLA 7 

ALIANZA EXPRESADA EN EL PARTIDO DE LA REvoLUCION M.EXICANA 
EN EL AÑO 1939 

SECTORES SOCIALES NUMERO DE MIEMBROS PORCENTAJE 

MILITARES 
SECTORES MEDIOS 
OBREROS 
CAMPESlN.OS 

TOTAL 

NATHAN, PAUL, op •. c/1'.1 P• 168 · 

116 000 
600 000 

1 260 000 
2 soo 000 

4 :sos ooo 

lo2 
11.6 
29.1 
SÍI. 1. 

100.0 

Los sectores partícipes, del sistema de alianzas políticas co~ducidas 
por el Estado, en las elecciones de 1939 para diputados locales de las 
diferentes entidades federativas, se distribuyen los puestos de elección 
popular en las siguientes pr~porciones: 

· TABLA 8 

LA ALIANZA EXPRESADA EN EL PRM EN .LAS ·CAMARAS LOCALES 
EN LAS ENTIDADES FEDERALES . POR SECTORES EN 1939 . 

SECTORES SOCIALES PORCENTAJE 

MILITARES 
SECTORES MEDIOS 
OBREROS 
CAMPESINOS 

TOTAL 

NATMAN, PAUL, op. ~/,.,1 .P• 168 

14.0 
as.o 
29.0 
42.0 

lOO o O 

En la tabla anterior se advierte un control acentuado de los pue5-
tos de elección directa por parte de los sectores obreras y de los cam
pesinos, en una proporc;ión.del 71.0 por ciento, sobre únicamente el 
29.0 por ciento conseguido entre "Jos militares y los sectores medios.· 

La organización ~e las clases . populares por diferentes ~rganiza-

TAlLA 1 

ORGANJZACION DE LOS GRUPOS Y CAMPESINOS EN EL DISTRITO FEDERAL EN 1817 

CAMARA TRABAJADORES FI!IJERACIDII SOCIOS DEL CONFEDERACID(I 
DEL DEL CAMARA REVOLUCIONARIA ~UNIDADES PARTIDO t1ENERAL DE R!RRDCIIRIIILDN# 

TRA/IAJO ESTADO UNITARIA DE DIIREROS A.RARIAS 
Ir CAMPESINOS 

NACIONAL TRABAJADORES 
REIIDLUCIDIIARID Ir CAMPESINOS 

13 103 1262 482 390 10 !t64 
13 047 1041. 3 468 1135 8 005 
13 211 1071 4 777 315 7 118 
18 227 1:141 8IU 480 8 227 
11 066 ISOO ll 266 7 000 1.aoo· 

10817 941 1 984 085 12 327 
17 180 1066 ll 122 335 81105 4 ISlt 

20 azo ISS9 357 460 133'46 4818 
16 520 857' 307 335 8478 IUO • 070 

IT 130 896 357 275 6 954 • 1411 z 1100 

21 874 892 357 335 11ho 111 000 -
El lrlodotrrll, a lfr julio •• 1137. 

lOi 

,. 
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ciones políticas en el Distrito Federal en 1937 presenta el perfil 
mostrado en la tabla 9. 

5.8. LA ALIANZA POPULISTA COBRA SU MÁXIMA EXPRESIÓN 

El análisis histórico-estructural planteado deja la impresión de que 
el país pasó entre 1917 y 1934 por una etapa con peculiaridades emi
nentemente de tipo político, en la cual lo fundamental consistía en 
la urgencia de los dirigentes estatales por desplegar fuertes intentos 
para conseguir la formación de las alianzas entre los diferentes grupos 
y clases so~iales; disminuir el poder carismático de los caudillos, anu
lar el predominio de los grupos oligárquicos y reorientar el modelo 
de desarrollo tradicionalmente orientado hacia el exterior. 

Cárdenas, además de realizar las tareas de consolidación de las 
alianzas políticas y con ellas lograr la estabilidad, acelera las tareas 
del df$artollo económico con mayor énfasis. Con el pleno apoy.o de 
los sectores populares, el aparato estatal se orienta a impulsar el pro
·yecto de industrializáci6n del país, disponiendo de un aparato econó
mico propio, gradualmente más fuerte, a través de la creación en 
estos años- de diecinueve organismos y empresas. Con tales em
presas, se lleva a cabo la ampliación de las obras de electrificaci9n, 
se establecen nuevas agencias financieras orientadas a otorgar asi$ten
·cia a los sectores campesinos, como lo es el Banco Nacional de Cré
dito Ejidal; instituciones para el fomento del intercambio comercial 
en el mercado mundial, como lo es el Banco Nacional de Comercio 

TAlLA 10 

IIEXIC01 ORGANISMOS Y EMPRESAS ESTABLECIDAS POR El. ESTADO: 1154•1140 

WMP/fi,IA fi ORIIAN18MO 

COMPAiiiA ILECTRICA DE MANZANILLO, So Ao 
PIIODUCTORA 1 IMPORTADORA DE PAPIL1 So Ao tt c, 'llo 
lt:IIVICIDS ELECTRICOI DE. PIEDRAS NIGAA81 lo Ao 
ALMACENES NACIONALES DI DEPOSITO, So Ao 
HIDROELECTRICA MEXICANA, So Ao 
CMAPAS Y TRIPLAY1 &, Ao . 
IANCO NACIONAL DE CAlDITO EoiiDAL, lo A. tt Co Yo 
IANCO NACIONAL DE COMIIR~IO EXTERIOR, So Ao 
Alt:GUIIADORA MEXICANA, s, Ao 
TAL.LIIIEI GRAFICOS DE LA NACION1 S,Co•o P.t:.r R. S. 
SOCIEDII_D COO-PERATIVA DE E~IDATARIOII 1 0BRERÓS y 

IMPL!!ADOS DEL INGENIO "EMILIANO ZAPATA"18oC, Ot Po E. ao Rolo 
COMPANIA HIDADILECTRICA DEL RIO MICOS1 lo Ao 
PETROLEOS MEXICANOS 
CDIIIPAi\IA DI LUZ Y FUERZA DI IAIINAI, So A o 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLÓGIA E HISTORIA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DI! I!~IDATARIOS Y OBREROS 

DEL INGENIO DEL MANTE, SoCo T, 
NUEVA COMPAÑIA ELECTRICA Dl! CHAPALA,So Ao 
BANCO DE ZAMORA, s. Ao 
UNION I'OREITAL Dll oiALISCO Y COLillA, S, A, 

lOZ 

1 DI ol U L 1 O DI 1838 
1 D DE IEPTIEIIBRE DE 1131 
17 DE FEBRERO DE 1836 
aa DE A 1 R I"L DE 11118 

4 DE M A ., O DI 11136 
a 3 DE o1 U N 1 O DE 1836 
al DE DICIEMBRE DE 1838 

1 DE ol ·u N 1 O DE 11131' 
17 DI! NOVIEMBRE DE 19S7 
13 DI E N E R O DE 1838 

18 DI! FEI RERO DE 1131 
18 DE M A Y O DI 1838 

7 DI! ol U N 1 O DE 1938 
1 T DE BI!PTIÉIIBRII DE IIIIS 
31 DE DICIEMBRE DE 1838 

1138 
--11 DE 11 A 11 Z O DI 11140 
a1 DE AGOSTO DI 1840 
14 DI SEPTIEMBRE DE 1940 

,CAPITAL ltH:IAL Nltl6 

1 700 IACCICIJII81 
1 1500 000 
7 000 000 

1500 000 000 
1 000 000 
a OOD 000 

a-150 ooo 4oo 
so 000 000 

1 IIOD 000 
ILIMITADO 

ILIMITADO 
14 000 000 

4 IIOD 000 

100 OOD 000 
20 000 000 
4!1 000 000 
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_,..,¡¡¡: 
¡JP"" Exterior; se aumentan los poderes de decisión del Banco de México; 

se realiza la administración de Petróleos Mexicanos, y además se 
crean otras agencias e instalaciones orientadas a estimular la expan
sión de la economía mexicana. 

También se procede a otorgar concesiones económicas a los secto
res populares articulados en el seno de la alianza. 

a) La crisis del poder oligárquico 

El proceso de aplicación de las leyes agrarias había sido muy lento, 
por lo que los grupos oligárquicos habían conservado sus posesiones 
territoriales y se habían recuperado políticamente, llegando incluso 
a la adopción de grupos de choque denominados "guardias blancas" 
para defenderse en forma autónoma de los campesinos impacientes 
con la política variable seguida por el Estado en materia de reparto 
agrario. Cárdenas pone en práctica con mayor intensidad los progra
mas de reforma agraria, y el proceso llega a adquirir tal magnitud que 
prácticamente produce el quiebre de los grupos oligárquicos. El sis
tema de hacienda en proceso de franca destrucción puede ser apre
ciado a travé~ del ritmo en la distribución de la tierra durante estos 
seis años, ritmo que es superior al observado en el lapso que va de 
1916 a 1934. 

TABLA 11 

CONCESIONES ECONOMICAS A LOS SECTORES CAMPESINOS 
POSESIONES DEFINITIVAS DE TIERRAS: 1915 - 1970 

MANDATOS Y AÑOS. 

VENUS TIA NO CARRANZA: 1915 •1920 
ALVARO OBREGON: 1920 •1924 
PLUTARCO ELlAS CALLES: 1924 ~ 1928 
EMILIO ·PORTES GIL, 

PASCUAL ORTIZ RUBIO Y 
ABELARDO L. RODRIGUEZ: 1928 ·1934 

LAZAR O 'CARDENAS: 1934 •1940 
MAN·UEL AVILA CAMACHO: 1940 •1946 
MIGUEL ALEMAN: 1946 • 1952 
ADOLFO RUIZ CORTINES: 1952 • 1958 
ADOLFO LO PEZ MATE OS: 1958 •1964 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ: 1964 • 1970 

Departamento d• Asuntos Agrarios y ColonizaciÓn. 

BENIFICIARIOS 
(EJIDATARIOSJ 

46 398 
133 686 
296 685 

303 8,88 
808 271 
146 096 

95 373 
190 074 
304 498 
22 7 41 4 

TOTAL DE SUPERFICIE 
ENTREGADA 

1 67 934 
1 1 3.,3 943 
2 972 443 

3 432 975 
17 864 776 

5 454 860 
3425154 
3 226 210 

11361 370 
1 3 24 1 784 

Entre las haciendas expropiadas y entregadas a los campesinos, se 
encuentran aquellas que operaban con niveles de producción- capi
talista, orientando sus productos hacia el mercado mundial; cómo Ió 
son las de la región lagunera productora del algodón; las haciendas 
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henequeneras de Yucatán; las haciendas bananeras, de cacao y café 
en Chiapas, Campeche, Quintana Roo y ~Tabasco; los latifundios 
arroceros de Lombardia y Nueva Italia, en Michoacán; las haciendas 
algodoneras de Mexicali, B. C.; las haciendas productoras de arroz 
en el Y aqui; las haciendas productoras de caña de azúcar en Los 
Mochis, Sinaloa, etcétera. 21 

Esta política populista estatal conduce a articular a los campesinos 
con mayor fuerza en la alianza y, por consiguiente, en el seno del 
partido oficial, siendo fuerzas de apoyo para enfrentarse a cualquier 
obstáculo de origen interno, como lo sería la reacción de los grupos 
oligárquicos; o bien con el sector externo, particularmente con. las 
fracciones del enclave. 

b) Las gestiones de los sectores obreros 

Al actuar los dirigentes estatales en el terreno de la política obre2 
rista paralelamente con la política agrarista, se realiza en 1937 la 
nacionalización de los ferrocarriles "nacionales" pertenecientes a los 
empresarios extranjeros y que se entrega a los obreros para su admi
nistración. 22 En función de ello aparece la Administración Obrera 
de los Ferrocarriles, integrada por siete obreros y dos interventores del 
Estado. 1 Además, como consecúencia de una serie de huelgas en los 
servicios públicos, específicamente entre los autobuses 'y tranvías, el 
Estado otorga su control y administración a los trabajadores. Los 
Talleres Gráficos de la Nación en forma semejante son entregados a 
los trabajadores. 2 !1 Lo mismo ocurre con varios ingenios azucareros; 
concretamente en Zacatepec, Mor., 500 obreros y 10 000 campesinos 
establecen una cooperativa para llevar a cabo la explotación de la 
caña de azúcar; en los Mochis, Sinaloa, también surge una coopera
tiva de empleados y campesinos orientados a la explotación de la 
caña de azúcar. Dato interesante entre las industrias de la seda con
siste en que el 60 por ciento de las empresas pasan a funcionar en 
forma de cooperativas obreras. Cuestiones semejantes ocurren en la 
minería, en la industria del calzado, etcétera. 24 

21 Hernán Laborde, "Cárdenas, reformador agrario", en PAIM, vol. tv, N9 1, 
1~52; pp. 57-86; Anatol Shulgovski, op. cit., pp. 246•264; Salomón Eckstein, El ejido 

. colectivo en México, México, FCE, 1966, pp. 129-178. 
. 22 Eduardo J. Correa, op. cit., p. 140; Anatol Shulgovski, op. cit., p. 314. 

28 Sthepen Spencer Goodspeed, op. cit., p. 123. Además, con el afán de obtener 
una idea más ·concreta sobre. el periodo cardenista; ver a Nathaniel y Sylvia Weyl, 

' "La reconquista de México; los dlas de ·Lázaro Cárdenas", en PAIM, vol. vu, N9 
4, 1955. . 

24 ~natol Shulgovski, op. cit., pp. 306-320; 'Stephen Spencer Goodspeed, op. cit., 
p. 123. ' . . . . 

104 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



~1 1 

.5.9. EL REPLmGUE DEL ENCLAVE PETROLERO 

Los conductores del Estado se enfrentan a las compañías extranje
ras propietarias del enclave petrolero, quienes explotaban esta impor
tante actividad econ6mica prácticamente bajo las condiciot?-es dictadas 
en el porfiriato. Los beneficios que reportaban al país constituían 
una proporéi6n del 10 por ciento sobre. las utilidades, pero en 
ocasiones las compañías estuvieron exentas de cubrir estos impuestos. 
Ya en la Constituci6n de 1917 se mencionan condiciones que alteran 
la situaci6n de las citadas compañías. Carranza, Obreg6n y Calles 
habían dado los primeros pasos encaminados a alterar los convenios 
de operaci6n, para obtener una mayor participaci6n en las utilidades. 
Tales pretensiones son rechazadas sistemáticamente por los grupos 
econ6micos del.sector externo, quienes aducen operar con pérdidas, 
ya que en otros países la ·explotaci6n del petr6leo es más rentable. 
En virtud de esto, acuden a la pi:'otecci6n de los países centrales en 
donde tenían establecidos los centros de decisi6n· y, además, emplean 
todo tipo de recursos legales para defender sus posesiones. La firma 
del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, entre los grupos empresa4 

riales y los sectores obreros vinculados a esta actividad~ es .el suceso· 
clave que conduce a alterar la posici6n privilegi~da de las compañías 
propietarias del enclave. Las demandas y la presi6n de los obreros 
articu1ados en la alianza son firmes y· no ceden en sus pretensiones; 
en forma semejante, los grupos del sector extenio se mantienen en 1 

su pósici6n de no otorgar concesiones econ6micas. 
El conflicto, obrero-patronal persiste y se llega a la Junta Federal 

de Conciliaci6n y Arbitraje, quien finalmente dictamina sentencias· 
favorables a los sectores obreros vinéulados con el enclave petrolero. 
Las sentencias dictadas por los tribunales son desconocidas y negadas 
por las compañías extranjeras. ~te tal situaci6n, Cárdenas, con el 
control politico absoluto de los sectores obreros a través. de la CTM, 
y contando con el apoyo de los sectores medios y campesinos, actúa 
simplemente en favor de los trabajadores y, en marzo de 1938, decla~ 
ra la expropiaci6n de las compañías petroleras extranjeras. 26 La na
cionalizaci6n afecta a diecisiete compañías norteamericanas· e ingle
sas. Entre las compañías más importantes del grupo inglés y filiales 
de la.Royal Dutch Shell, estaban la Eagle Oil Company, Compañ.ía 
Naviera de San Crist6bal, S. A., Compañía Naviera de San. Ricar-

stll Paul Nathan, op. cit., p. 118·13.8; Eduardo J. Corre.a, op. cit., p. ISO; .Anatol' 
Shulgovski, op. cit., p. 351. 
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do, S. A., Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S. A. Del 
grupo norteamericano filiales de la Standard Oil, la Huasteca Petro· 
leum Company, California Standard Oil Company of Mexico, 
Richmond Petroleum Company of Mexico; del grupo norteameri· 
cano Sinclair fueron nacionalizadas Sinclair Pers Oil Company, 
Mexican Sinclair petroleum Corporation, Stanford and Company, 
y Penn Mexican Fuel Company. La ley de nacionalización no afectó 
a un reducido grupo de compañías debido a su escasa impor· 
tancia en la economía, pero posteriormente éstas también fueron 
nacionalizadas. 

5.10. REACCIÓN EN CONTRA DE LA POLÍTICA POPULISTA 

. El ap~rato estatal tiene éxito en estas condiciones y se perfila en 
calidad de fuerza motriz al llevar a cabo amplias transformaciones 
en la estructura económica. En función de ellos se orienta el proyecto 
de desarrollo, buscando la constitución de una sociedad industrial e 
~ndependiente, en la cual los sectores populares son tomados como 
factores clave. Pero la política populista produce el descontento entre 
algunas fracciones de los diferentes grupos y clases sociales, que el 
;Estado logra resistir eficazmente. 
· Saturnino Cedilla, ex ministro de Agricultura y Ganadería en los 
inicios del mandato cardenista, una vez· separado del gabinete se 
perfila como decidido defensor tanto de los grupos oligárquicos como 
del sector del enclave petrolero, rebelándose en mayo de 1938 y con· 
siguiendo movilizar a algunos núcleos militares además de pequeñas 
fracciones de los sectores campesinos; pero rápidamente es contra· 
lado por el Estado. 26 

En mar~o de 1937 surgen fuertes procesos de movilización en las 
zonas rurales, conducidos por la Unión Nacional Sinarquista, 27 inte· 
grada inicialmente por 137 personas en absoluta oposición al orden 
est;Iblecido. La influencia .del sinarquismo se enfoca predominante
mente en la región del Bajío, en donde los campesinos, en una pro. 
porción del 70 por ciento, carecían de tierras. 28 

El apoyo inicial de la Unión Nacional Sinarquista proviene de los 
grupos oligárquicos, y una de las principales consigna~ consiste en 

. :o Fm~k Br~nde~burg,. op. cit .•. p. 82; Step~en Sp~ncer Good~eed, o~ .. cit:• p. 130. 
7 Mano Glll, Smarqw.smo, ongen y esencza, MéXIco, Colecct6n··Testimomal 1962' 

p .. _41; Natha~ Whetten, "M.éxico ~ural", en PAIM, vol. v, N9 2, 1953, :pp. 3Í9-322; 
T..Ulmpo, Méxtcp,. 21 de abnl. de 1944, p. 8 .. : · . · · · 

28 Mario Gill, op. cit., p. 42 Nathan Whetten, op. cit., p; 322. 
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[1 

evitar 1a repartición de las haciendas. 29 Con el transcurso del tiempo, 
al movimiento se incorporan diferentes sectores vinculados a las acti- ' 
vidades agrarias. En uno de sus clásicos llamamientos, enuncian lo 
siguiente: . í 

Campesinos, la tierra tiene que ser tuya. Todos los campesinos de 
México, todos los hombres que aman la tierra, todos los que cultivan 
el campo de la patria: propietarios, agraristas, jornaleros: todos deben 
de entrar al Sinarquismo. Aquí; dentro de nuestras filas está su puesto. 
Aquí, en el Sinarquismo, está el lugar de todos aquellos que poseen o 
aspiran a poseer un pedazo de suelo nacional. so 

En oposición a la política populista estatal de entrega de la tierra 
a los campesinos, la UNS expresaba: 

Campesino: 

No te dejes sorprender con halagos y falsas promesas que te hagan los. 
agraristas ofreciéndote tierras que les dotó un gobierno de bandidos. No 
llega tarde la justicia para que esas tierras vuelvan a p_sJder de los hacen
dados, porque el agrarismo ha sido un fracaso. Piensa por un momento 
que los agraristas no son dueños del ejido, que pronto cambiarán las. 
cosas. No tomes tierras que pertenezcan al ejido, porque no te las dan 
sus verdaderos dueños. Demuestra que eres hombre honrado y que 
no tomarás lo ajeno para trabajar, si no es para su propietario. Pre
fiere no sembrar para este año, al fin las cosas cambiarán. Nuestro 
futuro presidente sabrá hacer justicia a quien la merezca y por ello te· 
exhortamos a que nos ayudes a boicotear a los agraristas . • . ¿Cómo 
... por todos los medios que estén a tu alcance. 

Espera pacientemente el cambio de un gobierno más honrado y digno 
de serlo y entonces será cuando podremos enfrentamos ·a esos sinver-
güenzas. 81 · 

El movimiento cobra gradualmente fuerza entre las masas rurales 
y llega a tener alrededor de 500 000 miembros en los primeros años. sa 
La composición interna del sinarquismo se constituye con elementos 
que abandonan el sacerdocio, elementos de la clase media urbana · 
e incluso empresarios en las posiciones dirigentes; el grueso del tnov.i: 
miento lo forman campesinos sin tierras, peones acasillados, artesanos, 

29 Mario Gill, op. cit., p. 46. 
ao Mario Gill, O./'· cit., p. 52; Nathan Whetten, op. cit., p. 32'3.. · 
81 Mario Gill, op. cit., p. 104. . . · 
s2 Mario Gill, op. cit. p. 242; Nathan Whetten, ·op. cit., p. 330 .. 
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con movilidad social descendente, etcétera. 33 Los máximos objetivos 
del sinarquismo consisten en: 

Establecer un nuevo. orden político y social ... que favorecerá enorme· 
mente a los trabajadores, particularmente a las clases pobres y estará 
en la necesidad de una patria grande, fuerte, digna ... por eso su pro· 
paganda se dirige a las masas obreras y campesinas, a las masas jóvenes 
impregnadas de fe, de amor y sacrificio ... y que no están contami· 
nadas con el virus de la revolución ... El Sinarquismo quiere no sola· 

. mente un nuevo orden político sino qué también desea una amplia y 
orgánica reforma social que coloque a México a la cabeza de los países 
de América. El Sinarqúismo combate al liberalismo burgués, así como 

· a los peligrosos errores socialistas y comunistas. 34 · 

Otra fracción de los sectores medios urbanos que entra en discre· 
pancia con el aparato estatal la constituyen los sectores que se agru· 
pan en el Partido Acción Nacional en 1939, teniendo como centros 
de acción los centros urbanos en contraposición con la UNS. El PAN, 
que es integrado a nivel de dirigentes por elementos sinarquistas, se 
interesa en establecer una alianza con base en los grupos de la bur· 
guesía nacional y de los sectores medios urbanos de tipo conservador. 

Ideológicamente el PAN muestra un fuerte rechazo a las funciones 
empresariales emprendidas por. el Estado, mencionando que el pro· 
yecto de desarrollo económico es una función exclusiva .de los grupos 
empresariales; por consiguiente, piden la eliminación del excesivo 
dominio del Estado en todos los ámbitos de la vida nacional. En rela· 
ción con los sectores populares, señalan que deben de estar alejados 
de la pqlítica y que la alianza establecida en el partido oficial debe 
ser destruida. 36 Este partido, que opera asociado estrechamente .con 
la Iglesia al igual que la UNS, proclama la necesidad de derogar los 
impedimentos co.nstitucionales que restringen las actividades de la 
Iglesia. 

' La reacción de los sectores medios y de la burguesía nacional con 
tradiciones conservadoras y antipopulistas se manifiesta también a 
través de otras organizaciones, entre ellas el Centro Patronal de la 
Comarca Lagunera y otras organizaciones pertenecientes a la Confe· 

. 1 

. ·_as Mario Gill, op. cit., p. 134. La revista. Mañana publica una serie de documentos 
sobre la historia · del sinarquismo, en la versión de uno de los principales líderes 
de este movimiento en la época de mayor auge: Salvador Abascal, "Historia del sinar
quismo y de la colonia Maria Auxiliadora", Mañana, México, septiembre, octubre 
y noviembre de 1944. · 

84 Mario Gill, op. cit., p. 136; Nathan Whetten, op. cit., p. 338. · 
36 Vicente Fuentes Díaz, Los partidos políticos en México, p. 315; Partido Acción 

Nacion~l, "Principios.de doctrina", en Daniel Móreno, op. cit., p. 289. 
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deración Patronal de la República Mexicana, la Unión Nacionalista 
Mexicana, el Partido Nacional Cfvico Femenino, la Unión Nacional 
de Veteranos de la Revolución, "el Partido Nacionalista Mexicano, el 
Partido Cfvico de la Clase Media, el Partido Antirreeleccionista Ac- . 
ción, la Vanguardia Nacionalista Mexicana, la Unión Femenil Nacio
nalista, las Juventudes Nacionalistas de México, el Frente Constitu
cional Democrático Mexicano, la Confederación de la Clase Media, 
el Partido Social Demócrata, el Comité Nacional Pro-Raza, la Liga 
Defensora Mercantil, y otras organizaciones que surgen paralelamente 
al auge de la polftica populista que es impuesta en · la sociedad 
mexicana. 88 

5.11. VINCULACIONES DEL ESTADO Y LA BURGUESÍA NACIONAL 

·En general, los grupos dirigentes estatales se desenvuelven en con• 
diciones favorables habiendo· conseguido estructurar la alianza frente 
a los sectores populares; habían puesto en· repliegue a lós grupos 
o~igárquicos y al sector del enclave petrolero y ferrocarrilero y habían 
resistido la presión organizada de los sectores contrarios a la peculiar 
política impuesta· en el contexto nacional. Además, era sumamente 
necesario acelerar la industrialización del país ··para redefinir con 
mayor vigor el modelo de desarrollo, pues· la velocidad de crecimiento 
en estos años adquiere un ritmo del orden del 5.4 por ciento. El 
Estado participa activamente en el proyecto de desarrollo interesán
dose· en el fortalecimiento de los sectores de la burguesía nacional 
organizados en la Confederación de Cáinaias de Comercio e· Indus
tria y en la Asociación de Banqueros de México, con orientaciones 
innovadoras y modernizantes, con los cuales actuaba en condiciones 
de alianza. 

Los grupos· integrantes de la burguesía nacional -en sus modali• 
dades de industriales, .comerciantes y financieras- continúan en pro•. 
ceso de acelerada expansión, beneficiándose con la orientación polí
tica impuesta por los grupos incorporados en el Estado. Estos grupos, 
víctimas de los efectos de la crisis ·del sistema capi.talista mundial 
de 1929, encuentran en ella la coyuntura histórica más favorable para 
proceder a diversificar sus múltiples actividades eiilpresariales y satis
facer d mercado interno qúe. crece gradualmente, debido, en gr·an 
parte, a que se presentan los efectos de las :transformaciones en. las · 

.. estructuras económicas y sociales. El proceso de expansión de estos 

88 Mario Gill, op. cit., p. IS. 
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grupos es producto: de la rápida incorporación de nuevos empresarios 
mexicanos; del proceso de fortalecimiento pe los empresarios que 
remontan sus orígenes a la fase de expansión "hacia afuera"; de la 
incorporación de algunos miembros de los grupos oligárquicos, los 
cuales una vez sin tierra y con algunos volúmenes de capitales se 
transforman en productores industriales; del favorecimiento para el 
retomo de los industriales y financieros que habían paralizado sus 
actividades debido a la inestabilidad política; de la aceptación de 
elementos extranjeros que llegan a instalarse en la economía nacio
nal, etcétera, grupos que extienden sus actividades empresariales en 
el campo de las industrias de bienes de consumo no durables: textiles~ 
vidrio, cerveza, cigarros, alimentos, ropa y bienes de consumo dura
dero: automóviles, aparatos eléctricos, etcétera, en el de las indus
trias productoras de bienes intermedios: acero, substancias químicas~ 
cemento, etcétera. Y favorecidos con el funcionamiento normal de 
las líneas ferrocarrileras, la mano de obra abundante y barata prove
niente de las declinantes haciendas adquieren auge en el momento 
en que la economía norteamericana y la de Europa Occidental en
tran en una etapa de plena recuperación. 87 

Los grupos estatales para estructurar la alianza con la burguesía 
nacional, entre los años de 1935 y 1938, expiden una serie de leyes 
que rápidamente se convierten en obstáculos para el sector externo 
y tienden a favorecer a la burguesía nacional. 88 La ley más impor
tante es aquélla dictada en 1938, que fija aranceles elevados a la 
importación de bienes procedentes de los países industrializados en 
proceso de substitución por los grupos empresariales nacionales. 

La intención· de proteger a los grupos empresariales nacionales de 
la competencia con los productos provenientes del exterior se debe 
a la urgencia de sobreponerse a la situación dependiente que el país 
mantenía en el mercado mundial, buscando alterar el carácter de la 
economía nacional, proveedora de materias primas, en el mercado 
mundial. 

En el transcurso de 1938 los integrantes de la burguesía industrial 
y comercial fortalecen la alianza, pues expresan su apoyo decidido a 
la política proteccionista estatal. 89 Por su parte, Cárdenas los hace 
participes directos de las comisiones que elaboran los proyectos sobre 
el comercio exterior. 40 

Por otra parte, Cárdenas dispone la incorporación en forma obli-

87 Raytnond Vernon, op. cit., p. 96. 
88 Amito] Shulgovski, op. cit., p. 169. 
ae Ibídem, p. 1sa. 
40 Ibídem, p. 1!!9. 
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gatoria de los grupos de la burguesía nacional industrial y comercial 
en la Confederación Patronal de la República Mexicana. Con esta 
estrategia, el Estado consigue articularlos en la alianza constituida 
en la sociedad nacional, pero particularmente no dentro del Partido 
de la Revolución Mexicana, en donde estaban únicamente los secto
res populares; la burguesía nacional industrial se realiza en forma 
autónoma. 

Hasta este momento, el análisis ha destacado el perfil que adquiere 
el sistema de dominación, teniendo presente la actuación del Estado, 
de los grupos de la burguesía nacional, del sector externo, de los mili
tares, sectores medios obreros y campesinos; y precisamente es en 
función de la capacidad del Estado de lograr la organización y articu~ 
]ación de los diferentes sectores sociales en alianzas políticas, que es 
posible conseguir la existencia de una situación de estabilidad política 
y correlativamente impulsar la política de industrialización vía subs
titución de importaciones. 

lll 
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CAPiTULO 6 

ESTABILIDAD POLITICA E INDUSTRIALIZACióN 
A TRAVÉS DE SUBSTITUCióN DE IMPORTACIONES 

Hacia el año de 1940 se puede apreciar que el proceso de estabi1idad 
política es una resultante de las alianzas establecidas por los grupos 
dirigentes estatales cpn los diferentes grupos y clases sociales . 
. Avila Camacho asciende en ese año a la conducción del Estado. 
Fundamentalmente opera en condiciones .radicalmente distintas de 
las de sus 'predecesores, tanto en relación con el sector externo como 
con el sector interno, y aprovecha las coyunturas históricas que se 
presentan para acelerar la política de industrialización mediante subs
titución de importaciones. 

La Segunda Guerra Mundial obliga a los países industrializados 
a realizar el desplazamiento de una serie de recursos humanos y na
turales tradicionalmente orientados a la elaboraci6~ de bienes de 
consumo no duraderos, duraderos, intermedios y bienes de capital, 
canalizándolos hacia la formación de una industria de tipo bélico. 

Como resultado de tales cambios, que se presentan internamente 
en los países hegemónicos, se reducen los volúmenes de las expor
taciones de los productos mencionados a los países dependientes y se 
altera rápidamente el proceso de intercambio comercial. Teniendo 
presentes tales condiciones, la economía mexicana dependiente estaba 
obligada a que el conflicto bélico concluyese para normalizar la expor
tación de productos primarios y la importación de bienes manufac
turados. 

El proyecto de industrialización impuesto por el Estado, con nive
les de aplicación variables a· través del tiempo y fuertemente estimu
lado en el momento de la crisis mundial de 1929, sigue adelante, pero 
alterado ahora por el conflicto bélico. Antes que nada, era evidente la 
urgencia de producir dentro de las fronteras nacionales los productos 
que la demanda interna exigía y que lentamente iba en ascenso como 
consecuencia lógica de las transformaciones realizadas en la estructura 
económica y social. 
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Debido ·a la inserción del país dentro del sistema capitalista en po
sición dependiente, 1 los mismos acontecimientos conforman por lo 
tanto una coyuntura ampliamente favorable para que los agentes so
ciales del desarrollo, el Estado, la burguesía nacional e incluso los 
representantes del sector externo, se orientasen con mayor vigor a in
tensificar la industrialización con la finalidad de satisfacer, por una 
parte, una demanda externa de bienes _de consumo no duradero, du
radero y bienes intermedios y, por el otro, la demanda interna de los 
diferentes sectores sociales. 2 

Éstas son, por lo tanto, las causas estructurales que explican el auge 
que adquiere el modelo de desarrollo orientado hacia adentro, pues 
durante el sexenio 1940-1946, la tasa de crecimiento es estimada en 
6.1 por ciento, teniéndose en el Estado al promotor principal de esta 
política de industrialización. Básicamente el aparato estatal procede 
a implantar una serie de medidas adecuadas para estimular la expaDr
sión de los grupos de la burguesía nacional; y además a los grupos em
presariales del sector externo. 

Desde un punto de vista político, las condiciones favorables para 
intensificar la industrialización-dentro de las fronteras nacionales con
ducen al Estado a proteger a los grupos empresariales y a relegar a los 
sectores populares. Específicamente los grupos conductores del Estado 
proceden a llevar a cabo un proceso de desagregación de la alianza 
establecida en el sistema de dominación, fundamentalmente integran
do dos nuevas alianzas: en una de ellas, esencialmente hegemónica, 
participa el mismo Estado junto con los grupos de la burguesía nacio
nal y el sector externo, alianza horizontal que despliega funciones em
presariales; 3 en la otra, el Estado está presente para mantener el con
trol de las clases populares a través del partido oficial, alianza vertical 
que desde este momerito se transforma en mecanismo para generar 
amplios procesos de movilización electoral. Esta última alianza, por lo 
tanto, es empleada para obtener los votos suficientes en las contiendas 
electorales, 4 para legitimar el sistema. de dominación y _para conservar 
la estabilidad política. 

1 Maria da Conceicao Tavares, op. cít., p. 158; y Fernando H. Cardoso y Enzo 
Faletto, op. cit., pp. 124-126. 

2 Loe. cit. 
a La dominación de alianza hegemónica o dominante se debe a que los agentes 

sociales se encuentran prácticamente en condición de igualdad y desplegando. el mismo 
tipo de funciones, eminentemente económicas. 

4 La dominación de ali¡mza vertical tiene sentido si tenemos en cuenta que desde 
enton;es la alia~za es~blecid.a por ·el partido o~ici31 ~n los sectores populares fue 
mane¡ada de amba haCJa aba¡o y solamente con pretensiones electorales. · 
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. 6.1. MECANISMOS PARA ESTIMULAR A LOS SECTORES 

DE LA BURGUESÍA NACIONAL Y AL SECTOR EXTERNO 

En relación con los grupos empresariales nacionales, los dirigentes 
del Estado expiden una ley sobre la industria en abril de 1941 para 
robustecer a los pequeños grupos de industriales. La mencionada ley 
destaca que los empresarios que centrasen sus actividades en las ramas 
consideradas como importantes para la economía, estaban liberados 
de pagar impuestos por un periodo de cinco años. Bajo el amparo de 
esta ley, el número de empresarios que obtienen exención de impues
tos en 1941 asciende a 71; en 1942la magnitud se reduce a 43; en 1943 
se tienen 62; en 1944 son 85; y finalmente es la misma cantidad para 
1945. 5 

Además se manejan otros mecanismos para impulsar la expansión 
de otros grupos, tales como el otorgamiento de capitales, facilidades 
necesarias en la importación de maquinarias, equipos, insumas indus
triales y materias primas en general. 

Frente al sector externo, la política expropiatoria impuesta por Cár-
- denas es prácticamente alterada, y lo fundamental consiste ahora en 
reorientar las relaciones con los grupos empresariales extranjeros bus
cando nuevamente su participación ampliada en la estructura econó
mica, en aras del desarrollo industrial substitutivo. Por lo demás, se 
firma un contrato mercantil con los Estados Unidos en 1942, en el 
cual se establece la apertura del mercado norteamericano para las ma
terias primas, bienes de consumo duradero, no duradero, etcétera, y 
la rebaja de los aranceles para los productos mexicanos, 6 a cambio de 
que en el sector interno se impusiera la reducción de los aranceles y 

, se dinamizara en general la entrada de los productos norteamericanos. 
En estas circunstancias, los empresarios extranjeros encuentran con

diciones favorables para establecerse fundamentalmente en las indus
trias manufactureras, alejándose en forma gradual de las actividades 
primarias, en un ambiente ajeno a las amenazas expropiatorias. 

El proc~o de redefinición de las vinculaciones frente a los países 
centrales se complementa en 1942, pues el Estado recurre a las fuentes 
crediticias internacionales a través de la Nacional Financiera para ob
tener los suficientes recursos financieros e inyectarlos en la economía 
nacional. 

La única restricción que aparece en el seno de la nueva alianza 

5 Gonzalo Robles, "El desarrollo industrial", en México: 50 años de Revoluci6n 
vol. 1, La Economiá, México, FCE, 1960; p. 189. ' 

e Loe. cit. 
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TABLA 1 

VALOR DE LAS INVERSION.ES EXTRANJERAS DIRECTAS PERTE"NECIENTES 

A LOS ESTADOS UNIDOS: 1929-1968 

lEN P.ORCENTAJESI 

SECTORES 1929 1936 1943 1955 1960 1965 1968 

MINERIA Y FUNDICION 33.6 44.5 37.8 25.0 16.3 1 1.8 5oS 
PETROLEO 30o0 14.5 i. ,1:7)' ~6) 4.3 6{~ ([;i> 
MANUFACTURAS J. O l. 6 7.6 4 '1 49.0 75.0 
SERVICIOS PUBLICOS 24.0 30.9 36.9 14.7 15.0 2.4 
COMERCIO 2.2 a. o a. o 10.7 1 1.6 14.0 
OTROS 11.4 6.2 s.o 5.3 (4-:7) 6.2 3.5 

TOTAL (6831a (479) 12·87) (6071 17951 111821 117201 

a Millonts ae d~loru, Basados en estas cifras st oDtuvioron los porcentajes para los años 1929,1936 
. y 1943, Forrin(J Capital in Latin Amrrica, Nuev.a Yort, 1955, p.l55. · 
Para los años 1955,1960,1965,1967, Mi;uol S. Wianczek, "La invtrsi~n extranjero privada: problemas :r 

perspectivas", on Come((:ia EX'f·,rior, Vol, XX, No. ·10, octubre de 1970, p, BISo 

hegemónica consiste en la expedición, en julio de 1944, de la ley que 
establece que los nuevos inversionistas extranjeros deben tener socios 
nacionales y dividir las acciones en la forma siguiente: el 51 por cien
to por parte. de los empresarios nacionales y el 49 por ciento de las 
acciones por los empresarios extranjeros. Aunque esta ley estaba orien
tada á estrechar mayormente las relaciones entre los participantes de · 
la alianza dominante, el sector externo ignora esta disposición es
tatal. 1 

6.2. ADQUISICIÓN DE NUEVOS PERFILES 

EN LA POSICIÓN DE DEPENDENCIA 

En estos años se perfila un· nuevo tipo de relaciones económicas 
frente al mercado mundial, relaciones en gran parte derivadas de los 
factores externos que genera especialmente el conflicto bélico y, para
lelamente,· en no menor grado, derivadas de las orientaciones .que im-. 
ponen los grupos medios urbanos éncargados de la conducción estatal. 

La intensificación de la política industrialista medianJe substitución 
de importaciones, objetivo fundamental del proyecto impuesto por el 
Estado, no se dirige en forma radical a cancelar ·las relaciones de de
pendencia, pretendiendo d~jar de ser los tradicionales exportadores 
de materias primas e importadores c:le bienes manufacturados; más. 
bien, si en algún momento ello se advierte, es depido a las mismas 
condiciones existentes en el mercado mundial, asociadas a los impul
sos de las fuerzas internas. 

El proceso de substitución de im]?O~taciones funcioña en forma au~ 

'1 Frank Brandenburg, op. cit., p. lOS. 
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AÑOS 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

tomática, pues a inedida que se avanza, créa la necesidad de producir 
internamente la totalidad de los bienes de consumo no duradero an
teriormente importados; el proceso correlativamente origina la urgen
cia de importar bienes más complejos comp lo son los intermedios; y 
a medida que la fase de substitución cubre la producción de estos 
bienes, se presenta la necesidad de la importación de bienes de capital 
e insumos industriales inexistentes y vitales para la continuación del 
proct:;so de industrialización. En estas condiciones, se perfilan en forma 
gradual los rasgos característicos de una nueva situación de dependen
cia del país dentro del sistema capitalista mundial, pues al convertirse 
en una necesidad la importación de ciertos bienes, capitales, patentes, 
etcétera, para continuar con el proceso substitutivo, se fortalecen las 
características peculiares de la nueva situación de dependencia. 

· TABLA 2 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES POR GRUPOS ECONOMICOS 
1939-1950 

!MILLONES DE DOLARES.I 

BIENES MATERIAS BIENES COMBUSTIBLES1 111 PORTACIONES 
TOTAL DE PRIMAS y DE LUBRICANTES Y SIN ·• CONSUMO SEMIELABORADAS CAPITAL ENERGIA. ELECTRICA CLASIFICAR ABSOLUTOS RELATIVOS A9SOLUTOS RELATIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS ABSOLUTOS RELA~ 
121.0 29.7 24.:1 47.1 38,9 29.5 24.4 z:a 2o3 11.9 Bo9 124.1 29.4 23.7 50,5 40,8 2B.3 22.8 3.8 3.1 11,7 9.5-188.3 48.2 25.6 69.6 37,0 50.0 26,6 :1,3 2.8 1:1.2 a.o 1:15.0 38.4 24;8 67.2 43.4 3'1,1 20.1 4.8 3>1 13.5 a.s 177.4 50.8 28.6 72.8 40,9 34.9 19,7 5.8 3,3 13.4 7,5 277.8 92,8 33.4 102.8 37,0 56,4 20.3 7,9'. 2.a 17.Q &.5 330,3 93.7 28.4 235.2 33,:1 94.5 za,e to,z 3ol 21.1 &.4 543,0 161.8 29.8 145.6 26,8 173.2 31,9 15,2 2.8 47.2 8.7 660.2 173.6 26~3 174.0 26.4 .227.9 34.5 19.4 2.9 se.2 9.9 519.9 95.0 18,3 144.5 27.8 203.9 39o2 22,0 4.3 46.4 10,4 '·4415,8 78.0 17.,7 130.8 29.4 165.2 37.1 20.4 4.7 42.9 11.1 509,4 93.9 18.4 liS 1.7 29.8 194,4 38.2 20.4 4,0 48.8 g,s--

TABLA 3 

TABLA DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS MINERALES y MANUFACTURADOS: 
1939- 1950 

1 M 1 LLON ES DE DOLARES 1 

PRODUCTOS 
NO AÑOS TOTAL AGRICOLAS MINERALES MANUFACTURADOS 

CLASIFICADOS ABSOLUTOS RELATIVOS ABSOLUTOS. RELATIVOS ¡lB SO LUTOS RELATIVOS 4BSOLUTOS .RELATIVO!_ 1939 123.5 34.8 28,2 
:~:: ~ 65,3 6.9 5.6 1.1 0.9 1940 124.6 31ol 25.0 68.1 8.0 0.5 

1941 119.6 45oB 6,4 0.6 38.5 57.4 48.2 14.9 12.5 0.9 Oo8 1942 146.4 59.2 40.4 62,2 42.5 22.9 15.6 2.1 lo4 1943 222.8 92.3 41.4 63.5 28.5 &0,4 22.6 16.& 7.& 
1944 209.2 94.1 4~.0 51.1 24.4 59.3 19411 248.2 38.8 28.3 4.6 2.2 96.4 55.1 22.2 93.2 37.6 J,4 
1946 293.9 3.5 127.8 43.5 58.8 ' -ro.v-- 102.7 34.9 4.6 JoG 
1947 379.5 179.4 47.3 114.6 30;2 79.5 20.9 lo& 
1948 427.3 176.3 41.3 6.0 160.4 37.5 85.1 19.9 1.3 
1949 380.3 11.6 19B.6 52.2 .:!!:: 1 32.4 S4.1 14.2 lol 
1950' 438,4 242.8 55.4 4.3 33.0 44.7 10.2 6,4 lo4 
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Analizando la composición de las exportaciones, vemos que adquie
ren auge las relativas a los productos agrícolas y artículos ~anufactu
rados en general. Por su parte, las importaciones de bienes de consumo 
muestran u·na tendencia variable, pero a largo plazo son descendentes; 
lo mismo ocurre con las materias primas y bienes semielaborados; y 
en forma diferente, los bienes de capital, mostrando variaciones por
centuales, tienden a. aumentar. Los datos presentados demuestran la 
marcha del proyecto de industrialización substitutiva en los años de 
la Segunda Guerra Mundial. 

6.3. RESTRUC'IURACIÓN i>E LA ALIANZA HEGEMÓNICA 

El Estado funciona en un sistema de dominación más diferenciado 
y con la existencia de dos distintas alianzas. En estos momentos lo 
más notable es que se altera a nivel poHtico, la composición y orga
nización de la alianza dominante. El p~oceso de alteración en la or
ganización de los grupos de la burguesía nacional se realiza en 1941 
cuando entra en vigor la nueva ley de Cámaras de Comercio e Indus
tria, y en virtud de ella se separan de la misma organización los co
merciantes y los industriales. A continuación se realiza la constitución 
de la Confederación Nacional de Cámaras de Industriales, 8 para agru
par a los empresarios industriales de mayor magnitud. Los medianos 
y 'pequeños industriales se organizan en la· Cámara Nacional de la In
dustria de Transformación, compuesta inicialmente por 12 000 empre
sarios medianos y pequeños de los 49 000 que existían en el territorio 
nacional. 9 También aparece la Confederación Nacional de Cámaras 
de Comercio, con la intención de agrupar a los empresarios comercia.:. 
les; 10 y se mantiene a la burguesía financiera en la Asociación deBan
queros de México. 

Estos ~gentes del desarroiio integrantes de la burgues~a, van a es
tablecer y a fortalecer con el Estado las relaciones de alianza; se ex· 
presa en una cláusula de carácter legal que. tales organizaciones 
empresariales tienen la obligación de actuar en calidad de "órganos 
de consulta del Estado para la satisfacción de las necesidades del ca. 
mercio y de la industria". 11 · 

La cláusula establecida por el Estado para robustecer la alianza 

s Frank Brandenburg, op. cit., p. 89; Roger Hansen, La polftica del cletltiJTOUo 
mexicano, México, Siglo XXI, 1971, p. 143. · . 

e Loe. cit.; además ver a Sanford Mosk, Industrial Revolution in M.,cico, Ber\eley, 
University of California Press, 1954, p. 21. 

1o Loe. cit., y Sanford Mosk, op. cit., p. 22. 
Uisaac_ Guznt4n Valdivia, "El movimiento patronal", en Mlxico: SO alias de 
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con los sectores de la burguesía nacional ha propiciado desde enton
ces que los representantes de estas organizaciones formen parte: del 
Consejo de Administración de los Ferrocarriles Nacionales de Mé
xico, del Consejo de Administración del Ferrocarril Mexicano, del 
Consejo Consultivo de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, 
S. A., del Consejo Técnico del IMSS, del Comité de Vigilancia del 
IMSS, de la Comisión Nacional de Aranceles, de la Comisión Con
sultiva de Tarifas de la SCOP, de la Comisión de Tarifas Eléctricas 
y Gas Licuado, de la Asociación Mexicana de Turismo, de los Labo
ratorios Nacionales de Fomento Industrial, de la Comisión para la 
Protección del Comercio Exterior, de la Comisión Mexicana de Ferias 
y Exposiciones, de la Dirección General de Normas, del Consejo Supe
rior de Salubridad, de la Comisión Revisora del Proyecto del Código 
de Comercio, de la Comisión Reguladora del Crecimiento de la Ciu
dad, de la Comisión de Planificación del Distrito Federal y Territorios 
Federales, de la Sociedad Forestal Mexicana, del Comité Nacional de 
Lucha contra la .Tuberculosis, de la Comisión de Arbitraje,. de la Na
Cional Financiera, del Fondo de Garantía para la. Pequeña y Media
na Industria, del Centro Nacional de Productividad, del Patronato 
de los Talleres y Laboratorios del INP, del Instituto Nacional de In
vestigaciones Científicas y Laboratorios Nacionales de Fomento 
lnclustrial y de otras más. 12 

En estas. condiciones, los grupos de la burguesía nacional adquie
ren gradualmente un enorme poderio económico y politice y, en 
función de la alianza establecida con el Estado, lo van a imponer 
con mayor énfasis en la sociedad mexicana. Una forma de expresar 
la importancia de estos grupos empresariales consiste en que nor
malmente se establecen los acuerdos entre los representantes de la 
burguesía nacional a través de la CONCAMIN, la CONCANACO, 
y la A~M, y los ~epresenta~te~ del Estado para discutir un proyecto o 
mvers1ón específicos. En conJunto ellos toman la decisión· más ade
cuada y posteriormente en caso de ser aprobado, lo envían al Con
greso.de ~á.l!n~ón, para q~e se promulgue y adquiera la categoría ae 
ley. Las IniCiativas provenientes tanto del Estado como de cada una 
~e las fracciones de 1~ . burguesía nacional, son decididas teniendo 
presentes los intereses de los grupos dominantes y de alguna manera 

o .·, 

,revolUfi6n, ~ Vidcz Socúd~ tomo n, México, FCE, 1961, p. 310; y José M. Iturriaga, 
op. CJt.; p. 8'7. 

12 Raymond Vemon, op. cit., p. 87; Julio Rjquelme Inda, op. eit., pp. 194-195; 
~ CONCAMIN d trcrv~ d~ los informes ttni:cales rendidos por sus presidentes d las 
.,~Zeas..Genertiles Ordmanas: 1919-1969, México, CONCAMIN, 1970, p. 642. 
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de los sectores populares. En caso d~ que algunos de estos agentes 
~ociales presenten observaciones a un proyecto específico, conside· 
randa que "sería perjudicial nc;> sólo para los intereses de las cámaras, 
sino también para los. de la sociedad mexicana en general, el pro. 
yecto es reconsiderado teniendo en cuenta las. sugerencias que se 
hagan". 18 

Ert estos años, especialmente, el Estado e.~ sus afanes de fortalecer 
la alianza hegemónica, de la cual forma parte, realiza la formación 
de 25 organismos y empresas descentralizadas, las cuales son presen
tadas a continuación. 

TABLA 4 

MEXICO: ORGANISMOS Y EMPRESAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO: 1941-1846 

8ANCO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, B.A. DE C.V. 
CIA. INDUSTRIAL OE ATENOUIOUE, S. Ao 
ALTOS HORNOS DE MEXICO, S. Ao 
AFIANZADORA MEXICANA, S. AoiDENOMINADA ANTERIORMENTE MONTENAL, SoAol 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA DE MEXICO 
HOSPITAL INFANTIL 
GUANOS Y FERTILIZANTES DE MEXICO, So Ao 
oiUNTA DIRECTIVA DE PUERTOS LIBRES MEXICANOS 
CIAo OPER)IDORA DE TEATROS, :J, A, 
BENEFICIOS MEXICANOS DEL CAFE, S.A. DE Ro 1.. DE C. y, 
INDUSTRIAL. ELECTRICA MEXICANA, S. Ao .DE C. Yo 
ESTUDIOS CHURUBUSCO- AZTECA 
CIA. MINERA "DE GUADALUPE, S. AoiPERTENECE AL GRUPO ALTOS HORNOS 11E 

MEXICO, S, Ao • · • 
REFRIGERADORA DEL NOROESTE,· S, A, 
CDMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEOERAL DE CONSTRUCCION DE 

ESCUELAS . . • 
I!LECTRICA DE MDNCLOVA, S. AoiFILIAL DE ALTOS HORNOS DE•MEXICO, So A 1 
HOSPITAL DE ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
UNIVERSiDAD NACIONAL AUTONOMA"DE MEXICO 
CENTRO MATERNO INFANTIL GENERAL MAXIMINO AVILA CAMACHD 
CIA. MEXICANA DE TUBOS, So Ao 
LUZ Y FUERZA MANTE0 SoAo 
PATRONATO DEL CENTRO DE SALUD "SOLEDAD OROZCO DE AVILA CAMACHO • 
AYOTLA TEXTIL, So A 
INSTITUTO NACIONAL DE NEUMDLOGIA 

'Secretorio oe la PrftiGencla. •P• ~lt. 

FECHA De CREACIDN 

:SO DE A 8 R 1 L DE ·1941. 
·?·DE OCTUBRE DE 1941 
G DE ol U L 1 O DE 1942 
8 DE DICIEMIRii"DE 1942 

19 DE E N E R O DE 194:5 
1 11 DE M A Y O DE 194 :S 
;s 1 DE .. A Y O DE 1941 

:~-~~ ~E~T~EM1a: ~~ :::: 
11 DE NOVIEMBRE DE 11141 

:S DE FEBRERO DE 1944 
4. DE FE 8 R .E R.O DE 1144 

21 DE FEBRERO DE 114,. 

1 1 DE FES RER O DE 1944 
17DE FEBRERO DE 11144 

2.1 DE M A R Z O DE 1!144 
14 DE A 8 R 1 L DE 1944 

1 DE DICIEMBRE DE 11144 
;sO DE DICI EMSR E DE 1944 

8 DE A 8 R 1 L DE 1945 
1 8" DE A G 0 S T O DE 1945 

2 S DE &EPTIEMSRE DE 1945 
2 DE AGOSTO DE 1948 

11 DE OCTUBRE DE 11148 
.18DE OCTU8-RE·DE19o4S 

"1'0 000000 
&00 000 000 

8 000 000 

;so ooo ooo 

92 000 000 
1 ISS 000 

12 000000 
as ooo ooo 

12 000 000 

aoo aoo 

8 7&0 oo• 
aa·ooo ooo 

70 000000 

6.4. DIFERENÓIACIÓN EN LA ESTRUCTURA SOCIAL 

La característica estructural que se perfila en la sociedad,. en plena 
fase de formación de las nuevas bases del desarrollo, consiste en que 
tales procesos condicionan necesariamente amplias alteraciones en la ' 
estructura social, pues es evidente el robustecimiento y la diversifica" 
ción de los grupos urbanos de la burguesía nacional, quienes en 1940 
representan el 0.5 por ciento de la población total; eil forma seme .. 
jante la burguesía.agraria asciende al 0.4 por ciento sobre el total. 
Por otra parte, se define la importancia. numérica de l()s sec~ores 

ta Isaac Guzmán Valdivia, op. cit., fJP. 309-324-, Robett E. Scott, op. cit., _p. 28). 
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'¡ medios urbanos que representan el 12.1 por ciento, y el de los secto
res medios rurales en una proporción del 3. 7 por ciento. En forma 
paralela se engendra un proletariado moderno en las nuevas activi
dades de los grupos empresariales, el cual se agrega a los obreros ocu
pados en las .industrias tradicionales, representando en conjunto el 
22.4 por ciento dentro de la estructura social. Finalmente los secto
res campesinos: ejidatarios, aparceros, medieros, jornaleros, comu
neros, etcétera, en conjunto representan una fuerte magnitud relativa 
del orden del 60.6 por ciento. 14 

Asociado a la dinámica misma del desarrollo industrial substituti
vo, y convertido también en un factor explicativo del proceso de 
diversificación en la estructura social, está el proceso de transferencia 
de población de los núcleos rurales hacia los centros urbanos; tal 
proceso· se intensificá' en función de las mayores oportunidades sur
gidas .en las nuevas instalaciones industriales extensivas a los diferen
tes sectores sociales. 

TABLA S 

URBANIZACION: 1900•1970 
IPORCENTAJESI 

I'OBLACION 1900 1910 1921 1930 1940 19!10 1960 1910 

URBANA 19.4 24.2 31.2 33.5 35.1 42.6 50.7 se.5 RURAL e o. e 75.8 68.8 66,5 64.9 57.4 49.3 41.5 
TOTA La 1136071 1151601 1143351 1165531 1196541 1257911 1349231 1483771 
0 Los total u ,.presentan miles ·ele llallltontes. 
Eltlmlte !nt,. lo pollloci:On urllo~a r la rural en los Censas elel921 r anteriores es ele 2000 llallltan

tes. El hmlte entre la poblaclon urbana r la rural en los Censos elei930,1940,19S01 1960,19701es 
. ele 2 500 habitantes. 

Censos Generaln d• Polllaclon, Olrecclon G•neral e1e Estadistica. 

6.5. LA ALIANZA EXPRESADA EN EL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA: CONTROL POLÍTICO 

DE LOS SECTORES POPULARES 

Los grupos incorporados en la maquinaria estatal mantienen el 
control monopólico de los sectores medios, obreros y campesinos en 
el seno del Partido de la Revolución Mexicana. Tal proceso de con
trol en condiciones monopólicis es sumamente necesario en estos 
momentos en . fundón del proyecto de desarrollo industrial en mar
cha, no sólo como factores que contribuyen a legitimar, mediante el 
sufragio universal, el sistema de dominación, sino como partes inte-

14 José E. Itutriága, op. cit., p. 28. 
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gran tes del mercado interno en expansión, en posición· de consumi
dores y en calidad de proveedores de mano de obra barata y abun
dante. 

La alianza vertical estructurada con base en los sectores populares 
experimenta diversas alteraciones. La más importante consiste en 
que el Partido de la Revolución Mexicana, en enero de 1946, · se 
transforma en el Partido Revolucionario Institucional, 16 a cuya cons
titución asisten 1967 delegados de tres grupos sociales: sectores me
dios, obreros y campesinos, que representan a 5 648 767 miembros 
de estos sectores. Los militares habían estado de5de diciembre de 
1941, ausentes del PRM y ahora del PRI. 18 

TABLA 6 

DELEGADOS A LA CONTITUCION DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
IN~TITUCIONAL EN 1946 

DELEGADOS REPRESENTADO$ 
SECTORES SOCIALES No. " No. " 
SECTORES MEDIOS 667 33.9 1 938 715 34.3 
OBREROS S81 29.5 1 748 OS2 30o9' 
CAMPESINOS 719 36.6 1 962 000 34.8 

TOTAL 1 967 100,0 5 648 76T lOO o O 

Transformaclon del Parrldo dt la Revol~cl&n M.xicana. "La conatiruciin del PRI", Polltit:ll, 1 de StP• 
rltrmbr• dll 1964, p, 7, 

El Congreso de la Unión se irltegra en 1940 ·por veinte sénadores 
de las ·clases medias, once de los militares, ocho de los obreros y 
diecinueve de los campesinos. En función de la desaparición de1 sec
tor de los militares en el Partido de la Revolución Mexicana, los se
nadores y diputados pasan a tomar parte tanto del sector de las 
clases medias como del campesino. Específicamente el sector .cam· 
pesino tenía diecinueve senadores y a él se le agregan once más pro
venientes de los militares, ·con lo cual se suman treinta, cantidad que 
representa la mitad de los componentes de la Cámara de Senadores. 11 

En la Cámara de Diputados, en el periodo 1940-1943, había 93 
representantes de las clases medias y de los militares, treinta . de los 
obreros, y 49 de los campesinos. En el periodo 1943-1946, las clases 
medias tenian 78 diputados, los obreros 23 y los campesinos 46. 

16 Frank Brandenburg, op. cit., p. 101; y Transformación del Partido de la Revo
lución Mexicana, "I:.a constitución del PRI", én Polftica, México, 19 de septiembre 
de 1964, pp. v-vü. _. 

18 "La politica prohibida a los militares en activo; decreto del presidente Avl1a 
Camacho", en Polftica; México, agosto 15, 1964, p. xvi; Dúzrio Oficial, 4 de diciembre 
de 1945. 

17 Novedades, 15 de diciembre de 1942. 
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Por lo demás, en febrero de 1943 el sector de las clases medias es 
restructurado y ampliado mediante la fundación ·de la Confedera
ción Nacional de Organizaciones Populares a la cual van a ser suma
dos: la burocracia estatal, los cooperativistas, los pequeños propieta
rios rurales, los pequeños industriales, los pequeños comerciantes, 
los intelectuales, las asociaciones juveniles, las asociaCiones femeni
nas, los artesanos; también hay una sección sumamente heterogénea 
para agrupar a los elementos que no se pueden clasificar en las ante
riores denominaciones. 18 

En el interior de la alianza, manejada por el Estado, basada en las 
clases populares, surge una serie de posiciones diferenciales. Las posi
ciones más beneficiadas corresponden a los pequeños propietarios 
rurales, pequeños comerciantes y pequeños industriales, sectores que 
en función de las actividades específicas y la posición ocupada frente 
al aparato productivo, constituyen grupos con funciones empresaria
les y que podrían estar articulados en la alianza con los sectores domi-

. nantes. Las posiciones menos favorecidas corresponden a los sectores 
obreros y a los campesinos. 

Avila Camacho relega francamente la política agrarista impuesta 
._en el .mandato anterior, y procede a robustecer solamente al sector 
oligárquic<;> con las intenciones de estructurar una burguesía agraria. 
Mientras que durante la administración cardenista, solamente se 
entregaron 344 certificados de inafectabilidad para amparar sus pose
.siones territoriales, entre. diciembre de 1940 y noviembre de 1946 se 
entregaron 12 508 certificados. 19 

TABLA 7 

'MEXICO: ·SUPERFICIE BENEFICIADA CON OBRAS... DE RIEGO 

(MILES DE HECTAREAS) 

AÑOS 

1935-1940 
1941 -19415 
1946-195 o 
1951- 1955 
1956- 1960 
1961-1965 

SOLIS, LEOPOLDO, op. Ci~.1 po Í49, 

MILES DE HECTAREAS 

1 18.7 
357.2 
56~.3 
707.6 
406.9 
542o8 

'· 18 "Aniversario de la CNOP" en CNO~: Criterio del sector popular, México, 
CNOP, 1971, p. 27; y Roger Hansen, op. CJ.t., p. 138. 

19 Moisés González Navarro, op. cit., pp: 152-153; y Anatol Shulgovski, p. 483. 
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El ap~rato· estatal w~lca hacia ellos sus pr~ferencias mediante el 
otorgamiento de mayor asistencia técnica y financiera, lo que se mani
fiesta en obras de. irrigación, capitales e implementos agÍÍcolas con 
la finalidad de dar paso a la modernización y, por lo tanto, aumentar. 
los índices de productiyidad. Esta nueva orientación esta.tal empren~ 
dida específicamente fre~te a l~s sectores oligárq-qicos, disfrazados de 
pequeños propietarios, le lleva: a triplicar. la superficie de -tierra irri-
gada en el intervalo 1940-1945. . 

Los grupos gliilad~ros, organizados en la Confeder~ción Nacionaj 
Ganadera desde. 1937,. también se benefician ampliamente, pues 
entre diciembre de 1940 y noviem"Qre de 1946, reciben 360 certifica-
dos de ·derecho de posesión. 20 · . 

El proceso "de repartición de las haciendas entre los trabajadoreS 
agrícolas se reduce enormemente, en contraposición con la polítiéa 
populista de Cárdenas. En relación con los sectores obreros, articula
dos en la alianza a través de la Confederación de Trabajadores de 
México, fundamentalmente, el Estado procede a detener los procesos 
de movilización reivindicativos y limita estrictamente los movimien-
tos de huelga. .. 

Ello se hace teniendo presente que la política de industrialización, 
vía substitución de importaciones, requería el eliminar los conflictos 
obrero-patronales y, pá.ra. conseguirlo, se orienta a promover el esta
blecimiento de una alianza entre los sectores de la burgtie&ía ind!Js.: 
trial y los obreros. Esta alianza se conoce como el Pacto Obrero 
Industrial, y es firmado en nombre de los empresarios por la Cáma
ra Nacional de la Industria de la Transformación, y por los obteros 
de la Confederación de Trabajadores de México; en abril de 1945. 
Tal acuerdo sirve entonces a los dirigentes estatales, simplemente 
como mecanismo de control de los ~ectores obreros industriales. 21 

Esta peculiar alianza tenía como objetivo ideológico el desarrollo 
industrial. Además; la colaboración se justificaba expresando que los 
sectores obreros deberían presentar pacíficamente sus demandas· eco
nómicas, sin- llegar a emplear el mecanismo institucional de la huelga 
y disminuir sus pretensiones de elevación de salarios. El proceso· de 
control estatal sóbre·los obreros tiene éxito y, de esta forma, no son 
ya un obstáculo al proceso de industrialización basado en un ~odelo 
típicamente hacia adentro. .. 

20 Anatol Shulgóvski, op." cit., p. 483. . · . 
21 Ibídem, p. 494: Rosendo Salllzar, La CTM, su f¡iStoria. su Bignifit:aclo, ·pp. 8{)1,. 

302, 303; La Confederación Regional Obrera Mexicana, "El Consejo Nacional Obrero", · · 
en Memoria de Ia:CROM: 1941.1943, México, GROM, 1943", pp.;29·9'1. · . · . 
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6.6. LOS SECTORES ORGANIZADOS AL MARGEN DEL PARTIDO OFICIAL 

Desde el momento de la desaparición de los militares como inte
grantes del Partido de la Revolución Mexicana prácticamente des
aparecen las pretensiones golpistas de estos grupos. Los conductores 
del Estado solamente tienen enfrente algunos problemas dentro del 
sistema de dominación con los campesinos conducidos por la Unión 
Nacional Sinarquista. . En. 1944 este movimiento se jacta de tener 
en sus filas a 900 000 elementos, 22 provenientes en su mayor parte de 
los contextos ·rurales. Una de las formas de evaluación de tal poderío 
en estas zonas la constituyen las aportaciones económicas y la venta 
de publicaciones para sostener el movimiento. El origen de los fondos 
presenta el perfil siguiente: 

TABLA 8 

ORIGEN DE LOS FONDOS DE LA UNION NACIONAL SINARQUISTA 

TIPO DE COMITE 

;COMITES MUNICIPALES 
COMITES REGIONALES 

· COMITES. N.ACIONALES 

TOTAL 

PORCENTAJE DE LOS FONDOS 

60,0 
35.0 

5o O 

lOO, o 

: WHETTIH, NATHAN, "Meslco r~ral", en PAIM, Vol, V, No. 2 0 O\lrit·junio Gé 1953, P• 330, 

Los sectores medios incorporados en la dirección del Estado limi
tan las actividades de la UNS en junio de 1944, mediante un artículo 
de sus publicaciones en el que invitan a los militares a sublevarse en 
contra del Estado y, otro, en que se condena la administración de Ma
nuel Avila Camacho. 

En tales condiciones se procede, inicialmente a través de la expe
dición de un decreto, a prohibirles la realización de reuniones de 
carácter público y la aparición de sus ,publicaciones; y, cuando igno
ran tales dictados, se procede a reprimirlos. 23 En marzo de 1946 
llevan a cabo la constitución del partido denominado Fuerza Popu
lar, 24. y a tr;:~.vés de. él incursionan en el terreno electoral con escaso 
éxito, con excepción de una presidencia municipal que ganan en 
León, Guanajuato; quizás el triunfo más importante lo constituye 

22 Nathan Whetten, op. cit., p. 319. 
23Loc. cit. 
24 M:ll'Ío Gill, op. cit., p. 287; y Daniel Morwo, op. cit., p. 131. 
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la obtención de un diputado federal para el Congreso de la Unión 
en las elecciones del mismo año. 25 · 

6.7. LA ADMINISTRACIÓN DE MIGUEL ALEMÁN 

La situación en el sistema capitalista mundial ca)\Ilbia aproximada
mente para el año de 1946 debido a la .terminación del conflicto 
bélico, se inicia entonces la fase de recuperación económica en los 
países centrales. Este suceso, naturalmente, tiene amplias repercusio
nes internas en los países dependientes articulados en posiciones difC: 
renciales en el mercado mundial, lo· que se expresa en un leve descen
so en la velocidad de crecimiento de la e~onomía, en comparación 
con los seis años anteriores, pues se alcanza solamente el 5.8 por 
ciento. Además, se perfila en forma paralela un acelerado descenso 
en los volúmenes de la exportación de productos demandados por los 
países centrales beligerantes, e incluso por aquellos países dependien
tes anteriormente abastecidos por los países industrializados involu
crados en el confliCto mundial. También aparece un proceso de cre
ciente demanda hacia los países industrializados ·en pro~eso de re
cuperación de una serie de bienes aún no substituidos interna
meQ.te, además de las importaciones de los insumos industriales y los 
bienes de capital indispensables para continuar el proceso de indus
trialización dentro de las fronteras nacionales. 28 ' 

Esta situación, que progresivamente va particularizando a la estruc
tura económica, se puede apreciar a través de la composición de las 
importaciones, las cuales se alteran internamente, pues los bienes de 
consumo muestran una reducción en términos relativos mientras 'que 
el énfasis de las importaciones está centrado en los· bienes de capital. 
La composición de las exportaciones también refleja alteraciones subs
tanciales, pues se fortalecen las referentes a los productos agrícolas, 
mientras que el auge observado ·en pleno conflicto mundial de los 
productos manufacturados empieza a pe~der fuerza, tendencia común 
en la exportación de los minerales. 

25 Nathan Whetten, op. cit., p. 340. . · · 
2G Fernando H. Cardoso, El proceso ele desarrollo en América Latina: hipóteBis 

para una interpretación sociológica, Santiago de Chile, ILPES, 1965, mimeografiado; 
Aníbal Quijano Obregón, Urbanización, dependencia y cambio social en Latinoamérica, 
Santiago de Chile, CEPAL, 1967, mimeografiado; además, entre otros, Osvaldo 
Sunkel, "Política nacional de desarrollo y dependencia externa", en Estudios Interna
cionales, vol. x, N9 'i, Santiago de Chile, 1967; y Antonio B. de Castro, "Una tentativa 
de interpretación del modelo histórico latinoamericano" en América Latina: ensayos 
ele interpretación económica, pp. 79-119. · 

125 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



¡1 

'1 
'1 

-6:8. HEGEMONÍA. ELECTORAL DEL PARTIDO OFICIAL 

El Partido Revolucionario Institucional lanza en 1946 como can
didato presidencial a Miguel Alemán y, con el apoyo de los sectores 
sociales articulados en las ·dos alianzas, consigue una votación favo
rable. 

Además, y esto es ya una tradición, el Congreso de la Unión 
está integrado predominantemente por elementos postulados por el 
PRI: el Senado por 60 miembros·, representantes de las clases medias, 
de los obreros y de los campesinos; la Cámara de Diputados, por 147 
elementós en 1940-1946, de los cuales 72 ·pertenecen al sector de las 
clases medias, 18 a Iris obreros y 52 a los campesinos. Los cinco dipu
tados faltantes representan a los partidos de la oposición: cuatro son 
del Partido Acción Nacional, uno de ellos en forma· mancomunada 
con el Partido Fuerza Popular y otro es del Partido N~cional Demó
crata Independiente. Para el periodo 1949-1952, de los 146 elemen
tos que integran la Cámara de Diputados, la distribución por sectcr· 
res es probablemente similar a la anterior; y en esta ocasión, cinco 
representan nuevamente a la oposición, cuatro son del Partido Acción 
Nacional y uno del Partido Popular. 

6.9. LA ALIANZA HEGEMÓNICA Y LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA INDUSTRIALIZACIÓN SUBSTITUTIV A 

Teniendo en cuenta para el análisis del proceso de desarrollo la' 
determinación de .las relaciones existentes entre 'los diferentes grupos 
y clases sociales, es necesario precisar, una vez más, las distintas alian
zas establecidas en el sistema de dominación. Particularmente el Esta-. 
do es conducido por algunas fracciones de las clases medias urbanas, 
convertido en el artífice central del esquema de dominación, enta
blando, por una parte, la alianza horizontal de carácter hegemónico. 
con los grupos de la burguesía nacional y el sector externo, para sos
tener el proceso de industrialización substitutiva; y, por la otra, en 
forma con:ela.tiva, logrando controlar la alianza con las clases popu
lares, cons1gmendo en base a ello procesos ampliados de movilización 
electoral, lo que significa un amplio apoyo al ord·en establecido. 

Esta forma de estructuración peculiar del sistema de dominación 
favo~ece ampliame~te ~ los ~upos componentes de la alianza hege
~ómca, que despli~gan f~ncxones empresariales. El aparato estatal 
Implanta los mecamsmos legales que permiten tener a la disposición 
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las facilidades necesarias -para la importación de .maqlJinaria, .equipos~ 
herramientas, insumas industriales, bienes intermedios, medidas aran
celarias :proteccionistas, etcétera. Esto se hace con el fin de regt,tlar 
la competencia. con los productos provenientes 9el. ~terior en proceso 
de substitución interna; exenciones de impuestos;. y, una cuestión 
importante, la vig~ncia de la ley que indica que los empresarios nacio
nales _ d~ben. convertirse en los poseedores del 51 por ciento de las 
acciones de to,da empresa promovida por el sector externo, y éstos 
solamente deben controlar el 49 por ciento de las mismas. Tal ley 
no es aplicada en forma dgida por el Estado; pues en . estos momen
tos los países centrales entraban en plena fase de recuperación eco
nómica y los capitales extranjeros poddan ser retirados, haciendo 
con ello más difícil el avance hacia la madurez industrial. 

Los tres agentes .sociales mencionados constituyen los motores del 
proceso de industrialización, aunque entre cada uno de ellos existen 
diferencias básicas en las orientaciones, en las formas de relacionarse 
con sus aliados, y naturalment~, en cuanto a sus fuentes crediticias. 

El sector externo refuerza sus actiVidades- fundamentalmente en TaSI 
··industrias manufactureras, en el comercio y en los servicios públi~osl 

tales como la_ electricidad y gas, actividades más. complejas propias _ 
de una sociedad en proceso de modérnización; además, es notable la 
ingerencia que aún mantienen en la minería, actividad . que viene 
operando en forma· de enclave desde los odgenes mismos del modelo 
de expansión hacia afuera. Los capitales que estos grupos requieren~ 
no constituyen ningún problema, ya que son los mismos países del 
centro quienes otorgan la asistencia financiera necesaria a esos grupos. 
incrustados. en los paísc;:s dependientes. Además, los volúmenes de 
utilidades obtenidas en el país por esos grupos son sumamente eleva
das y normalmente son enviadas a las ·éasas matrices radicadas en!~} 
pa.fses metropolitanos. · . 

Los grupos de la burguesía nacional operan en forma distinta, pues 
inicialmente centran sus actividades en la:s industrias de consumo no 
duradero, y solamente en el momento en que logran reunir volúme
nes considerables de capitales deciden incursionar en las industrias 
de bienes de consumo duradero y de tipo intermedio, que requieren 
mayores capitales, mano de obra calificada y una tecnología avamada. 
Además para estos grupos, el proceso de obtención de recursos finan
cieros es más problemático, pues, por una parte, la captaci~n de 
recursos en el sistema bancario es reducida en virtud de los bajos 
ingresos existentes entre la gran mayoda .de los grupos y clases socia
les, y los cuales una vez· obtenidos son monopolizados por la burgue
sfa industrial, la burguesía· comercial y el mismo Estado; por lo tanto, 
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es. necesario importar capitales de los países centrales, fortaleciendo 
con ello el proceso de endeudamiento externo. 

El Estado -teniendo como fuentes de obtención de capital los im
puestos cobrados al sector externo, a la burguesía nacional y a los 
grupos sociales· económicamente activos, y el financiamiento externo 
e interno- enfatiza sus actividades en la infraestructura económica 
a través de la formación de 41 organismos y empresas con las cuales 
impulsa múltiples actividades entre las que se cuentan aquellas que 
fortalecen el sistema bancario, las obras de electrificación, una planta 
constructora de. carros de ferrocarril, _la Diesel Nacional, S. A. que 
fabrica motores, camiones, tractores· Y. vehículos en general, y otras 
más. La información relativa al esfuerzo estatal, tendiente a· robus
tecer el sistema de infraestructura durante este sexenio, se aprecia 
en la tabla siguiente: 

TA!ILA t 

MEXICO: ORGANiSMOS Y EMPRESAS ESTABLECII)~S POR EL.ES1'ADO: 1848-19152 

I!MI'RESA U DRIIANISMD 

IAIICO NACIONAl. DEL Eolt:RC:ITO· Y ARMADA, S. A o DE C. Yo 
IIISTITUTD NACIONAL DI; IEL&.AS ARTES Y LITERATURA 
COIIISION DEL PAPAI.OAPAN 
DEPARTAMENTO DI INDUSTRIA MILIT~R 
IANC:O "NACIONAL CINI!IIATOGRAFICO, S, A, 
INGENIO. INDEPENDENCIA, S, A, 
LABORATORIOS NACIOIIALES DE FOMQITO INDUSTRIAL 
ELEC:TRIC:A DE TEHIIAC:AN, S, Ao 
INSTITUTO NACIONAL IIIDIGI!NISTA 
FERROCARRILES .NACIONALES illi MEXIC:O 
BANCO DEL PEQUEÑO COMERCIO DEL Do Fo S, A, DE C. y, 
COIIISION iiE TARII'AS DE ELEC:TÍIIC:IDAD Y GAS 
PATRONATO DE LA CASA HOGAR "SOLEDAD GUTIERREZ DE FIGARI!DO 0 

INDUSTRIA PETROQUIMIC:A NACIONAL, So A, 
INSTITUTO DI SEGURIDAD Y SIRYICIOS SOCIALES P.ARA LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 
<IIAC:IONAL""IIONTE DE PIEDAD, INSTITUTO DE DEPOSITO Y AMORRO, S• Ao 
tNSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD MEXICANA 
COMISION DE AVALUOS DE BIENES NACIONALES 
ifiENEOUEN DEL PACIFiéO, S. A. DE e:. V. 
tNSTITUTO NACIONAL DE CANC:EROLOGIA 
INSTITUTO NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA 
~NSTITUTO NACIONAL DE LA INYESTIGACION CIENTIFICA 
INSTITúTO NACIDNAL DE OFTAI:IID.LOGIA 
PATRONATO DEL AHORRO NACIONAL 
INSTITUTO NACIONAL DE ,UROLOSIA 
INSTITUTO NACIONAL DI' ENDOC:RINOLOGIA 
COIIISION HIDROLOGICA DE LA CUENCA DEL YALLI DE MEXICO 
EMPACADORA l!oiiDAL, S, A, DE C. V, 
COIIISION DEL 1110 FUERTE 
COI4ISION DEL 1110 GRioiALVA 
CIA. I!LEC:TRICA DE SINALOA, So Ao 
DIESEL .NACIONAL, S, A, 
PATRONATO FRANCISCO MI!NDEZ 
·INDUSTRIAL DE ABASTOS, S, A. DE Poli, 
MEXICANA DE COQUE '1' DERIVADOS, So A, DE Coy, 
MAIZ I"NDUSTRIALIZADO, So Ao 
FERROCARRIL DEL PACIFICO, S, Ao DI! Co VoiOENOMINACION ANTERIOR 

COMPAiiiA DE FERROCARRIL DE MEXICOI 
PATRONATO DEL ASILO NICOLAS BRAVO 
CONSTRucTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCARRIL, S, Ao 
COMPAfiiA MINERA LA FLORIDA DE MUZOIIIZ, S,A, 

. MADERU INDUSTRIALIZADAS !lE OUINTANA ROO, S, A, 
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21 DE 111C:I EMBAE DE 19411 
lljl DI! DICI EMIR E DE 19411 
2& DE FEBRERO DE 1!147 
21 DE il A R Z O DE 194 7 
12 DE AGOSTO DE. 1947 

ll DE SEPTIEMBRE DE 194 7 
30 DE DICI E liBRE DE 1947 
2.2 DE .J U L 1 O DI! 194 8 
10 DE NOVIEMBRE DE 11148 
11 DE DICIEMBRE DE 1!148 
29 Dt DICIEM8RE DE 1948 
liD DE DICIEMBRE DE 1948 
14 i1E E N E R CS DE 1949 
24 DE OCTUBRE DE 1949 

.18 DE DICI EMBAE DE lt4t 
liO DE DICI EMBAE DE 194 9 
liD DE E N 1 R O DE 1950 
2 1 DE A 8 11 1 L DE 1150 
25 DE A G O S T O DE 1950 
19 DE DICI EMBRI DE 1950 
29 DE DICIEMBRE DE 1950 
28 DE DICI EM BRE DE I!IIID 
29 DE biCI EMBRI DE 1!150 
29 DE DICIEMBRE DE 1950 
29· DE DICIEMBRE DE 1950 
1& DI! M A R Z O DE 19111 
3 DE J U N J O DE 1!151 

2& DE ol U N 1 O DE 19111 
27 DI! J U N 1 O DI! 1951 
27 DE ol U N 1 O DE 1851 
28 Di A G O S T O DE 19.51 
lll DE OCTUBRE DE 1951 
18 DI OC:TUBR E DE 1951 

4 DE DICIEMBRE DE 19111 
10 DI DICIEMBRE DE 195t 

1111 

27 Dt FE'8RER O DE 19U 
27 DE o1 U N 1 O DE 1!153 

B DI! A B R 1 L DE 11152 
2 1 DE A 8 R 1 L DE 1952 

3 DE 8EPTIEM8R E DE 1115 2 

t:AI'ITAL IDt:IAL 
I'I!SDI 

1 ooo ooil 

10;;000 
25 DOD 000 

1 G;ooo 

4 DOO ooo 

IDO ;;Gooo 

11 G;ooo 

;;; ooo 

2 ;;;ooo 

8;.;;; oo.o 
2110 000 ooo 

lÍO;;;;. 000 
70000 ooo. 
11 eao ooo 

8 100 ooO 
60 ooo 

BD 000000 
11 oooooo 
• ooooo,:_ 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Para resolver los problemas de crédito externo el Estado emplea 
a la Nacional Financiera ·para conseguir lo~ préstamos necesarios de 
los países centrales; capitales que además son compartidos con los 
socios de la alianza de origen interno7 la burguesía nacional. 27 

6.10. LA ESTRUCTURA SOCIAL EN PROCESO DE ALTERACIÓN .. . 
La composición de la alianza hegemónica continúa en proceso de 

alteración, pues tanto la diversificación interna de estos grupos como 
la invasión a múltiples actividades económicas se aceleran. Los miem
bros de la burguesía nacional representan en el año de 1950 una 
magnitud relativa del orden del 0.3 por ciento, y los grupos que con
forman la burguesía agraria el 0.2 por ciento; en conjunto estos sec
tores registran el 0.5 por ciento de los sectores sociales. Los sectores 
medios urbanos en. el año de 1950 constituyen el 5.7 por ciento y sus 
colaterales, los radicados en las zonas rurales, representan una propor
ción del orden del 9.8 por ciento. Lo más relevante dentr9 de la 
estructura social consiste en que aumentan en términos relativos los 
sectores obreros industriales como una . resultante del proceso indus
trialista en marcha, pues representan el 28.6 por ciento; los sectores 
campesinos disminuyen relativamente, pues ascienden al 55.4 por 
ciento. 28 

Otro aspecto relevante dentro del proceso de alteración de la es
tructura social es la industrialización, que se convierte en el motor 
generador del proceso ampliado de absorción de. población esencial
mente agraria hacia las actividades industriales. Este proceso consigue 
absorber plenamente en la fase inicial de la industriálización a gran
des contingentes de trabajadores rurales que acuden.a ofrecer su fuer
za de trabajo en la industria. Sin embargo con el avance del p:roceso 
de industrialización el ritmo de creación de nuevos empleos no crece 
en la forma adecuada para continuar incorporando constantemente 
a nuevos contingentes de trabajadores, propiciando que gra~ualmente 
se incorporen en las actividades del ~ector de los servicios que adquie
re una enorme importancia. 

Puesto que el proceso de desplazamiento de la población econó
micamente activa de las actividades primarias hacia las industriales 
y los servicios continúa -que efectivamente. es la tendencia actual-

27Naciones Unidas, El financiamiento externo, Nueva York, 1964, .en donde se 
presenta información ampliada sobre él proceso de endeudamiento externo de los, 
diferentes paises latinoamericanos. · ,. 

28 Arturo González Cosio, op cit., p. 65. 
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TABLA 10 

. ESTRUCTU R.A OCUPACIONAL: 1895-1970 
. ~ ... 

lEN PORCENTAJES J 

ACTIVIDADES 189.5 1900 191Ó •· 1921 1930. 1940. 1950 1960 i970 

AGRICULTU~A 57.0 69.5 67.5 69.2 67.7 63.3 58.3. 54.2 39.5 
EXTRACTIVAS 1.0 2.0 1.6 0,6 1.0 1,8 1.2 ,. 1.3 . 0.7 
TRANSFORMACION . 11.0 • 18,4 16,4 10.4 1 1.5 19.6 1 1.7 13.7 16.7 
CONSTRUCCION 1.0 2;7 ·2.0 l. 1 ·1;7 2.7 3.6 4.4 
ELECTRICIDAD, GAS o. o 0.1 0,3 0.9 0.3 0.4 1.1 
COMERCIO :1.0 5,1 4.7 5.4 5.1 9.1 8.3 9.:1 9.2 
TRANSPORTES 1.0 1.4 1.0 .• 1.5 2.0 2.5 2.6 3.1 2.8 
SERVICIOS 17.0 2.3 2.5. 6,6 7,4 7.4 10,6 13.:1 19:7 INSUF, ESPEC, 1.0 1~ 3: 3.~ 4.2 3.9 .. 2.7 4.3 0.7 . 5.8 ' 

T O.T AL 
j 

5299* 4571 5332 5045 5358 ·'6055 8272 11332 12994 

* Mllu ae traDajaaare~. 8asaaos en estas cifras se oDtuvleran t~s porcomtajes. 
Dlr•cclon General 011 EstaaJstlca. 

la estructura ocu,pacional se ve gradualmente limitada y · saturada, 
propiciando· que grandes cot:ttingentes de población queden al ··ma~ 
gen del aparato productivo en las zonas urbanas fundamentalmente. 

6.11. FORT.AÍ.ECIMmNTO DE .LOS GRUPOS DE LÁ. BURGUESÍA AG~ 
.. . y SUBORDINACIÓN :OE LOS-SEcTORES POPULARES 

La alianzfl vertical, manejada por los grppos que conducen el Esta
do a través del partido oficial~ internamente continúa con· el proceso 
ele diferenciación; los: disJ]ntos grtipos .y clases sociales logran ·conse· 
girir niveles de. influeilicía variables en materi~ .tanto económica como 
pol4tica. Esto queda de manifiesto pues, como se ha aludido, los 
pequeíios. propietarios articulados en el sector de las clases medias 
del partido oficial se reagrupan con mayor énfasis en la Asociación 
Nacional de la Pequeíia Propiedad Rural. Política~ente los grupos 
oligárquicos intensifican las defensas· de sus intereses de clase a través 
de este organismo y, además de los beneficios conseguidO$ en la ante: 
rior adminístra~9n~ logran con éxito la derogación de la fracción XIV 
del artículo 27 ·constitucional y obtienen, por consiguiente, el recurso 
de amparo para retener sus grandes posesiones territoriales. 

29 :Fernando H. Cardoso y José Luis Reyna, "Indu~trializadón~ · esiructura ocupa· 
cional y estratificacióp social en ' América . Latina", én CueBtiones de . sociologfa del 
deBtJTroUo en Ain4rlca Latina, pp. 68·105; Alain Touraiile, "Industrialization et cons· 
ciena: ouvriere a SAo Paul~", Sociologie du Travail, abnl de 1966; Enzo · Faletto, 
Incorporación c1e los. teetóres obreros al fJT:oceso de deBtJTroUo · ( imigenes sociales de la 
e1Ue ()Qtera), Santiago de C~1e, ILPES, 196~, mimeografiado: Anfbal Quijano Obre·· 
gón;. .. Urbankaci6n y tendenCUJS de cambio ·en la sociedad rural en Latinortméricit, 
S~ntiago ~e Chile, CEPAL, 1967, mimeogriúiado. 

130 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Con el recurso de amparo y la obtención de los certificados de 
inafectabilidad agraria y ganadera, se robustecen con mayor énfasis 
las relaciones capitalistas en el campo.· 

Los grupos oligárquicos existentes proceden a fraccionar las hacien
das entre los elementos integrantes· de sus familias, y de esta manera 
evaden legalmente cualquier pretensión expropiatoria. Además,. con 
las obras de irrigación y los implementos agrícolas modernos gene
rados por la tecnología, se transforman definitivamente en produc
tores agrarios de carácter capitalista con posibilidades para comercia

.lizar sus productos en el mercado nacional e incluso mundial. Estos 
sectores agrarios en proceso de robustecimiento no generan nuevos sec
tores sociales, pues en sus actividades ocupan a los tradicionales 
trabajadores jornaleros y a pequeñas fracciones de trabajadores cali
ficados. 

Los sectores medios urbanos vinculados a la burocracia estatal, a 
, la burocracia generada por la burguesía nacional y al sector externo 
constituyen los sectores que van ocupando en mayores proporciones 

·las posiciones más favorecidas. Particularmente ellos son quienes se 
incorporan en condición de consumidores de productos industriales 

·y, por lo· tanto, se convierten en los factores claves ha:cia donde el 
mercado interno basa su expansión. Las posiciones de comando po
lítico son monopolizadas gradualmente por estos grupos, y ellos son 
quienes remplazan a los militares, lo cual se puede poner de mani
fiesto al observarse que en la Cámara de Diputados en 1946 tienen 
72 diputados de los 147; en contraposición con los 70 diputados de 
los obreros y de los campesinos. · 
· Entre los sectores obreros generados por el proceso de industriali
zación substitutiva, algunas fracciones tales como los técnicos, los 
obreros especializados, etcétera, se transforman en los gérmenes de 
tina aristocracia obrera en contraposición con aquellos sectores gene
rados en las industrias livianas recién instaladas y las originadas en 
los años anteriores. Entre ambos tipos de 'obreros, el proceso de qife
renciación económica es creciente. Políticamente .. los· dirigentes del 
Estado los mantienen, en general, controlados a través de la m;!xima 
central obrera, la CTM y también mediante la CROM, la CGT, y 
otras organizaciones que van surgiendo y desapareciendo. Además, 
para asegurarse de que no se convertirán en un factor de inestabili
dad, proceden a intervenir directamente en lós organismos estable
cidos de carácter sindical, designando a los nuevos dirigentes obreros 
para . eliminar definitivamente las posibles discrepancias y confl,ictqs 
sociales, los cuales, en algún momento, se podrían .convertir en obs
táculos a la industrialización. Esta forma de penetración estatal entre 
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las organizaciones populares resulta suma~ente eficaz para la ~ta
bilidad política y la aceleración. del proceso de desarrollo industrial, 
pues se tiene la plena aceptación de los máximos dirigentes de las 
centrales obreras. Las concesiones que se otorgan a los líderes obreros 
denominados ((charros", consisten fundamentalmente en los escaños 
de senadores o de diputados; y aquellos Hderes o fracciones de obre
ros que se niegan a aceptar esta forma peculiar de dominación sobre 
los obreros son controlados en forma autoritaria. Tal es el caso de los 
sectores que intentan poner en práctica los derechos de carácter po
lítico y el mecanismo institucional de la huelga, que son reprimidos 
violentamente por el Estado o bien se les declara ilegales los movi
mientos de huelga; caso típico es el movimiento de los trabajado
res mineros de la zona de Nueva Rosita, en donde se les declara in
existente la huelga aun antes de que estallase. 80 

En relación con los sectores campesinos, las concesiones económi· 
cas se otorgan en forma limitada, ya que lo importante en el campo 
radica en robustecer al sector agrario capitalista. En general, se con· 
tinúa sin entrar. en plena fase de diferenciación social, pues los sec
tores que. conforman a los ejidatarios, los jornaleros, los comuneros, 
los aparceros; etcétera, permanecen prácticamente en las mismas con· 
diciones que existían durante la fase de expansión hacia afuera. El 
Estado otorga asistencia técnica y financiera a aquellos que tienen 
grandes extensiones territoriales, buena calidad de tierra, riego, pues 
es natural que la recuperación de los volúmenes de crédito era más 
factible entre estos sectores que entre los campesinos con poca tierra 
y sin riego, de quienes la burocracia estatal se encarga de neutralizar 
las demandas de asistencia técnica y financiera. 81 

6.12. ESCISIÓN EN EL MONOPOLIO ESTATAL 

SOBRE LOS SECTORES POPULARES 

La situación de control monopólico que mantiene el Estado sobre 
los sectores populares mediante el Partido Revolucionario Institu
cional tiene como máximo objetivo la movilización electoral y, en 
función de ello, la consecución de los votos suficientes para reafirmar 

80 Vicente Fuentes Díaz, "Desarrollo y evolución ... " p. 346; y Luis Araiza, 
op. cit., p. 242 del tomo IV. 

81 Mario Gill menciona un caso en el cual el Banco de Crédito Ejidal refaccion6 
en .Le6~ Guanajuato, con tres ~sos a un C:UU.pesino, y para ello tuvo que caminar 
vano~ lól6metros; después. de vanos días de msistencia, más gastaba el campesino en 
trámites que lo que realmente obtenía; ver especialmente en su obra mencionada 
la p. 42. 
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el consenso y legitimar el sistema de dominación impuesto en la so
ciedad. A pesar del proceso de ,con~ol monopólico de las clases po
pulares, existen algunas fracciones de los sectores medios urbanos 
que consiguen el control de determinadas fracciones de las clases 
populares en forma opuesta a la alianza vertical manejada por el 
Estado. · · 

Entre estos movimientos sociales está e1 de la Unión Nacional 
Sinarquista que definitivamente entra en ·proceso de desaparición. 
Los dirigentes sinarquistas, en enero de 1948, al clausurar la V Junta 
Nacional de Jefes, logran movilizar a más de 2 000 elementos de base, 
1 700 soldados y 300 jefes. La clausura se realiza frente al Hemiciclo 
a Juárez y deciden cubrir la estatua con capuchón negro. aa Después: 
de tal acto, el Estado en enero de 1949 procede a cancelar el registro
del partido politice de la UNS, el Partido Fuerza Popular. 88 

Los sinarquistas intentan nuevamente organizarse en 1954 en el 
Partido de la Unidad Nacional, 34 pero se les niega el registro· y ·con
tinúan actuando desde entonces en· forma ineficaz entre los cam
pesinos. 

En el sector obrero de la alianza del partido oficial surgen diversas 
circunstancias que propician la formación de un nuevo partido y 
varias centrales obreras. Vicente Lombardo Toledano, desplazado 
de la dirección de la máxima central obrera, la CTM, por el grupo de 
Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Yurén, Salvador M;adaria
ga y Luis Quintero, logra en el IV Congreso Nacional de la CTM 
la autorización para constituir un partido político obrero vinculado · 
a la mencionada central. Lombardo Toledano se lanza a formalizar 
la fundación del nuevo partido y en pleno proyecto y discusiones 
para delimitar el contenido ideológico, la CTM decide expulsario y. 
se ve obligado a conseguir el apoyo de algunas fracciones de obreros. 
con tendencias izquierdistas. 86 

Así se inicia el proceso de disgregación de algunas fracciones de los 
obreros, específicamente de las federaciones de Sonora, Sinaloa y 
V eracruz, 86 quienes constituyen la Alianza de Obreros y Campesinos. 
de México 87 organizaciones compuestas básicamente por trabajado
res azucareros y ejidatarios. Al mismo tiempo, otras fracciones de 
obreros establecen la Confederación única de Trabajadores con base 

82 Mario Gill, op. cit., p. 289. 
88 Ibídem, p. 291; y Daniel Moreno, op. cit., p. 140. 
24 Loe cit. 
85 Amoldo Martfnez Verdugo, op.' cit., pp. 44-4). 
86 El Popular, ¡16 de febrero de 194 7. . 
87 Vicent Padgett, op. cit., p. 94. 
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en los Sindicatos F~rrQCarrileros, ~troleros y ·otros dirigidos por frac-
ciones del Partido Comunista. .. ·1 . . 

·Lombardo Toledano, promotor del proceso de desarticulación del 
sector obrero del partido oficial, se orienta sobre bases firmes para 
establecer. un partido político obrero, en forma similar al Partido 
Laborista Mexicano vinculado a la Confederación Regional Obrera 
M~cana. El proyecto culmina en junio de 1949 con la -aparición del 
Partido· Popular, 88 el cual pretende según establece en-la declara
ción de principios, "la transformación del régimen social que preva
lece en México, para substituirlo por ~1 sistema socialista", 89 para 
realizar esto, el PP juzga necesario llevar a cabo el control y organi
zación de-los seGtores obreros y campesinos, considerados como las 

. .fuerzas sociales r~volucionarias por excelencia, sin alterar el sistema 
de dominación. . 

El movimiento .de Qrganización obrero y campesino, funcionando 
en forma paralela ·a la alianza manejada por el Estado ·a través del 
P,artido RevolucionariQ Institucional,· continúa ~n proceso de expan
sión, y en junio de 1949lleva a cabo la constitución de la Unión 
General· de O"Qreros y Campesinos de México. 40 Las oJ;ganizaciones 
.participantes son el Sindicato Industrial· de Trabajadores Mineros 
y Metalúrgi..cos de la República Mexicana, el Sindicato de Trabaja-
4ores Petroleros, la. Alianza de Tranviarios~ del Distrit9 Federal, el 
Sindie;tto NaéiQnal d~. Trabajadores de. la Construcción de Presas 
y Caminos· y la. Alianza de Obreros y Campesinos de México.· La 
UGOCM tieqe una estruGtura nacional basada en 6 federaciones es
tatales, 77 feder~Ciones regionales, sumando ~n conjunto aproxima
<damen.te 35~ 000 miembros provenientes de las clases populares. 

-TABLA 11 . 

UNION GENERAL ·oE OBREROS Y. CAMPESINOS DE 'MEXICO EN 1952 

SéCTORéS SOCIALES 

. SI;CTORES MI::DIOS 
ÓBREiiOS 
CAMPESINOS 

TOTAL 

NUMERO DE MIEMBROS 

105,000 * 
245 000 

aso 000 

PORCENTAJE 

30.0 
70.0 

100.0 

* Cantidad conjunto para los sechlres medias r obreros, . 
Sc9fT,.·ifaaEiiT E,, MiiiiÍ&(In Goverilinent In trfliliitlon, llrbána, Unh•ersltr of JUinos Press,l964, P•l89 

88 Cax:Ios Sánchez Cárdenas, Ideologfa del Partido Popular SocialisttZ, !\léxico, 
PPS, 1968; Robert E. Scatl, op. cit., pp. 188-192; 'Tercera Asamble~~. Nacional 
Extraordinaria del Partido PQpular Socialista", en PolitictZ, 1S de diciembre de 1963, 
pp. i-nxvi. 

89 ·Carlos Sánchez Cárdenas, op. cit., P• 13; "Declaración de Principios del 
Partido Pop\11~ Socialistá", en Politioa, 15 de· diciembre de 1963, p. xv. 

4G Robm .. F. Scott, op. cit., 189; Moisés Gónzález Navarro, op~ ci.t., p. 206. 
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La participación política más importante de estos sectores ocurre 
durante las elecciones presidenciales de 1952, cuando son movilizados 
electoralmente en favor del candidato del Partido Popular, Vicente 
Lombardo Toledano, con resultados poco satisfactorios. 

6.13. LA ADMINISTRACIÓN DE ADOLFO RUIZ CORTÍNES 
' .. 

En octubre de 1951 se lleva a cabo la designación del candidato 
presidencial del Partido Revolucionario Institucional, con la asisten
cia de 4 000 delegados provenientes de los tres sectores componentes 
de la alianza vertical. 

TABLA 12 

DELEGADOS A LA .. POSTULACION DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL 
PRI EN 1951 

SECTORES SOCIALES 

SECTORES MEDIOS 
OBREROS 
CAMPESINOS 

TOTAL 

NUMERO DE DELEGADOS 

2 270 
780 
~50 

4 000 

Form!JdO coR doto• de Ezc•lsltu, octubre 11 de 1951. 

PORCEIITAJES 

56.8 
. 1·9.5 

23.7 

IOOoO 

Adolfo Ruiz Cortines es postulado como candidato del Partido 
Oficial y asciende al poder en 1952. 

6.14. LA POSICIÓN DEL PAÍS FRENTE AL MERCADO M~IAL 

La posición del país en el sistema capitalista mundial, caracteriza
da por ser específicamente dependiente, poco a poco va adquiriendo 
perfiles nuevos y peculiares, notablemente distintos a aquellos que 
particularizaban a la sociedad en la fase de exp~nsión hacia afuera. 
LOS rasgos relevantes son el proceso de diferenciación creciente del 
aparato productivo, la ampliación del mercado interno y el proceso 
de incorporación de los sectores populares en forma diferencial en 
los beneficios reportados por el proceso desarrollista, e incluso en for
ma creciente en el plano poHtico; esta última cuestión se había· anti
cipado desde hacía ya varios años con expresión en el voto 'universal. 
Todas estas características son peculiares de una sociedad que se 
orienta a alcanzar la fase integral de la industrialización. . 
· En función de la articulación del país en el mercado mundial entre 
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1950 y 1951, la guerra de Corea propicia una situación favorable 
para la economía nacional. Mas al desaparecer esta coyuntura, lo 
más impbrtante para los dirigentes estatales, interesados en sostener 
el proceso de expansión, consiste en mantener la marcha de creci
miento a un ritmo autosostenido, cuestión que logra en forma satis
factoria, pues se advierte una tasa del orden del 6.5 por ciento. Para
lelamente se trata de superar los efectos derivados del descenso en 

TABLA IS 

MEXICO: EXPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS 

BIENES ·oE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

AÑOS TOTAL TOTAL NO DURADEROS NO TOTAL NO OTIKIS 
ALIMENTOS COMESTIBLES DURADEROS DURADEIKIS DURADEROS 
T BEBIDAS 

1810 711 4oo• 17.63 

~=:~~· 
0.38 Oollll 82o3G 81.82 o. as 

liSO 626 000 211.118 1.27 74.60 73.88 o.63 
18114 815 826 20.73 111.61 1.1111 0,78 59.16 58.71l o. :S a 2o.o8 
18115 808 457 211.70 21.78 ...... 0.76 67.01 86.17 0,&1 7.28 
1858 807 1911 25,06 22.07 1.811 1.13 T4.83 T2.88 1.8& 
11157 TOS 117 33.98 211.21 2.32 •••• &6.01 &4.11 loSO 
18118 708 102 18.58 34.41 2.&7 1.48 a 1.45 51J.IO 2.32 
18119 7211 004 :1[18.82 112.20 2.37 2.24 GII.IT &1.08 2.10 
1980 T38 713 44.75 40.20 2.5a 1.98 55o24 llllolll 2.10 
1881 803 1145 44.28 39.80 2.81 1.78 115.71 113.07 2.64 
1882 8s·a 467 4'3.011 38.15 11.oo 1.!12 116.81 54.85 2.27 
1185 81111 822 44.00 17.51 3.1!1 a.z9 115.98 52.411 a.1111 
1884 1022 448 51.54 45.88 2.67 2.87 48.411 411.18 11.2& 

'111811 11111 8114 110.12 411.,11 2.74 2.02 48.87 4&.17 a .... 
1988 .1182 7.83 47.68 42.21 :So lB 2.2e 112.111 48.48 :s.8T 
1187 1103 7911. 111.11 44.111 4o02 ,2.57 48.8B 4:So07 5.81 
1888 liBO 714 111.88 44 ..... 3.90 3oll2 48.10 42.T3 11.58 
1888 ,11184 9110 52.12 42.72 :s.a5 11.45 47.88 41.48 '&,40 
1870 IIIT2 857 1111.58 43.T8 4o82 T. 17 44.40 :S8.7Z T.68 

a MIIH de dOtares. 8tiaadol •• nta• citra1 11 otttuvitroa tn porcentaJes: 
8 1!a esta cont"d " ..... loa do>oo retereateo a loo all10entoo J •••ldao mu loa ao 'comeotlllleo. 

Informes Anuales del BaiíÍ:O de Mtxu:o 

TABLA 14 

MEXICO: IMPORTACION POR GRUPOS ECONOMICOS 

BIENES DE CONSUMO BIENES ·o E PRODUCC/011 

dos TDTAL TOTAL NO DURADEROS NO TOTAL NO OTROS ALIMENTOS COMESTIBLES DURADEROS DURADEROS DURAOEIKIS 
1" BEBIDAS 

1810 - '9118 ooo• 24.12 13o811• 10o47 '715.87 10.10 411.08 
18114 788 7117 ll!o67 4.71 3.02 7.83 71.411 31.66 :S8.78 1Zo88 
18511 88:S SIIÍI 14.10 2,87 z.aa B,T4 81.61 37.01 44.81 o.4o 
1888 '071 6.28 ·JI,TI 4.28 :S,2S .... 81.28 .:s8.s7 48.71 
IIIIT 1111 1 a:s. 18,811 8,88 2.78 s.z:s 81ol4 :SS.IZ 4.8.01 
1888 128 837 18oii:S' a.s8 2.711 8.oo ao.oe 54.011 48o02 
18811 008 BOÍl ... 21 II.JT 11.11 11.72 80.78 36.115 44.22 
1880 188 448 17.87 2.81 1.211 11.10 82.12 114.01 48,07 
1881 l:s&S:SI 11.12 2.41 4.118 12.10 10.47 1 :S:So44 47,01 
1 .. 2 1411 000 2C!,.02 8.111 8o81 I:S,J8 78.97 111 .• 08 48.87 
18811 238 687 . 22.78 11.&8 llo 72 IÍ.:sr 77.20 311.14 41.&8 
1884 482 8150 20,09 · 2.87 11.28 14.12 78.80 12.&4 47.211 
18811 1550 808 .18.21 2,·011 a.88 18.111 81.12 :SII,II 411.81 
1888 !1011 187' 17.88 2.02 llo32 11!.111 82.10 311·88 48.24 
1887 'r48 2113 '18.14 1.41 2.81 10.84 113.811 11.114 110,10 
18811 8.80 lli 17.84 1,11· 11 .• 14 11.111 82.41 31.74 10.70 
••• 8 :;:; :~~ .... 77 lo811 :Soll·8 11.22 llo22 33ó28 47.81 
1870 ih411 4.sa 1.711 11.01 78.54 32.42 48,11 

• illln ft .&la,.;., ·.;.,... n eota; cllrao .;. .-t..i.,... ioo · porcentaJ••• . 
~ .. ·'- ,.,. • .,.. e~§cni •_1111iaí 16. 61'01 ret~ientn a loa aiiCDen:tos J Mbi4CII Mia loa no coaaeatJble•• 

' .Iut'otmél M~ dé.l B'anco de :Méld!:ó 

1~6 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



los volúmenes de exportación, incrementados temporalmente por ia 
demanda de bienes de diversos países tanto centrales como depen
dientes. 

La estructura de las exportaciones en la década de los cincuenta va 
a mostrar nuevamente un énfasis especial en los rubros de bienes 
de producción y en lugar secundario, de bienes de consumo duradero 

. y no duradero. En cuanto a las importaciones, lo relevante son las 
compras de insumos industriales y de capital. 

6.15. DINÁMICA DEL SISTEMA PRODUC'IIVO 

Los dirigentes estatales ref.uerzan las medidas adecuadas orienta
. das a sostener el proceso de industrialización vía substitución de im-

. · portaciones. Estimular el crecimiento era lo más importante, pues 
si en los años anteriores las situaciones coyunturales que aparecen 
en el mercado mundial habían sido los factores que estimularon el 
avance industrial, ahora, particularmente, había que recurrir a la ca
pacidad de los agentes sociales del desarrollo; en forma independiente 
del surgimiento de factores externos. · 

Una forma de estimular el proceso de crecimiento en forma soste
nida consistió en fortalecer la acción estatal mediante la creación de 
29 organismos y empresas, con las cuales se amplió el programa in
fraestructura}, concretamente bancos, colocando grandes sumas en el 
sistema ferrocarrilero para solucionar en gra11: parte el problema del 
creciente tráfico y el consiguiente deterioro de l.as instalacio11:es ferro
viarias. Además, se ampliaron las instalaciones de·energía eléctrica en 
el país, hasta extender tales labores a las zonas rurales y elevar lá ca~ 
pacidad instalada en alrededor del 80 por ciento durante el sexenio; 
y mediante PEMEX se propició un proceso de expansión, al grado 
en que se acrecentó la capacidad de refinamiento de petróleo en ull 
50 por ciento. 41 · . • 

De paso se generan entre estas actividades económicas nuevos sec
tores sociales, que van desde los profesionales, trabajadores altamen-
te calificados, hasta los trabajadores no calificados. . 

· Los conductores del Estado, en forma paralela, rearticwan sus re
laciones con los grupos integrantes de la alianza dominante, de ori.: 
gen interno y externo, con la finalidad de propiciar la continuidad 
en el sistema económico. , 

Los mecanismos empleados por el Estadó para mantener el ritmo 
de crecimiento de la economía. y el fortalecimiento de los grup_os de 

41 Raymond Vernon, op. cit., p. 128. 

137 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



TABLA 15 

MEXICO 1 QRGANISMOS y EMPRESAS ES-TABLECIDAS POR EL ESTADO: 1952 • 1958 

EM f'RESA· U ORGANISMO 

PATRIMONIO INDIGENISTA DEL VALLE DEL MEZQUITAL, 
INGENIO ROSALES, S, A o 
OPERADORA TEXTIL, So A. DE C.V.( FILIAL DE NAFINSAJ, 
FERROCARRIL OE CHIHUAHUA AL PACIFICO, S. A, 
AHMSA COMERCIAL, S, A,(FILIAL DE ALTOS HORNOS DE MEXICO, S, Aol 
HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ, 
COMISION NACIONAL DE VALORES 
COMERCIAL MEXICANA, S, A, DE C. V• 
FABRICA DE PAPEL TUXTEPEC, S, A, 
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
SALES Y ALCALIS, S, Ae 
IMPULSORA Y EXPORTADORA NACIONAL, S. DE R, Lo DE C, V. 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 
OlRECCION DE PENSIONES MILITARE S. 
BANCO REGIONAL AGRICOLA DEL PAPA LOA PAN, S, A o 
BANCO REGIONAL AGRICOL.A MICHOACANO, So A. 
BANCO REGIONAL DE CREDITO AGRICOLA· DEL DAJIO, S. A, 

8ANCO REGIONAL DE CREDITO AGRICOLA DE GRIJALVA, S. '" 
BANCO REGIONAL DE CREDITO AGRICOLA DE MATAMOROS, S, A o 
BANCO REGIONAL DE CREDITO AGRICOLA DE OCCIDENTE, S, A, 
CONSEJO DÉ RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, 
SERVICIOS DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D• ,F. 
COMISION NACIONAL DE SEGUROS • 
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE AYOTLA, S, Ao 

:!~~~:!.:'ó ~A:~ LAS OBRAS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 
LA PERLA, .MINAS DE FIERRO, S, A. 
BIENES Y RAICES INDUSTRIALES, S, A, DE c, V, 
.EI.ECTRICA DE OAXACA, S, A· 

Secret-aria dt la ProoidtMia, op, ~Ir. 

FECHA DE CREACION 

30 DE DICI EMBAE DE 1952 
18 DE NOVIEMBRE DE 1953 
19 -DE OCTUBRE DE 1953 
11 DE NOVIEMBRE DE 1953 
12 DE NOVIEMBRE DE 1983 
JO DE DICI EMBAE DE 1953 
30 DE DICI EMBAE DE 1953 
1• DE J U N 1 O DE 1954 

8 DE SEPTIEMBRE DE 1954 
.31 DE DICI EMBAE DE 1954 
17 DE M A Y O DE 1955 
30 DE A G O S T O DE 1955 
19 DE DICIEMBRE CE 1955 
26 DE DICIEMBRE DE 1955 
30 DE DICIEMBRE DE 1955 
30 DE DICIEMBRE DE 1955 
30 DE DICIEMBRE DE 1955 
30 DE DICIEMBRE DE 1955 
30 DE DICIEMBRE DE 1955 
30 DE DICIEMBRE DE 1955 
30 DE DICIEMBRE llE 1955 
30 DE DICIEMBRE DE 1955 
14 DF FEBRERO DE 1958 
13 DE M A R Z O DE 1956 
26 DE SEPTIEMBRE DE 1956 
26 DE DICIEMBRE DE 1956 
30 DE M A R Z O DE 195 7 
15 DE O CT U B R E DE 19:17 

S DE NOVIEMBRE DE 195 7 

CAPITAL SOCIAl. 
PESOS 

3 000-000 
&S 000 000 
lO 000 000 

127 065 000 
;!00 000 

450 000 
160000000 

200 ooo 

10000 DDO 
10 ODD ooo 
IDDOD ODD 
ID DDD OOD 
IDOOD DDO 
ID DOD 000 

17 OOD ODD 
63 5DD ooo 
40000 000 

5 000 000 

la burguesía nacional son diversos. Entre los más importantes, sigue 
siendo la pauta dirigirse a las fuentes crediticias del mercado mundial 
a través de la Nacional Financiera para conseguir los volúmenes de 
capital necesarios e invertirlos en la estructura económica, haciendo 
partícipes de tal capital a los grupos de la burguesía nacional. Ade· 
más, a través de la Secretaría de Industria· y Comercio, se autoriza 
la importación de productos aún no substituidos en el mercado ínter~ 
no, con lo que se protege a los grupos de la burguesía nacional y al 
mismo Estado, pues, definitivamente, se rechazan los productos pro. 
venientes de los países industrializados en proceso de substitución. 
Este ·mecanismo es sumamente útil, ya que el Estado y la burguesía 
nacional pueden resistir la competencia que establece el sector exter· 
no, sin excluirlo de ninguna manera de la alianza hegemónica. Ellos 
constituyen un factor poderoso para impulsar el desarrollo industrial, 
ya en calidad de proveedores de recursos fin1ancieros, o bien a través 
de centrar sus actividades en industrias sumamente tomplejas que 
requieren niveles elevados de tecnología, grandes capitales y mano 
de obra calificada en varios niveles e, incluso, en las actividades 
comerciales en donde gradualmente operan con tendencias monopó· 
licas. Otro mecanismo, sumamente ú.til, consiste en la disposición 
de la Secretaría de Hacienda, quien realiza las tareas de determinar 
a qué grupos de la alianza dominante se les otorga la exención de 
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impuestos. Tal política se dirige a estimular la producción, dentro 
de las fronteras nacionales, 42 de los bienes considerados como indis
pensables para la economía mexicana. Las medidas anteriores en 
general se implantan para favorecer a los integrantes de la alianza 
dominante de factura interna, manteniendo Jas puertas abierta~ al 
sector externo, pues la fórmula impuesta en la sociedad no excluía 
a los empresarios extranjeros. . 

La estrategia empleada produce buenos resultados y como un pro
ducto de ello, en las nuevas actividades emprendidas por los grupos 
empresariales, el proceso de generación de sectores trabajadores es 
creciente, con la particularidad de que entre ellos se generan más 
profesionistas, técnicos, obreros calificados y el proceso de absorción 
para la masa no calificada gradualmente adquiere una tendencia 
restrictiva. 

Específicamente, las relaciones que los. dirigentes estatales mantie:
nen con los inversionistas extranjeros revisten características peculiá
res, pues los presionan para que lleven a cabo la instalación de plantas 
industriales dentro de los límites nacionales. Con esta medida les 
obligan a suspender las importaciones de las partes de los bienes de· 
consumo duradero e intermedios, pues, tradicionalmente, la . gran 
mayoría de las compañías extranjeras, sucursales en el plano nacio
nal de los grandes monopolios, estaban sujetas al proceso de suminis~ 
tro de cada una de las partes integrantes de los bienes respecto de las 
casas matrices. Al obligarles a llevar a cabo la instalación íntegra de 
las plantas productoras en la estructura económica, aumentan tan
to las probabilidades de empleo departes nacionales como la capaci
tación de nuevos sectores obreros de tipo moderno, cuestiones que 
representan mayores beneficios para la sociedad. Además,. se continúa 
insistiendo en que los nuevos empresarios extranjeros que desearan 
instalarse en la economía nacional, serían bien acogidos si se asocia
ran con los empresarios nacionales sobre la base de aportar respecti
·vamente el 49 por ciento y el 51 por ciento de las acciones, medidas 
adoptadas con anterioridad, pero sobre las cuales se insiste con mayor 
interés. 

Los grupos empresariales que van surgiendo se consolidan defini
tivamente. En forma peculiar se advierte la llegada de nuevos elemen
tos en calidad de inmigrantes que se nacionalizan; los antiguos tena
tenientes se transforman en productores industriales; se advierte la 
notable expansión a diversas actividades de los empresarios surgidos 

42 Frank Brandenburg, op. cit., 1'05; . Raymond Vemon, op. ~t., p. 1.67; El 
desarrollo industrial de América Latina: México, trabajo presentado por el gobierno
mexicano al Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial, CEP AL, 1967, mi
meografiado. · 
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durante la fase de formación de los enclaves en la economía; otros 
que provienen de las filas de los políticos pmfesionales qué con éxito 
logran acumular una fortuna considerable y que gozando de los bene
ficios otorgados por el Estado, se lanzan a las actividades empresa
riales; también aparecen nuevos elementos con una amplia formación 
profesional, la cual les facilita incursionar en las actividades empre
sariales, comerciales y financieras. Todos ellos intensifican sus activi
dades en la producción de bienes de consumo no duradero, duradero, 
intermedios y bienes de capital, consolidando el proceso de industria
lización substitutiva. Además, el Estado queda en calidad de socio 
y de palanca del desarrollo industrial interesado en instalar las sufi
cientes obras de infraestructura, en otorgar las necesarias facilidades 
crediticias, la exención de los impuestos, otorgar tarifas arancelarias 
proteccionistas, la disponibilidad de mano de obra abundante prove
niente de las actividades primarias y un mercado interno gradual
mente mayor, etcétera. Estos elementos configuran una situación 
propicia para que los miembros de los diferentes grupos y clases 
sociales, con una mentalidad innovadora, se incorporen a las filas 
de la burguesía nacional y contribuyan a llevar adelante el proceso de 
industrialización substitutiva. La inestabilidad política, factor que 
en otros años constituía una amenaza, ahora es evitada por el mismo 
Estado al mantener el control virtual de los sectores populares en 
una alianza con dimensiones monopolíticas. 

6.16. COMANDo' POLÍTICO DE LAS CLASES MEDIAS 

Los sectores medios, dentro de la estructura social, se perfilan con 
mayores niveles de politízación y formación en términos profesiona
les y técnicos. Ellos, en primer lugar, ocupan las posiciones de coman
do en el seno del aparato estatal; en segundo lugar realizan eficaz
mente las funciones empresariales estatales para sostener la alianza 
con la burguesía nacional y con los grupos económicos del sector 
externo y,- en tercet lugar, ejercen el control monopólico de los sec
tores populares a través del Partido Revolucionario Institucional. 

La i~portancia de estos grupos, que en los años de la fase popu
lista 48 habían puesto un énfasis especial en organizar y articularse 

48 Francisco C. Weffort, Clases populares desenvolvimiento social, Santiago de 
Chile, ILPES, 1968, mimeografiado; José Medina Echavarrfa, Consideraciones socio
lógicas sobre el desarrollo econ6mico, Buenos .Aires, Solar/Hachette, 1964; Torcuato 
S. Di Tella, "~opulisin and Reform in Latin- America", en Claudia V éliz ( compi
J¡¡dor); op. cit., pp. 47-74. 
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políticamente con los sectores populares, radica en que se habían 
erigido, ahora, en alianza con la burguesía nacional y los grupos 
empresariales del sector externo, en los sectores q1,1e controlan los 
centros de decisión y de comando en la sociedad mexicana. Además, 
estos grupos se ven favorecidos con la existencia de una imagen 
pública que les atribuye en gran parte los avances experimentados en 
la marcha hacia la madurez industrial. El Partido Revolucionario 
Institucional, dirigido por los se~ores medios urbanos, una vez des
plazados los militares, va a certificar que "la deuda que la nación 
había contraído con los sectores medios en la historia de México era 
constante, ya que ellos eran quienes habían apoyado decididamente 
todas las medidas tendientes a lograr los beneficios sociales de .la 
mayor magnitud''. 44 . . 

Los sectores medios, generados crecientemente en la administración 
del Estado, en las actividades de los sectQres empresariales nacio-

•TABLA 16 

HEGEMONIA DE LOS SECTORES MEDIOS EN LA: CAMARA DE DIPUTADOS¡ 

1920-1970 

AÑOS TOTAl. CAMPESINOS OBREROS GRUPOS MEDIOS· · · ·MII.ITARES 

1917 200 
1922 a 260 
1924 b 265 
1926 e 272 
1928 280 
1930 53 
1932 70 
1934 71 
1937 72 
1940 72 
1943 47 
1946d 47 
11149 46 
1952 61 
1955 62 
1958 e 62 
1961 78 
1964 f 21~ 
1967 9 214 
1970 h 213 

42 
49 
46 
152 

117 
112 
86 
57 
47 

:S 
8 

1 2 
40 
1 7 

4 
7 
6 

152 
30 
23 
.1 8 
1 8 
35 
20 
1 8 
1 8 
2 1 
:so 
liz 

19 7 

67 
e31 
78 
72 

78 
1 ó 8 
1 o 1 

9 1 
99 

11 

a Diputados postulados por el Partlclo Labtirlita Me• leona., lo confecieraci&n Regiollol Qbrero MÍtalcalla,· . 
b RoYERA MARI N, GUAD;"LUPÉ, "El movimiento Dbrii'O '" Mbica" ID M.JtÍt:ll/60 oa-1 1M ,.,oluciÓn, 1.11 rlidll 

Sqclol, TomCI ll:1 Mealco, F.C. E., 1181, P• 281. 
e Sltuuovuo., ANATOL, Mealco en la lncrucljaclo ele su ·lllltaria, p. 4 7. 
d. Acclon Nacional gana 4 ~tlputados, uno •• ciomlan conlal ai11ar4uistos,;una ea del Partida No·clonal 

Democrota indeponditnNI• · 
• Lo oposlci&n vanQ 9 diputada• da ma,arla.· 
f LD oposiciÓn gano 32 dlputaciOI da partida J !J dt tDO,arla. 
IJ LC! oposlcl~ 11ana 3A dlputadoo de partido¡ r 2 ele marorla. 
" La oposición IJDnd 35 dlputodoil da porl'ldo. 
1 Los diputad 0s por el sector militar a ~tul eatGn cotitilr~ndidaf"• 

44 Howard Cline, The United Stat~• and Mexioo, Cambridge. Mas5., 19S3, p. 326 •. 
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nales y extranjeros e, incluso, los que aparecen e?- 'forma indepen
diente de los agentes sociales del desarrollo; mantienen su represen
tación en la alianza expresada en el partido oficial, específicam~nte 
a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. 
El predominio político que ejercen en el sistema d~ d~minación s~ 
puede analizar teniendo en cuenta el control mayontano que consi
guen en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputa?os, rele
gando a un plano secundario a los sectores obreros y campesmos . 

. TABLA 17 

HEGEMONIA DE, LOS SECTORES MEDIOS EN· LA CAMARA DE SENADORES: 
1 

1927-1970 

AÑOS T()TAL CAMPESINOS OBREROS GRUPOS MEDIOS MILITARES 

1920 158 
1924 158 
1928 158 

1 
1 •• 

1934 158" 
1940 158 
1946 158 
.1952 60 .- 20 J 1 

1958 6o 
1964 e o 

17 

1970 60 16 37 

G SHULGOVIICI, ANATOL, M¡JtÍt:tl tlll ltl flllt:fut:ijtldtl do su hisftlfÍtl, Mexico, Fondo dt Cul~ura Popular
1

1968, 
P• 47, Son ltnodor .. poa~uloctoa por ti Partido Labo.riato Mexicano r la Confedtraciia ReQionol Obrero 
Meaicona. 

1tNove.dn 1 115 ·• diciembre dt 1942. 
e Lt1 Cotltotlortlt:iÓtl d• TrtiiJojtltlt~r•• tlo M¡Jtit:o, JI Ellttlt:iORol, 2 de ollrll de 1940. 
d S con, Ronn E., Mozit:ott Govor11mo111" 111 Tttlll.;~;.,, P• 227. 

Por otra parte, las fracciones de los sectores medios incorporadas 
en la conducción del Estado han demostrado la suficiente eficacia en 
las elecciones presidenciales, de gobernadores, de senadores, de 
diputados, etcétera, para realizar la movilización de los sectores popu· 
lares en forma favorable a los candidatos oficiales y, en virtud de ello, 
para otorgar la suficiente legitimidad mediante el voto al orden 
establecido. 

El predominio que los sectores medios ejercen en el interior de 
la alianza vertical se expresa incluso a niveles municipales, pues en 
las elecciones para presidentes municipales en el Estado de México 
en 1957, la repartición fue hecha como se observa en la tabla 18. 

Dentro del sector de las clases medias, la CNOP -es necesario in
sistir- están los grupos de pequeños propietarios, ganaderos, pequeños 
industriales y comerciantes, 45 grupos que a diferencia de los sectores 

•IS Jorge Graciarena, Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina, 
Buenos Aires, Paidós, 1967; John J. Johnson, la transformación polftica de América 
Latina, Buenos Aires, Hachette, 1961, y Glaucio Ary Dillon Soares, "Class Structure 
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TABl..A lB 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

HEGEMONIA DE LOS SECTORES MEDIOS EN LAS ELECCIONES PARA 

PRESIDENTES MUNICIPALES· EN EL ESTADO D,E MEXICO EN 1957. 

SECTORES SOCIA ES 

SECTORES MEDIOS 
OBREROS 
CAMPESINOS 

TOTAL 

seorr, Romur F,, op. cit. P• 89 

NUMERO DE PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES 

60 
9 

50 

119 

PORCENTAJES 

50.5 
7.5 

42.0 

HlO,o 

obreros y campesinos.están en pleno proceso de fortalecimiento tanto 
económico como político en la sociedad mexicana. A nivel econó
mico, lo anterior tiene expresión mediante la consideración de las 
medidas que implanta el Estado para favorecer ampliamente a estos 
grupos, incluso, a costa de reducir las concesiones económicas . para 
los sectores populares, entre ellas, concretamente, las leyes de inaféc
tabilidad agrícola y ganadera y la protección ampliada a la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación. 

6.17. LA CROC Y EL BLOQUE UNIDAD OBRERA 

El Estado, ejerciendo el control monopólico sobre los sectores popu:
lares a través del Partido Revolucionario Institucional, desarticula la 
alianza formada por el Partido Popular integrada por reducidas frac
ciones de los sectores medios, obreros y can;¡pesinos y los reincorpora 
en el seno de la peculiar alianza monopólica. 

Lo anterior se realiza una vez que pasan las elecciones presiden
ciales de 1952 en las cuales habían apoyado al candidato del Partido 
Popular. Las causas radican, básicamente, en que el aparato estatal se 
resiste a atender las demandas de los sectores obreros y campesinos 
organizados por el PP, cuestión que prácticamente los obliga a des
vincularse del mencionado partido opositor e incorporarse en el par
tido oficial estatal. Diversas fracciones de los obreros, vinculados a la 

and Economic Development", en Reinhard Bendix y Seymour M. Lipset, Class, 
Status and Power, New York, The Free Press, 1966; Luis Rationoff, "Los nuevos: 
grupos medios urbanos: las clases medias", en Seymour M. Lipset y Aldo Solari, 
Elites y desarrollo en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1967; Gino Germani, 
"Estrategia para estimular la movilidad social'', en Joseph A. Kahl (compilador), 
La industriali%tlci6n en América Latín?, pp. 274-306. 
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UGOCM- y otras· centrales obreras articuladas en el Pa~do Popular, 
progresivamente se desligan y sistemáticamente se incorporan en el 
sector obrero del partido oficial.. Estas fracciones mostraban ideoló
gicamente orientaciones distintas a las que particularizaban a la CTM 
y a las demás centrales articuladas al Partido Revolucionario Ins
titucional. 

Tales grupos obreros en unión con otras centrales estructuran un 
bloque denominado Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos, en abril de 1952. 46 Las organizaciones integrantes de 
la CROC son: la Confederación Proletaria Nacional, la Confedera
ción de Obreros y Campesinos de MéxicQ, la Confederación única 
de Trabajadores y la Confederación Nacional de Trabajadores. En 
sus primeros cuatro años expresan tener 12 Federaciones Nacionales 
de Industria, 16 Federaciones Estatales, 63 Federaciones Regionales 
y 1 549 Sindicatos. 47 En especial, la CROC se caracteriza por tener 
orientaciones izquierdistas a diferencia de las organizaciones obreras 
con tintes conservadores manejadas por la CTM. 

La articulación de la CROC en la alianza vertical tiene resultados 
positivos, pues dentro def esquema de dominación, el Estado puede 
eliminar los focos posibles de conflicto a través del partido y rearticu
lar las relaciones para mantener el control obrero con mayor efec
tividad. 

En el seno del sector obrero se perfila a partir de entonces una 
lucha para obtener la posición predominante entre las fracciones de 
la CROC, perfectamente organizadas y disciplinadas, y hts fuerzas 
tradicionalmente encabezadas por ~a CTM y otras centrales. Ante 
el auge creciente que adquiere el bloque de obreros integrantes de la 
CROC, la Confederación de Trabajadores de México decide la cons
titución de un bloque paralelo para contrarrestar la influencia de la 
organización antagónica izquierdista. En ma.rzo de 19 55 aparece el 
Bloque Unidad Obrera, compuesto por: la Confederación de Tra
bajadores de México, la Confederación General de Trabajadores," la 
Confederación RegionaJ Obrera Mexicana, la Federación de Sindi
catos de Trabajadores al Servicio del Estado, el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del/ Seguro Social, el Sindicato Industrial de Traba
jadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, 
el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, la 
Federación de Trabajadores del Distrito Federal, la Asociación Nado
na! de Actores, la Alianza de Tranviarios de México, la Federación 

48 Luis Aralza, op. cit., pp. 268-273. •1 Ibidem, p. 27S. 

144 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Nacional de Uniones Teatrales y Espectáculos Públicos, la Federa
ción Nacional del Ramo Textil y otras Industrias, el Sindicat~ de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y el Sindicato 
de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República 
Mexicana. 48 · 

En estas circunstancias el aparato estatal logra fortalecer la alianza 
con los sectores populares.,Ante las nuevas.condiciones que se advier
ten en el proceso de industrialización, los grupos conductores del 
Estado imponen una política obrera más flexible, permitiendo mayor 
autonomía en el interior de las organizaciones, liberan a los líderes 
obreros radicales encarcelados en años anteriores -como es el caso 
de Valentín Campa- y disminuye el fenómeno del charrismo, a.tm
que definitivamente no es abandonado y persiste bajo su sombra 
protectora. 

Como una manifestación del robustecimiento de la alianza de los 
sectores obreros con el Estado, uno de los máximos dirigentes del 
Bloque Unidad Obrera expresa que en realidad "los postulados de 
la Revolución Mexicana son y deben ser sagrados para el proleta
riado del país, y que en base a los principios de justicia social que 
ésta sustenta, los mexicanos no tienen por qué adoptar doctrinas 
importadas". 49 

En relación con los sectores campesinos, los dirigentes del Estado 
los habían mantenido prácticamente relegados en los últimos años 
y simplemente continúan su interés en fortalecer a determinados 
sectores predominantes de la burguesía agraria quienes tenían gran
des extensiones de tierra, pues era necesario que se transformaran en 
productos capitalistas con la suficiente capacidad para proveer. a los 
centros urbanos de bienes agrícolas e incorporarse en forma paralela 
a los sectores exportadores. En ningún momento los máximos diri
gentes del Estado implantan una política que pudiera ser considerada 
como negativa, pues todos ellos deseaban seF calificados como agra
ristas y llevaron a cabo algunas reparticiones de tierras. Al mismo 
tiempo continúan con la tónica de colocar grandes cantidades de 
capital en la estructura agraria para acelerar la construcción de obras 
de irrigación, asistencia financiera y técnica y, en función de ello, 
conseguir la elevación de los niveles de productividad y la capacidad 
de compra de bienes de consumo industriales. 

48 Luis Araiza, o(J. cit., pp. 279-281; proyecto de "Declaraci6n de· Principios del 
Bloque Unidad Obrera", en Memoria de la CROM: 1959-1961, México, <;ROM, 
1961, pp. 121-129. . 

49 Vfctor Alba, op. cit., p. 450. 
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6.18. INEFICACIA DE LAS FUERZAS DE LA OPOSICIÓN 

. . 
En el sistema de dominación, el Estado, convertido en el artífice 

central, logra definitivamente manejar las alianzas políticas y, por 
consiguiente, estabilizar el país e imponer con éxito el modelo de 
desarrollo vuelto hacia adentro, basado en la industrialización me
diante substitución de importaciones. 

El proceso de control monopólico que los sectores estatales man
tienen en el sistema de dominación está basado en dos alianzas: una 
de ellas integrada por los grupos dominantes y la otra por los secto
res dominados. Estos grupos que representan en conjunto la totalidad 
dentro de la estructura social, en los procesos de movilización electo
ral, son quienes legitiman el modelo de dominación. 

La fuerza que tienen los distintos partidos políticos existentes en 
el año de 1954 sobre los diferentes grupos sociales se puede apreciar 
en la tabla siguiente: 

TABLA 19 

NIVELES OE' CONTROL QUE TIENEN LOS PARTIDOS POLITICOS 

SOBRE LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES 

PARTIDOS POLITU:OS 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
PARTIDO POPULAR 
PARTIDO NACI.ONALISTA DE MEXICO 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

TOTAL 

ScoTT, ROIERT f,, op, f:it, pol47 1 

NUMERO DE MIEMBROS 

a 562 439 
191 000 
1 82 929 
100 000 

4 036 368 

PORCENTAJES 

88.4 
4.7 
4.5 
2.4 

100.0 

Los datos se refieren al número de miembros afiliados a los dife
rentes partidos en forma permanente, sin considerar a aquellos que 
están al margen y que, en los momentos en que se producen los 
procesos de movilización electoral, apoyan a algunos de estos parti
dos. Los datos reflejan en forma aproximada el apoyo que los distin
tos partidos políticos consiguen en los procesos electorales. 50 

De los tres partidos políticos de la oposición, ninguno de ellos tiene 

~ro Seymour M. Lipset, El hombre político, Buenos Aires, Eudeba, 1963; Willian 
Korbauser, The Politics of Mass Society, London, Routledge and Kegan Paul, 1960; 
A. Lyle Shannon, "ls level of . Development Related to Capacity for Self Govem
ment?'' •. en American Joumal of Economics and Sociology, 17 (1958), pp. 367-382; 
Philliph Cutrigth, "National Political Development", en American Sociological Review, 
28 (1963), pp. 253-264. 
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la fuerza suficiente para di~gregar la ali~nza manifestada el) el partido 
oficial y atraerse a los sectores medios, obreros y campesinos. Incluso, 
a nivel de contenido ideológico, el que más probabilidades tiene es 
el Partido Popular, que pretende agrupar a la clase obrera y campe· 
sina y, a través de la formación de una alianza, orientase a rempla
zar el sistema capitalista por un régimen socialista. 

TABLA 20 

COMPOSICION DEL PARTIDO POPULAR POR SECTORES:- EN 1955 

SECTORES SOCIALES 

SECTORES MEDIOS 
OBREROS 
CAMPESINOS 

TOTAL 

Nl/MERO DE MIEMBROS 

~9 21 o 
17 190 

114 600 

191 ooo 0 

0 El total correspondo o la tabla· anterior. 

PORCENTAJES 

31.0 
9.0 

60.0 

IOO.ob 

b FunTES OIAZ, Vlc:E•TEs, Lllll Pttr.tldllll Plllltit:llll •n M¡111"t:t11 Edic:ionos cltl Autor, 19~6, Tomo It, 
p. 137. 

No obstante, solamente en una ocasión lanza candidato presiden· 
cial y en las restantes se limita a sumarse al candidato del partido 
oficial. 

El Partido Nacionalista de México, sin pretensiones clasistas, inten
ta conseguir el apoyo de los distintos sectores con tendencias antico
munistas y partidarios de las llamadas tradiciones hispánicas. Ataca 
las prohibiciones estatales impuestas a la Iglesia para participar en la 
.política nacional e impartir educación de carácter religioso. El PNM 
al igual que el Partido Popular, ante su ineficacia para movilizar a 
los sectores populares electoralmente, se adhiere sistemáticamente 
a los candidatos presentados por el partido oficial. 

El Partido Acción Nacional es el único que se mantiene al margen 
de la pauta de sumisión con el partido oficial, e ideológicamente se 
orienta a atraerse a los sectores de la burguesía nacional y a los 
sectores medios tradicionales y conservadores, olvidando que los sec
tores populares son quienes deciden las contiendas electorales. 51 

Robert F. Scott, a propósito del monopolio que ejerce el partido 
del Estado y la debilidad de los partidos de la oposición, expresa 
que el Estado mismo se ha preocupado por resolver esta situación 

51 Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, El pueblo elige; estudio del proceso de fonnaci6n 
del voto durante una campaña presi@ncúzl, Buenos Aires, Paid6s, 1960; Glaucio Ar:y 
Dillon Soares, "Desarrollo económico y radicalismo político", en Joseph 4. KahJ, 
La industrialización en América Latina, México, México, FCE, 196), pp. )16-559; 
Glaucio Ary Dillon Soares, The New Indtl8trialization cmd the Brazilittn Political 
System, Santiago de Chile, FLACSO, 1966, mimeografiado. 
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mediante el otorgamiento de un subsidio mensual de 100 000 pesos 
a c.ada agente político con el fin de garantizar su existencia en el 
sistema político. 52 La urgencia de fortalecer el sistema partidista está 
presente y los dirigentes del Estado están conscientes de que en algún 
momento los partidos de la oposición pueden perder el escaso arraigo 
que tienen e impqner un monopolio total. Para remediar este pro
blema, el Estado favorece a un grupo de militares y en 1954les otorga 
el registro para formar un nuevo partido, el cual se va a llamar Par
tido Auténtico de la Revolución Mexicana. 63 

El PARM, con la protección estatal, en ningún momento pretende 
actuar en forma independiente del partido oficial, pues precisamente 
en el momento en que lo intentara, carecería del apoyo de los sectores 
medios, de' los obreros; de los campesinos, e incluso de los mismos 
militares. Conscientes de ello, asumen el mismo comportamiento 
adoptando por el PP y el PNM, de apoyo total a los candidatos 
presentados por el partido oficial. El aparato estatal reconoce tal 
hecho y para pagar esta peculiar sumisión, otorga a cada partido 
varios diputados en el Congreso de la Unión y otros cargos públicos 
de importancia secundaria. 

En estas condiciones -es difícil mencionarlo- los movimientos 
sociales y los conflictos políticos de importancia adquieren expresión 
en el interior de la alianza vertical entre los sectores populares, siendo 
insignificantes los movimientos generados entre los diferentes parti
dos políticos. 

6.19. AUTONOMÍA FRUSTRADA DE ALGUNAS 

FRACCIONES DE LA CLASE OBRERA 

Los dirigentes del Estado habían logrado, dentro del sistema de 
dominación, evitar que alguna fuerza que operara en forma autónoma 
adquiriera poderío y relevancia dispuesta a remplazar al Partido 
Revoluciohario Institucional del poder. Si ello en algún momento 
parecía factible, procedían a incorporarlas en la alianza. No obstante, 
los conflictos.no son controlados permanentemente y algunas. fraccio
nes.de los sectores medios urbanos yobreros articulados en la alianza 
vertical, realizan una serie de movimientos de huelga, buscando la 
implantación de métodos democráticos dentro de las organizaciones 
populares, la eliminación de los líderes "charros" impuestos direc
tamente por el Estado, mayores concesiones, y varias cuestiones más. 

' 52 ~obert F .. scott; op. cit., p. 187. · 
liS Ibídem, pp. 187-188; Daniel Moreno, op. cit., pp. 247-354. 
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Los sectores que llevaron a cabo los movimientos de· huelga per- · 
tenecían al Bloque Unidad Obrera. Los primeros movimientos se 
presentan al finalizar la administración de Ruiz Cortines; el movi
miento de los telegrafistas en febrero de 1958, seguido por los maestros 
de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu
cación, en marzo, los petroleros de las secciones 34 y 3 5 y los ferroca
rrileros. Estas fracciones de los sectores. ·medios y de los obreros; 
cuentan con el apoyo y la participación en forma ampliada de los 
estudiantes quienes, tanto en la ciudad de México como en Monte
rrey, emprenden la tarea de apoderarse de los autobuses del servicio 
público. 64 

Los conflictos terminan con el rescate de los puestos directivos que 
estaban en manos de los líderes "charros" y en grandes triunfos p~ra 
los obreros organizados y articula(!.os en la alianza vertical. Entre los 
trabajadores ferrocarrileros, en agosto de 1958, la dirección máxima 
del sindicato es capturada por Demetrio Vallejo, quien busca que .el 
Estado reactive en forma adecuada una serie de concesiónes económi
cas para. los trabajadores. Los grupos que conducen el Estado emplean 
la alianza vertical, la empr~a y los partidos de la oposici6n, como 
mecanismos políticos para desprestigiar y neutralizar. el movimient(), 
pero Vallejo se mantiene firme en sus pretensiones de satisfacción 
plena de las demandas económicas. · 

El conflicto se torna permanente y los dirigentes estatales, esperaD 
el tie~po pertinente para e~plear la. fuerza arma4a para deponer ~ 
Vallejo y reprimir a estos sectores obreros. 55 . 

54 Vicente Fuentes Dfaz, "Desarrollo y evolución del ••• ", of'. cit., p. Ha; Robert 
F. Scott, óp. cit., p. 165. . · . ,. 

55 Demetrio ·Vallejo, Las luchas ferrocarrileras que conmovieron a Mhico, Méxi-
co, MLN, 1967. 
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" 1' 

CAPÍTULO 7 

LA FASE/DE LA INDUSTRIALIZACióN RESTRICTIVA 
EFECTOS ECONóMICOS Y POLlTICOS EN LA SOCIEDAD 
A PROPóSITO DE LA REVOLUCióN CUBANA 

7.1. LA ADMINISTRACIÓN DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

Adolfo L6pez Mateas asciende al poder en 1958. El nuevo dirigente 
estatal, inmediatamente que ton:1a posesión, pone en libertad a los 
líderes del magisterio encarcelados durante el régimen anterior, pero 
hereda el problema de los ferrocarrileros, quienes bajo la conducción 
de Vallejo enfatizan la urgencia de realizar la plena independencia de 
las organizaciones obreras respecto al partido oficial. Éstos expresan 
que es necesario que el trabajador, en forma autónoma, decida su 
vinculación con el partido oficial o con cualquier otro partido políti
co, condenando por lo tanto, los estatutos de las organizaciones obre
ras que especifican la incorporación obligatoria de las masas en el 
Partido Revolucionario Institucional. 1 Además, piden la modifica
ción de la administración de los ferrocarriles y al no obtener respues
tas satisfactorias decretan la huelga general. El 29 de marzo de 1959, 
López Mateas no acepta más la rebelión de los sectores obreros ar
ticulados en la alianza y procede a movilizar a los militares para nor
malizar la circulación de los ferrocarriles y reprimir violentamente a 
los obreros. Arrestan a Vallejo y a los principales dirigentes, lanzán
doles cargos tales como el delito de disolución social, ataques a las 
comunicaciones, daños a la economía nacional, etcétera. 2 

En tales circunstancias, los grupos incorporados en la conducción 
estatal en forma autoritaria controlan a las fracciones de los sectores 

, obreros radicalizados y los rearticulan con mayor vigor en la alianza 
expresada en el partido oficial, previa deposición de los lideres que 
habían tenido participación en el movimiento e ingerencia directa, 
y colocan al frente del sindicato ferrocarrilero a líderes que contribu-

1 Confederación de Trabajadores de México, Constituci6n, México, C'fM, s/f, 
pp. 34-3). 

2 Robert E. Scott, op. cit., pp. 167-168. 
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yen a fortalecer la alianza integrada con las clases populares dentro 
del esquema de dominación. · 

7.2. LAS REPERCpSIONES IN"IERNAS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA 

Entrando la década de los ses1enta, opera· firmemente ·en la socie
dad mexicana .la acción peculiar ·de la alianza hegemónica hacia el 
pleno logro de diferenciación de la economía esencialmente capita
lista; proceso basado en la formación urgente del sector de bienes de 
capital. Las condiciones eran favorables, pues la economía refleja en 
estos años un ritmo de crecimiento del orden del 5.9 por ciento. Po
líticamente se advierte una serie de esfuerzos estatales orientados a 
reorganizar· a los ·grupos integrantes de la alianza hegemónica y tam-
bién a las clases populares. · 

Las razones fundamentales para restructurar las alianzas poHticas 
son ·dos: la primera consiste en el repliegue del sector externo debido 
a las medidas expropiatorias aplicadas en su contra y a la reacción ·de 
los sectores de la burguesía nacional; la segunda, es el proceso de or
ganización de los sectores medios al margen de la alianza como con
secuencia de las repercusiones que genera la revolución cubana. Los 
dos procesos tienen auge entre los años 1959 y 1964 y, además de 
tener su origen en causas internas, están asociados a la situación 
cubana. · 

a) El repliegue del sector externo y .la reacción de kl. burguesía 
nacional 

Efectivamente, los sectores dirigentes del Estado emprenden una 
política económica orientada a ~estructurar la· participación de los 
aliados extranjeros articulados en la alianza hegemónica. Ello se· ma
nifiesta en el momento en que se procede a: nacionalizár la_s compa
ñías eléctricas: la American Foreign Power y la Mexlight, a un co5td 
superior, la primera, a los 70 millones de dólares y la· segunda a los 
78 millones de dólares. 8 En forma semejante, el aparato estatal logra 
el control de la fábrica de acero La Consolídada, la cual se fusiona 
con Altos Hornos de México~ 4 .·Se expide también una ley sobre los 
recursos mineros, que favorece abiertamente a las compañías íntegra
das con capitales distribuidos en base al 49 por ciento de las acciones 

'1 

a Miguei S. Wionczek, El nacionalismo mexicano y la irrversián. extran;era, México, 
Siglo XXI, 1967, pp. 138-139; y Raymond Vemon, op. cit., 1'• 137. 

4 Raymond Vemon, op. cit., p. 137. 
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en posesión del Sector externo y el 51 por ciento para la burguesía 
nacional. Además, el Estado compra dos compañías operadoras de 
cines. Con la excepción de esta última adquisición estatal, las tres 
medidas iniciales realizadas tenían como finalidad la implantación 
de una política de nacionalización de algunos de los recursos básicos 
del país. 

Adolfo López Mateas, en los inicios de su gestión, expresa que su 
gobierno es de "extrema izquierda", y posteriormente agrega que 
dentro de la Constitución". Y como una .prueba de tales orientacio
nes, en 1959 pone en práctica la ley que reformula el artículo 27 
constitucional, para conferir a Petróleos Mexicanos el derecho exclu
sivo de manejar la industria petroquímica pesada. Tales medidas em
prendidas por el Estado y la existencia de profundas transformaciones 
en la sociedad cubana tienen como resultante también un proceso 
de repliegue de los grupos de la burguesía nacional. 

Inicialmente los industriales, comerciantes y financieros reducen 
el ritmo de sus. inversiones y proceden a enviar los capitales al exte
rior. La tendencia estatista expropiatoria y los sucesos externos pro
ducen una desconfianza generalizada. 

Con motivo del conflicto cubano, específicamente la fracción finan
ciera de la burguesía nacional agrupada en la Asociación de Banque
ros de México, expresa en 1962· que: 

Entre las situaciones que despertaron inquietud e incertidumbre en los 
inversionistas privados de nuestro país, se encuentra el reflejo inevitable 
de los sucesos políticos en el hemisferio occidental provocado por la 
infiltración de doctrinas exóticas ... 5 

Esta reacción es compartida por las fracciones industriales y comer
ciales de la burguesía nacional, quienes a través de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, la Confederación de Cámaras 
de Industriales y la Confederaci6n de Cámaras de Comercio, ante la 
tendencia estatista de adquisición de las empresas en posesión del 
sector externo, manifiestan su rechazo, lo cual se puede apreciar en 
las siguientes declaraciones aparecidas en un desplegado en 1960: 

... el programa de gobierno de ampliar continuamente su radio de 
acción para invadir los campos reservados a la iniciativa privada y com
petir con eiia en el ramo de la minería y otros muchos campos condu
ciría a una reducción de las inversiones de capital para el desarroiio de 
México, por parte de financieros mexicanos y extranjeros. 6 

5 Excelsior, discurso, marzo de 1962. 
6 Miguel S. Wionczek, op. cit., p. 239. 
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Además, en el mismo año de 1960, las mismas organizaciones de 
la burguesía nacional, la COP ARMEX, la CONCAMIN y la CON
CANACO, expresan su incertidumbre ante las orientaciones que 
pueda imprimir el Estado para llevar adelante el; proyeeto desarro
llista. En otra declaración manifiestan estar intranquilos con la polí
tica económica del Estado y del gasto público, en virtud de que se 
perfilaban rasgos que parecían contradecir los principios económicos 
consagrados en la Constitución, y enfatizaban predominantemente 
que era necesaria la plena vigencia de un régimen económico de libre 
empresa y de responsabilidad pública. Lanzan una severa crítica al 
Estado, señalando que la compra de las empresas al sector externo, 
aunque en ocasiones se justificara desde un punto de vista políticO: 
había suscitado serias dudas acerca de la orientación del régimen en 
materia económica. 7 

Los grupos de la burguesía nacional estaban interesados, específi
camente, en conocer los planes del Estado sobre las posibilidades de 
nuevas compras gubernamentales y la determinación de si este proceso 
conducirla finalmente a la implantación de un socialismo de Estado. 8 

b) Formaci6n de nuevas organizaCiones populares 

Debemos mencionar de paso que en estos años el Senado está inte
grado por 39 representantes de las clases medias, 4 de los obreros y 
17 de los campesinos. En ~a Cámara de Diputados, en el periodo 
1958-1961, los sectores medios monopolizan 78 puestos de elección 
popular, los obreros 18 y los campesinos 57. Para el periodo 1961-
1964, las clases medias obtienen 108 diputaciones, los obreros 18 y 
los campesinos 52. , 

La aliama manejada por el Esta~o y el partido oficial se compone 
de 7 500 000 miembros provenientes de los tres sectores sociales en 
1960, como puede apreciarse en la tabla l. 

Los sucesos externos también tienen sus repercusiones entre las 
clases populares, pues en marzo de 1961 algunas fracciones de los 
sectores medios, estimulados por la revolución cubana, celebran la 
Conferencia Latinoamericana para la Soberanía, la Emancipación 
Económica y la Pu:. En ella expresan que sus pretensiones consisten 
en: impulsar la lucha en favor de la paz a nivel mundial, aprovechar 
el clima psicológico existente para fomentar movimientos popula~es 
antimperialistas en América Latina y defender firmemente la revolu-

'1 Novedades, 24 de noviembre de '1960. 
BLoc cit. 
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. 1 

TABLA 1 

LA ALIANZA EXPRESADA EN EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN 1960 

SECTORES SOCIALES 

SECTORES MEDIOS: CNOP 
OBREROS: BUO y Anti-BUO 

-.CAMPESINOS: CfNC. 

. T·O TAL 

Información dlr•cto ' 

NUMERO DE MIEMBROS 

z 000 000 
~ 500 000 
3 000 000 

7 500 000 

PORCENTAJE$ 

26.7 
33.3 
40.0 

lOO, O 

ción cubana. La Conferencia se celebra con la asistencia de repre
sentantes de diversas organizaciones izquierdistas de los distintos paí
ses latinoamericanos. 

Los dirigentes nacionales inician la formación de un frente nacional 
orientado a incorporar a sectores medios, obreros, campesinos y, en 
general, a los grupos y fuerzas sociales democráticas y nacionalistas. 
Con la asistencia. de 180 delegados de 2~ entidades, en agosto de 1961 
aparece el Movimiento de Liberación Nacional. Entre los postulados 
básicos, destaca que se orienta a luchar por: la defensa de la sobera
nía nacional en sus niveles interno y externo; la creación de un pro
grama de lucha en contra del imperialismo y la lucha en forma 
decidida en contra del sistema colonialista; la liberación de todos los 
presos políticos; la solidaridad plena con Cuba. En lo referente a la 
emancipación económica, el programa del MLN, expresa que es 
necesario implantar un verdadero modelo de desarrollo económico 
órientado a elevar el nivel de vida de las masas populares y que sea 
éapaz paralelamente de fortalecer la independencia económica de la 
sociedad nacional; llevar a cabo un programa· de nacionalizaciones de 
las riquezas en posesión del sector externo y con ello poder garantizar 
un verdadero desarrollo independiente; la aplicación de los planes 
de reforma agraria integral; industrialización como medio para alcan
zar la implantación de un desárrollo independiente; establecer un pro
grama de financiamiento del desarrollo económico con base en recur
sos internos para aprovechar de la mejor manera los recursos naciona
les; intensificación del comercio exterior, pues este mecanismo es un 

, factor poderoso para estimular el desarrollo; elevación de los niveles 
~e vida de las clases medias, los obreros y los sectores campesinos y, 
finalmente, consideraban necesario implantar un sistema educativo 
en los niveles elementales, medios, subprofesionales y profesionales; 
establecer programas de investigación· científica; defender los valores 
propios de1a cultura nacional y solucionar el problema indígena; todos 
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ellos objetivos fundamentales para lograr alcanzar·la plena.soberanía 
nacional y la ema~pación económica.. 9 

El MLN representa un serio peligro dentro del sistema de domina
ción, sobre todo en los momentos en que intentan hacer efectivas las 
intenciones de llevar a cabo la. movili,zación de los sectores. medios, 
obreros y campesinos ·en forma independiente de la alianza estable
cida por el Estado y el partido oficial. En· 1962, · según cifras de 
Vincent Padgett, el MLN llega a tener 500 000 ~iembros provenien-
tes de los distintos sectores sociales. 10 . 

Asociado al surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional, 
aparece en enero de 1963 la Central Campesina Independiente. En la 
asamblea constitutiva están· presentes 2 000 delegados, quienes repre
sentan a 500 000 campesinos. 11 Esta nueva central ·campesina preten .. 
de conseguir el quiebre en el control monopólico mantenido por el 
Estado-mediante la CNC sobre los sectores campe8ioos. Asevera que 
a más de cincuenta años ·del movimiento armado, los campesinos con.:. 
tinúan en la miseria y que es evidente que persiste la concentración· de 
la tierra en posesión de los grupos de la burguesía agraria. Según· datos 
oficiales, se reporta que existen 80 millones de hectáreas en pOder d~ 
9 600 terratenientes, es decir 8 333'hectáreas por cada uno en prome
dio; mientras qrie existen más de tres millones de campesinos que 
carecen de tierra, de los cuales el 5o· por ciento están luchando desde 
hace varios años por obtener dotaciones.· ejidales, siendo amortigua
das sus presiones por el Departamento de Asuntos Agra~os y Coloni~ 
zación. 12 Expresan que· el Estado sólo se ha ocupado de repartir 
entre los campesinos tierras incultivables, cerriles·, s~n' riego y s~n 
asistencia, financiera; ·a diferenCia de los terratenientes quienes tienen
a su disposición el riego, asistencia técnica y financiera estatal. ~ 
La CCI busca aliarse con las centrales obreras,, la CNC y la UGOCM, 
para realizar acciones conjuntas, combativas y. revolucionarias · en 
beneficio de las demandas de los sectores campesinos. 

9 "Programa del Movimiento de LI'beraciÓn Nacional", en PoZftica, México,' 15 de 
septiembre de 1961, pp. 1-xvm. · 

10 Vincent L. Padgett, op.cit., p. 76. ' · · ... 
11 "Nace una central", en Por!tica, lS de enero de 1963, pp. 3-16. . 

1:2 "llamamiento de la Cential Campesina Ind~ndiente", en Política, 15 de enero 
de 1963, pp. I-IV'; Roger Hansen, La polftica del clesrtrroll9 mexicano, México, Siglo· 
XXI, 1971, p. 292; Vincent L. Padgett, op. cit., .p• 121. ·· ·. · 

13 "Llamamiento de la Cential Campesina Independiente", en op. cit., pp. I~IV;: 
Bo Anderson y James p. Cockcroft, "Contiol and Cooptation _in_ Mexican Po~tics",. ,. 
en Irving LOuJS Horow1tz, Josué de Castro y Jobn GerasSI (compiladores); óp. cit., pp. 
384-387. 
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7.3 LOS SECTORES DIRIGENTES ESTATALES Y LA RESTRUCTURACIÓN 

DE LAS ALIANZAS EN EL SISTEMA DE DOMINACIÓN 

En tales condiciones, los conductores del Estado tienen que actuar 
con suma habilidad para restructurar tanto la alianza hegemónica 
como la alianza integrada con los sectores populares y reimplantar la 
normalidad en el sistema de dominación. 

Naturalmente que para restructurar las alianzas políticas, los ·máxi
mos dirigentes de la maqqinaria estatal tenían enfrente el problema 
de la creciente complejidad que se perfila en la estructura social. La 
dinámica del proyecto de desarrollo orientado hacia adentro permite 
que nuevos grupos y clases sociales se vayan conformando gradual
mente. Esto es fácil de advertir, tanto entre los mismos sectores 
empresariales de origen nacional como en el sector externo, pues 
paulatinamente los nuevos miembros diversifican sus actividades en 
la industria, en el comercio y en las finalizas. En el seno del mismo 
Estado los grupos adquieren una complejidad enorme en función del 
desem:r-eño de las tradicionales funciones políticoadministrativas así 
como empresariales. Básicamente, se generan los cuadros de base téc
nica, planificadores, profesionistas, expertos y sectores obreros que 
se suman a los sectores de corte burocrático. La misma tendencia 
está presente entre los sectores medios vinculados con el sector bur
gués nacional y el sector externo. En cuanto a los sectores medios 
independientes, esto es, no vinculados para su existencia a otros gru
pos o clases sociales también en proceso de diferenciación, contribu· 
yen a complicar el esquema de dominaciq~. En relación con los 
sectores obreros, paulatinamente aparecen aquéllos vinculados con las 
actividades industriales de bienes de consumo duradero, intermedio 
y de capital con niveles de formación altamente especializada, a dife
rencia de los sectores obreros fortalecidos durante la fase de substi
tución fácil de importaciones. Entre los sectores agrarios, se tiene pre
sente la existencia de grupos con rasgos de burguesía agraria, los 
ejidatarios; los jornaleros qu,e constituyen el proletariado agrícola; los 
comuneros, los aparceros, los medieros, y las múltiples formas de dife
renciación interna de estos sectores sociales. , 

Se es.tima que los sectores de la burguesía urbana para 1960 repre
sentan dentro del total de los diferentes sectores sociales el 0.4 por 
ciento; y los sectores de la burguesía agraria constituyen el 0.3 por cien
to dentro del. total. Los sectores médios urbanos en 1960 repre
:sentan ap~oximadamente el 7.2 por ciento, y los sectores medios 
enclavados en las zonas rurales el 9.9 por ciento; los sectores obreros, 
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el 32.3 por ciento y los campesinos muestran un. proceso de reduc
ción, pues representan el 50.1 por ciento del total de los diferentes 
sectores sociales. 14 

Después de un breve lapso de· desconfianza e· incluso de organiza
ción de determinadas fracciones de l95 grupos medios y de obreros 
y campesinos al· margen de la alianza, los conductores del Estado 
reorientan su política; el proceso de disgregación de las alianzas se 
desvanece retomando la calma a la sociedad mexicana. Las causas 
fundamentales que generan la desconfianza entre los integrantes de 
la alianza dominante, concretamente la politica de nacionalizaciones, 
se abandomt y paralelamente disminuyen los efectos generados por la · 
revolución cubana en el ámbito latinoamericano. Los sectores medios, 
obreros y campesinos, organizados por el Movimiento de Liberación 
Nacional y la Central Campesina Independiente, detienen sus pre- 1 

tensiones ideológicas consistentes en retomar a un régimen de factu
ra cardenista. 

7.4. REARTICULACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO 
Y LA BURGUESfA. NACiONAL 

López Mateas en 1961, a propósito de la aparición del MLN y de 
las organizaciones populares izquierdistas, advierte que "reprimirá 
cualquier exceso de demagogia de grupos o personas de izquierda o 
de la derecha que saliéndose del marco de la. Constitución pretendan 
desarticular la vida nacional y violar el orden constitucional". 16 .Tal 
declaración marca el restablecimiento de la confianza que necesitaba 
la burguesía nacional, pues se ignoraba la conducta que el Estado 
adoptaría frente a los sectores populares en proceso de organización 
independiente y cuya acción podda alterar el sistema. Para restable
cer las relaciones entre el Estado y los sectores integrantes de la bur
guesía nacional,_ una declaración oficial expresa: · 

Creemos que todo mal entendido que hubo con la. iniciativa privada 
en algún momento ha desaparecido totalmente, y que los dirigentes 
más importantes de esta iniciativa han comprendido los deseos del 
gobiemo que habfa dado y seguirfa dando todo género de facilidades 
y estímulos para reinversión de .capitales y en general para las nuevas 
inversiones. 16 · . · 

1 

14 Arturo Gonzüez Costo, op. cit:, p. 6S. · . 
111 "Discurso del dia de la Libertad de Preósa", en Política, 1S de julio de 1961. 
16 Sección Nacional de Comercio Exterior, México, 1961, p. 212. ' 
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Tales cuestiones indican el robustecimiento de las relaciones entre 
el Estado, ios grupos de productores nacionales y los grupos empresa
riales extranjeros. En 1962 el Estado elabora un vasto proyecto de 
desarrollo industrial que implica un volumen de inversión que as
ciende de los 15 a 20 mil millones de pesos, y se lo presenta a los 
grupos de la burguesía nacional para que se ocupen de llevar a cabo 
su aplicación. En términos generales, la Secretaría de Industria y 
. Comercio en la segunda quincena de julio de 1962 presenta una lista 
de cerca de 500 ·nuevas actividades industriales, en las que se otorga 
preferencia a los grupos empresariales nacionales; y una serie de ven
tajas consistentes en exención de impuestos; las facilidades necesarias 
para la exportación de los productos manufacturados, para la impor
tación de materias primas y maquinaria inexistente en el país; crédi
tos ampliados para la producción y distribución; y la incorporación 
~e las zonas y perímetros libres del mercado nacional. 17 

7.5. REARTICULACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO 

Y EL SECTOR EXTERNO 

El sector externo no es objeto de nuevas acciones expropiatorias 
y, ' al contrario, se fortalece su participación dentro de la alianza 
hegemónica. El movimiento de capital vuelve a ser constante, pues 

'se intensifica. el flujo de transferencia de capital de los pafses cen
trales hacia el país ubicado en el sistema capitalista en posición 
dependiente. Las grandes corporacio.nes monopólicas internacionales 
pasan a actuar .con mayor énfasis en las actividades industriales, 
comerciales y financieras, cuestión que constituye una notable dife
rencia en relación con las formas de penetración del capital en la 
fase de expansión "hacia afuera", cuando las inversiones eran orien
tadas· hacia las actividades primari~. Los préstamos internacionales 
aumentan; básicamente aquellos de procedencia norteamericana, cons
tituyendo una· forma de inversión indirecta característica del en
deudamiento externo. Además, otra forma de penetración de capital 
extranjero es la asociación con los empresarios nacionales dentro· del 
plan del 51 por ciento de acciones nacionales y el 49 por ciento 
de acciones aportadas por el sector extemo. Estos rasgos son en 
general, particulares de la situación ~e dependencia observada en la 
estructura productiva. 

Las inversiones extranjeras en estas condiciones aprovechan el mer-
'. 

t"l:Secci6n Nacional de Comercio Exteriar, México, 1962, p. 283. 
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cado interno creciente de productos industriales, en· alianza con el 
Estado y los empresarios nacionales. Particularmente en la industria 
pesada, ellas son las que prácticamente mantienen el control virtual 
en el mercado interno en expansión. 

7.6. EL APARATO ESTATAL Y EL PREDOMINIO 

ENTRE ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El' Estado, convertido en uno de los agentes sociales del desarrollo, 
y participando activamente en la alianza hegemónica, según datos. 
de 1962 mantiene un acentuado predominio en las siguientes activi
dades económicas. 18 

En el campo industrial básico: la fuerza eléctrica instalada, 90.0 
por ciento; fuerza eléctrica, venta al público, 96.0 por ciento; explo
ración de petróle~ y posesión de pozos, reservas naturales de gas, 
ramas de gas y de petróleo, 97.0 por ciento; gasolina, 100.0 por ciento; 
refinería de petróleo, 96.0 por ciento; petróleo para venta al público, 
92.0 por ciento; petroquímica, en términos del total invertido, 85.0 
por ciento; producción de acero y fierro, por fábricas en las cuales 
el EStado tiene la mayoría de las acciones, en relación con el total 
de la producción nacional, 40.0 por ciento. En las actividades infra
estructurales, la situación es la siguiente: caminos, puentes y calles, 
100.0 por ciento; telégrafos, 100.0 por ciento; transportación marítill1a 
por capacidad, 70.0 por ciento;~ferrocarriles, 97.0 por ciento; ferroca
rriles municipales, 92.0 por ciento; muelles y otras facilidades portua
rias, 90.0 por ciento; aviación comercial nacional, por pasajeros millas, 
35.0 por ciento; aviación .comercial internacional, por capitalización 
de acuerdo a proyecto pendiente, 75.0 por ciento; papel periódico ela
borado en fábricas en las cuales el Estado posee la mayoría de las 
acciones, 100.0 por ciento; distribución y exhibición de películas, 80.0 
por ciento; producción de películas, financiamiento, 50.0 por ciento; 
en relación con la industria telefónica, aun cuando es de propiedad de 
elementos de la burguesía nacional y extranjera, el Estado ha propor
cionado. grandes sumas de dinero para realizar su expansión, alcan
zando un monto de 85.0 por ciento. 

Los organismos y empresas descentralizadas establecidas durante 

18 Frank Brandenburg, op. cit., pp. 229-231; Raymond Vemon, op. cit., p. 26; l. 
Sheremétiev, El capitalismo de Estddo en México, México, Fondo de Cultura Popular, 
1969; William Patton Glade Jr., "Las empresas gubernamentales en el desarrollo eco
nómico de México", en PAIM, vol. x, N9 1, 1958. 
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los seis· años de la administración de Adolfo López Mateos son los 
siguientes: ' 

TABLA 2. 

MEXICO:'ORGANISMOS Y EMPRESAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO: 19118•1864 

EMPRESA U DR!iANISMO 

INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE 
.COMITE DE IMPORTACIONES DEL. SECTOR PUBLICO 
COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
COMITE . NACIONAL. DE LUCHA CONTRA LA .TUBERCULOSIS 
HOSPITAL. CENTRAL. DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
COMISION DE ESTUDIOS DE LA CUENCA DEL. RIO PANUCO 
PATRONATO DE PUBLICACIONES DEL. INSTITUTO POL.ITEC:NICO NACIONAL 
PATRONATO DE TAL.L.ERES LABORATORIOS Y EOUIPO DEL. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. 
COIIISIDN NACIONAL DEL. AZUCAR, 
C:OMISION NACIONAL. DE CAMINOS 'vECINALES, S, A, 
MINERALES MONCL.OVA, S, A,lfORMA PARTE DEL CDMPLE.JO INDUSTRIAL DE 

ALTOS ·HORNOS DE MElCICD,.l!, Aol 
FERTILIZANTES DEL ISTMO, So Ao 
TETRAETIL.O DE MEXICO, S, A, 
COMISION DEL. RIO BALSAS 
.I!LECTRICA DE HUIXTLA, S, A, 
VNION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AZUCAR, 11, A, DE C, y, 
IPROGRAMA NACIONAL FRONTERIZO 
•PATRONATO DEL MAGÜEY 

==~~c::::Ri~~':~~L L.:~ u::~ ~~~~S 
BANCO AGRARIO pE YUCATAN, s, A, 
1NSTITUTO NACIONAL. DE PROTECCION' A LA INFANCIA 
COMISION DE' FOMENTO MINERO 
SIDERURGICA NACIONAL., S, A,IDENOMINACION ANTERI'OR TOYODA DE MEXICO, S, A,J 
·IIEHIDRATADORA DE LECHE CONASUPO IDENOMINACION ANTERIOR. 

REHIDRATADORA I!E LECHE CEIMSA 1 
ti!NVASES Y EMPAQUES NACIONALES, S, A, 
.COMPARIA DISTRIBUIDORA DE SUBSISTENCIAS POPULARES, CONASUPO,S. A, 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL. INSTITUTO POLITECNICO 

NACIONAL • 
COIISEJO NACIONAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES 

.AZUCARERA DE LA CHONTALPA 1 s, A, 

.COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA 
COMISION NACIONAL CONSULTIVA DE PESCA 
.ASEGURADORA NACIONAL. AGRICOLA Y GANADERA 1 S, A o 
<ENTRO DE ENSEbNZA Tj!CNICA INDUSTRIAL. 
TALLERES TIPOGRAFICOS NACIONALES, s, A, DE C, y, 

~:::=~~T~~~=:T~:~~~:~~~AAR~:s SDEA;NGRESO Y SERV)CIOS CONEXOS 
BICICLETAS CDNDOR, s, A, 
INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS So A, DE c, y, 
INGENIO SAN FRANCISCO "EL NARAN.JAL.", S, A, . •• 
COMPAiiiA DE LUZ Y FUERZA DEL. CENTRO, S, A.IDENOMINACION ANTERIOR,COMPARIA 

DE FUI;RZA DEL. SUROESTE DE MEXICO, S,A,I 
INMOVILIARIA BANFOCO, S A 1 FILIAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

CQOPERATIVO, S. A• DE C. V. 
HULES MEXICANOS, S, A, 

PATRONATO PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ALTA ESPECIALIZACION 
DOCENT¡¡ DEL. INSTITUTO POL.ITECNICO NACIONAL ' 

IIOCIE.DAD COOPERATIVA DE OBREROS DE VESTUARIO Y EQUIPO, S, C, DE p, E, 

Stcretarlc. e10 1a Presidencia, • ~11'. 
*Diloroo 

FECHA DE CREACIDN 

a o DE DI Cl E MBRE DE 1958 
la DE E N E R O DE 1959 
12 DE FEBRERO DE 1959 
ID DE .J U L 1 O DE 1959 

4 DE A G O S T O DE 1959 
16 ·.DE NOVIEMBRE DE 19SII 
18 DE NOVIEMBRE DE 1959 
17 DE DICIEMBRE DE 19S9 
24 DE .J U N 1 O DE 1960 

1 DE .J U L 1 O DE 1960 
23 DE A G O STO DE 1960 

27 DE OCTUBRE DE 1960 
OCTUBRE DE 1980 

111 DE OCTUBRE DE 1960 
24 DE NOVIEMBRE DE 1960 

1 DE DICIEMBRE DE 1960 
8 DE DICIEMBRE DE 1860 

1 a DE DICIEMBRE DE 1880 
22 DE DICIEMBRE· DE 1960 
22 DE DICIEMBRE DE 1860 
22 DE DICIEMDRE DE 1960 
81 DE E N E R O DE 1961 

S DE FEBRERO DE 1961 
IS DE FEBRERO DE 1961 

8 DE M A R Z O DE 1961 
27 DE M A R Z O DE 1961 

S DE A B R 1 L DE 1981 

17 DE A B R 1 L DE 1961 
211 DE ol U L 1 O DE 1961 
ID DE AGOSTO DE 1961 
16 DE A G O S T O DE 1961 

8 DE DICIEMBRE DE 1961 
29 DE DICIEMBRE DE 1961 
15 DE M A Y o DE 1862 
111 DE ol U N 1 O DE 1962 
14 DE FEBRERO DE 1885 
27 DE ol U N 1 O DE 1963 

8 DE .J U L 1 O DE 1883 
111 DE ol U L 1 O DE 1863 
12 DE AGOSTO DE 1883 

CAPITAL $I1CIAL 
PESOS 

IDO 000 

270 000 000 
50 000 000 

2 100 000 
so 000 000 
1oooo ooo 11 

100 000 ooo 

a ooo ooo 
80 000 000 

10 000 000 

so 000 000 

so 000 000 
1 000 000 

4 000 000 
10 ODO ODO 

110 000 ooo 

"16 DE AGOSTO DE196:S 1000000000 

S DE OCTUBRE DE 19B3 
:SO DE DICIEMBRE DE 1883 

27 DE A B R 1 L DI! 1964 
1 B DE NOVIEMBRE DE 1984 

6 742 ooo 
B7 soo 000 

1 3oo ooo_ 

7.7 .. LA APERTURA. DE NUEVAS CONDICIONES 

EN EL MERCADO LATINOAMERICANO 

Los agentes componentes de la alianza hegemónica se ven amplia
mente favorecidos en su proceso de expansión, por la creación dentro 
del mercado mundial de una zona específica latinoamericana para 
la realización de un mayor interca~bio comercial. El proyecto fir
mado por Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay 

160 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



. . ---------... - ~-- -- -~- --- --

en 1960 y en 1961 por Colombia y Ecuador, 19 pretende fundamen
talmente estructurar en forma gradual y progresiva un mercado común 
latinoamericano, y la integración y complementación en forma con
junta de las economías nacionales. 

Este proyecto ofrece al Estado y a los grupos empresariales nacio-
nales, la oportunidad de intensificar la industrialización mediante \ 
substitución de importaciones, pues si el mercado · nacional no 
crece en forma satisfactoria, existen las v~taja~ de colocar los .pro
ductos en el mercado espedficamente latinoamericano. La ALALC, 
en estas condiciones, se constituye en un poderoso mecanismo para 
impulsar la industrialización sin la necesidad de llevar a cabo en forma 
inmediata amplias transformaciones en la sociedad mexicana, como 
lo son la redistribución de los ingresos, la incorporación de mayores 
contingentes de población obrera en las instalaciones industriales, la 
alteración en la e$tructura agraria para elevar la capacidad de compra 
de bienes manufacturados entre los sectores campesinos, etcétera. 
Así pues, como los consumidores se encuentran en el ámbito externo, 
el único requisito indispensable para impulsar la industrialización es 
competir en mejores condiciones tanto con los ·paises centrales co-
mo con los países latinoamericanos de mayores niveles de desarrollo, 
como por ejemplo en la calidad de los productos y en los precios. 

7.8. LA ALIANZA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

iNSTITUCIONAL 

El desarrollo y la estabilidad, factores clave del proyecto impuesto 
en la sociedad, son cuestiones que se logran gracias a que les dirigen
tes estatales políticamente consiguen el control de las alianzas y ade
más son capaces de realizar la movilización electoral de los diferentes 
sectores sociales obteniendo el suficiente consenso y legitimidad. 

El éxito del Estado para articular a las fracciones de los sectores 
medios, obreros y campesinos, organizados en foi:ma independiente 
de la alianza vertical, se perfila en los momentos en que se incorpora 
en el aparato estatal al principal dirigente del Movimiento de Libera
ción Nacional, el ex presidente Lázaro CárdenáS. 20 

19 Sidney Deil, Experiencias de la integrac:Wn económica de América Latina, Mé- · 
xico, CEMLA, 1966, p. 59; Banco Nacional de Comercio Exterior, La integrac:Wn 
econ6mica latinoamericana, México, BNCE, 1963. . 

20 Andrew Gunder Frank, "Mexico: The Janus Faces of 20th Centuty BotlrgeQis 
Revolution", en Carlos Fuentes et al., Whither Latín America, New York, Monthly 
Review, 1963, p. 89. · 

16l" 
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TABLA 3 

LA ALIANZA ESTABLECIDA POR El ESTADO A TRAVES DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CON LOS SECTORES 

POPULARES i 1964 : 

SECTORES SOCIALES )" ORGANIZACIONES 

S E C T O R E S M E O 1 O S : C. N. O. P. 
1. EMPLEADOS ESTATALES: 

F.EDERACION DE SINDICATOS DE TRABA.JAOORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO¡ 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACION ' 

2, COOPERATIVISTAS 
LIGA NACIONAL DE COOPERATIVAS 

3, PEQUEÑOS PROPIETARIO~ AGRICOLAS Y GANADE
ROS• 

CONFEDERACION NACIONAl: DE LA PEQUEÑA 
PROPIEDAD AGRICOLA ¡ 

ASOCIACION NACIONAL DE COSECHEROS 
4, PEQUEÑOS COMERCIANTES 
5, PEQUEÑOS INDUSTRIALES 
4$• PROFESIONISTAS Y TECNICOS 
7. GRUPOS JUVENILES: 

CONFEDERACION DE JOVENES MEXICANOS 
8, ARTESANOS 
9, ORGANIZACIONES FEMENINAS: 

SOCIEDAD DE TECNICAS Y PROFESIONALES¡ 
OTRAS (MUJERES REVOL':'CIONARIAS, MUJERES . 

EN. MARCHA, ETC,) 
10, PERSONAL CON OCUPACIONES· ,DIVERSAS 

SUB TOTAL 

SECTORES OBREROS: BUO Y ANTI-BUO 
lo AFILIADOS CON EL BLOQUE UNIDAD OBRERA: 

CONFEDERACION· DE TRABAJADORES DE M I':XICO 
CONFEDERACION REGIONAL OBRERA MEXICANA 
CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES 
SINQICATO DE TRABAJADORES FERROCARRILE-

ROS DE LA REPUBLICA MEXICANA 
SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS, METALUR· 

GICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA 
SIND1CATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE 

LA REPUBLICA MEXICAI'fA 
SINDICATO DE TRABAJADORES TELEFONISTAS 

DE LA REPUBLICA MEXICANA 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PRODiJCCION 

CINEM4TOGRAFICA DE LA REPUBLICA MEXICANA 
OTROS SINDICATOS INDEP-ENDIENTES: FNRT, 

Fi'DF, FNUT, FAO, ANDA, ATA, Ei'C. 
2, AFI_LIAOOS AL ANTI- BLO_OUE UNIDAD OBRERA: 

CONFEDERÁCION REVOLU~IONARIA DE OBREROS 
Y CAM P'ESIN·OS 

CONFEDERAC:ION REVQLVC:IONARIA DE TRABAJADORES 
SINDiéATO DE TRABAJADORES . ELECTRICISTAS 

( 3 SINDICATOS l 
OTROS SINDICATOS INDEPENDIENTES: 
SINDICATO DE TRABAJADORES AGRICOLAS 

(EN FORMACION 1 

SUBTOTA L 

SECTOR ES é:AM PE SINOS: C. N.C, 
FAMILIAS E,:lli:iALES = 2 332 &14 OISTRIBúli:iAS EN 

1a ,5&4 :EJI·Qos . 
"SíNDICAtóS CAMPUINÓS 

Sóci:IUAD AORONOMICA MEXICANA 

TOT~L 

NUMERO 

300 000 

55 000 
275 000 

3 000 

850 000 
15 000 

40 000 

55 000 

75 000 
70 000 

25 000 

10 000 
75 000 

1 848 000 

500 000 
35 000 
25 000 

102 000 

90 000 

85 000 

10 000 

6 000 

20 000 

150 000 
25 O()O 

50 000 

15 000 

2 1 13 000 

2 600 000 
160 000 

10 000 

2 660 000 

6 621 QOO 

PORCENTAJE 

0.83 
4.15 
0.04 

12.83 
0,22 

o.eo 
0.83 

1.13 
1.05 

0.37 

0.15 
1;13 

27.86 

22o65 
0.52 
0.37 

1.54 

1 .as 

1.za 

OoiS 

0.09 

0.30 

2.26 
0.37 

0.75 

0.22 

31,85 

37.76 
2.26 
o. 11 

40.16 

1oo.oo 

Scqn, RoiiEiiT, lfíeJtl~on_ 6tlrtll.f!~nl In Trtln#·llltm,. Urbana, Uillverslt' of flllnal• Presa, 1964, pp. 166•1&7 
Lo tá,IIICI original ho ildo ol•l"irodo y preténtodo en fuliclbil del modelo lllltorlco esW-ucl'urol empltodO• 
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. · A partir de este suceso, aparece una serie de conflictos entre los 
dirigentes principales del MLN y se produce la disgregación princi
palmente de aquellos líderes que fracasan en sus pretensiones de 
controlar la dirección del movimiento; incluso, más tarde algunos 
de ellos, al evaluar las realizaciones del MLN, sientan las bases de su 
desaparición. 

En relación con la Central Campesina Independiente, el aparato 
estatal incorpora también a algunas fracciones de campesinas disi
dentes de la alianza vertical. La 1estrategia .consiste en promover un 
proceso de incorporación de los miembros de la CCI al partido oficial 
a título personal. Naturalmente, con ello se ·pretendía fortalecer el 
sector campesino de la alianza, pues se tendría entonces a la CNC 
y a la CCI e incluso la colaboración de la UGOCM manejada por el 
Partido Popular Spcialista. Al no tener éxito inmediato, el Estado 
procede a ofrecer algunas prebendas como diputaciones a los líderes 
principales de la CCI, medida que resulta eficaz, y se produce una 
escisión interna bastante fuerte en esta central, que contaba con me
dio millón de campesinos. 21 La política estatal, ante los sectores 
campesinos radicalizados que optan por llevar a cabo invf(siones de 
tierras en una actitud de franca rebelión, consiste en imponer una 
serie de medidas autoritarias q~~ van desde la reducción en prisión 
hasta la eliminación física. Esto efectivamente ocurrió en septiembre 
de 1961 con Celestino Gasea, quien intentó realizar un proceso. de 
movilización campesina en el Distrito Federal y en varios lugares del 
país; y el levantamiento campesino orientado por Rubén Jaramillo 
en Morelos en 1961, seguido por 5 000 campesinos quienes invaden: 
los llanos de Michapa, y el Guarín, que al año siguiente es eliminado . 
por el ejército. 22 · 

Los campesinos organizados en la CCI son objeto de atención por 
los conductores del Estado, pues se busca o bien incorporarlos en la 
alianza o reducirlos a la ineficacia. Además de ofrecerles las diputacio
nes a los líderes de la CCI, se procede a, emplear a los líderes de los 
partidos políticos de la oposición, especialmente del Partido Popular 
Socialista, q'uienes a cambio de obtener un mayor número de diputa
dos en el Congreso de la Unión, aceptan atacar a los líderes de la 
CCI que se resisten a tales planes, argumentando eil concreto que 
la CCI es una organización divisionista y violadora de la línea '1eni
nista" para el trabajo entre las masas. 211 Paralelamente, organizan un 
proceso de represión en contra de los líderes que se muestran con-

21 Moisés González Navarro, op. ~t., p. 238. 
2ta Amoldo Martinez Verdugo, op. cit;, p. 57. 
28 Loe. cit. 
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trarios a la incorP<>ración en la alianza y, p;¡¡ra complementar tales 
medidas se niegan créditos a los campesinos vinculados a la CCI. 
Además otros métodos son usados para tal fin. 

El último hecho significativo que realizan las fracciones sociales 
organizadas en el Movimiento de Liberación Nacional y en la Cen
tral Campesina Independiente consiste en constituir el Frente Elec
toral del Pueblo en 1964 para oponerse al Estado en el. terreno elec
toral durante las elecciones presidenciales del mismo año. El FEP 
no es reconocido legalmente por el aparato estatal y a pesar de ello, 
realiza la campaña con candidato presidenc~al propio, pero natural
mente los resultados son poco satisfactorios. 

7.9. LA PRESENCIA DE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN 

EN LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

A decir verdad, los partidos politicos de la oposición en función 
del carácter monopólico en que opera el Estado y el partido oficial, 
han sido mantenidos en la ineficacia llevando una vida vegetativa 
gracias a los subsidios del mismo Estado y ocasionalmente logrando 
la con~ecución de uno o algunos diputados de mayoría. 

El PAN, el P ARM, el PPS, y anteriormente otros partidos políti
cos ahora desaparecidos, en ningún momento han llegado a controlar 
a las diferentes fuerzas sociales y movilizarlas en las contiendas elec
torales para obtener un buen número de triunfos. Más bien se lanzan, 
sabiendo de antemano que van a perder la totalidad de los puestos 
de elección. Los partidos de la oposición jamás han ga,nado desde 
1929 una presidencia de la República, un cargo de gobernador o un 
cargo de senador y, solamente han logrado algunos puestos de dipu-

. tados por mayoría para el Congreso de la Unión y presidencias mu
nicipales. 

Para resolver esta situación, el Estado ha impuesto un sistema 
electoral que no requiere una mayor participación de los diferentes 
sectores sociales. 

El sistema consiste en considerar que "todo partido político na
cional al obtener el 2.5 por ciento de la ·votación total en el país en la 
elección de diputados, tendrá derecho a que le acrediten de sus can
didatos a cinco 'diputados de partido', y uno más hasta veinte como 
máximo, por cada medio ciento de los votos emitidos". 24 

24.Consfitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, PRI, 1971, p. 57. 
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TABLA 4 

DIP~TAOOS OBTENIDOS POR LOS 1PART!DO~ POLITICOS DE LA OPOSICJON 
POR MAYORIA ENTRE LOS ANOS 1946- 1970 ° _ 

PARTIDO FEDERACION PARTIDO 
PARTIDO PARTIDO AUTENTICO DE PARTIDO PARTIDO NACIONAL 

AÑOS ACCION POPULAR DE LA PARTIDOS DEL NACIONALISTA FUERZA DEMOCRATA 
NACIONAL SOCIALISTA REVOLUCION pUEBLO DE MEXICANO POPIILAR INDEPENDIENTE 

MEXICANA MEXICO 

1946 4* 1* 
1949 4 1 
1952 5 2 2 
1955 6 z :-1958 6 1 2-1961 5 1 
1964 z 1 
1967 1 

* Uno dt estos candidatos fut lanzado '" tor(no mancomunada por el PAN y el PFP • 
._ Uno de .. t'os candidatos futlanzado ett· tormg mancomunada por ti PARM y tf PNM. 

o En 1970 no hubo.dlputodoa" de mayorla en ti ConQrtso de la UniOn.: 
o·lrtchrlos. di la ~ámara cft DIDUI"ados. '1 dlftrtntll estudio a polltlcOI1 l'ftlatal, etC• 

El sistema permite que a partir de 1964 exista un número apre
ciable de diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Popu
lar Socialista y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a 
quienes aunque solamente obtengan algunos votos en el proceso 
electoral, el mecanismo permite obtener puestos de elección popular 
sin la necesidad de- triunfar por mayoría de votos. 

En ocasiones, los partidos políticos de la oposición no cumplen 
con la proporción indicada; no obstante, siempre se les hace partíci
pes en forma institucionalizada en el Congreso de la Unión. 

La solución es bastante ingeniosa, pues solamente depende de ma
nipular cifras y en función de ello justifícar la presencia de partidos, 
políticos que carecen de arraigo entre los sectores populares. Además, 
como ya se indicó, tal procedimiento no toma en· cuenta eJ hecho de 
aumentar la participación política en forma ampliada de los sectores 
populares. 26 

7.10. LA ADMINISTRACIÓN DE GUSTAVO DiAz ORDAZ 

Gustavo Dí.az Ordaz fue Presidente de la República durante el 
sexenio 1964-1970. El proceso de industrialización, a ·través de subs- . 
titución de importaciones, genera dentro del marco social y político 
de la sociedad mexicana un proceso de diversificación entre los grupos 
hegemónicos; pero a la vez se produce en forma paralela un proceso 
de diferenciación social entre las clases medias, los obreros y cam
pesinos. 

25 Actualmente la manipulación de las cifras se lleva a cabo para reducir ·la pro
porción del 2.5 por ciento mencionado al 1.5 por ciento. 
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Pero paradójicamente, mientras que cada uno de los grupos de la 
burguesía nacional, del sector externo y el mismo Estado, entran en 
una fase de plena madurez en su calidad de agentes impulsores del 
desarrollo, logrando la consolidación de su posición de proveedores 
de productos industriales para el mercado interno e incluso para el 
mercado mundial, proceden ·a emplear mayores capitales y niveles 
de tecnología más moderna, con lo que el proceso de desarrollo ad
quiere una trayectoria peculiar, pues la creciente modernización tec
nológica en las instalaciones industriales produce rápidamente un 
proceso de detenimiento y de no incorporación de nuevos contingen
tes de población obrera asalariada. 

Es indudable que el proceso de desarrollo, que crece durante el 
sexenio en curso a un ritmo aproximado del 7.0 por ciento, requiere 
1a participación creciente de nuevos empresarios de origen interno y 

·externo. 

Los empresarios extranjeros, que realizan inversiones en las modali- ' 
dades de directas, indirectas y en consorcio con los empresarios na
cionales, representan una fuerza motriz importante, la cual incluso 

·.en a.casiones ha llegado a representar una especie de fantasma ame
nazante en el sentido de que tiende a marginalizar a determinados 
grupos industriales nacionales, predominantemente a aquellos ocu
pados en las actividades de bienes de cons.umo no duradero los que 
rest;lltan ser de fácil substitución, y que están organizados en la Cá
mara Nacional de la Industria de la Transformación. 26 A propósito 
de este proceso, los principales dirigentes de la CNIT destacan a 
priñcipios de la década de los sesenta dos cuestiones fundamentales: 
1) que las inversiones privadas extranjeras podían ayudar al desarro
llo de México, siempre y cuando fueran suplementarias a "auxilia
res" de la in:versión local, pero 2) que dicha inversión sería perjudicial 
para la economía si el control de las empresas permanecía en el ex
tranjero. 27 Los temores sobre el proceso de desplazamiento que 
ejerce el sector externo son bien fundados, ya que se desplaza gra
. dualmente a algunos sectores de la burguesía nacional en determi
nadas actividades económicas. Pero en realidad este proceso de for
talecimiento del sector externo . en la estructura productiva, visto 
desde el ángulo del proyecto de desarrollo, no es percibido como un 

26 Raymond Vemon, op. cit., p. 188; Raúl A. Ollervides, "La nacionalización y la 
inversión de capitales extranjeros en la industria", en Comercio Exterior, vol. xvx, NQ 
7, julio de 1966, pp. 486-491; Raúl A. Ollervides, "Debe continuarse la nacionaliza
<:iÓD .de las actividades básicas del país", en Política, México, 19 de julio de 1966, pp. 
22-23; Raúl Ollervides, "El desarrollo económico debe fincarse en los recursos del 
ahorro interno", en Polítit;a, México, 15 de juYo de 1966, pp. xvx-XXI. 

211' Raymond Vemon, op. cit., p. 188. 
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peligro y obstáculo para el mismo, sino que por el contrario, es nece
saria la colaboración. El proceso de substitución de importaciones 
en marcha, en forma similar, hace necesaria la participación de em
presarios de origen interno. Y en tercer lugar, la participación estatal 
es intensificada en las actividades infraestructurales con la finalidad 
de estimular tanto a los grupos económicos del sector externo como 
a los empresarios nacionales. En realidad; los tres sectores sociales 
ep.cargados de impulsar el modelo de industrialización, tienen con 
el transcurso del tiempo múltiples campos de inversión, pues el pro
ceso de substitución de importaciones es simplemente un mecanismo 
generador de diversas áreas de inversión, ya que una vez que se logra 
armar un producto, se hace necesaria la substitución progresiva de 
cada una de sus partes componentes, hasta llegar a un grado de subs
titución en que ya no es necesaria la importación de ninguna de las 
partes. El proceso es extensivo para todos los bienes substituidos en 
el mercado interno. Quizás lo único que escapa al proceso substi
tutivo consiste en la necesaria importación de materias primas inexis
tentes en el país, o bien de productos que requieren para su fabrica
ción una tecnología muy avanzada y que resultan por el momento 
incosteables por el precio y el tamaño del mercado interno. De esta 
manera, se define una pauta peculiar de industrialización, lo sufi
cientemente importante para que las fuerzas impulsoras del desarrollo 
provean ampliamente el mercado interno, y a la vez hagan posible 
que el país se constituya en uno de los más importantes exportadores 
de productos industriales en los países que integran el Mercado Co
mún Centroamericano y en la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Entre estos grupos impulsores del proceso industrialista de origen 
interno, la burguesía financiera organizada en la Asociación de Ban- . 
queros de México es la fuerza de mayor significación al transformarse 
en el motor de expansión de las diferentes fracciones de la burguesía, 
vía otorgamiento de grandes sumas de capital captadas predominan
temente entre los distintos grupos y clase5 sociales. En el lapso de 
1942 a 1970, de un total de 1.305,933.6 millones de pesos, el44.9 por 
ciento de los capitales han sido destinados a favorecer a la burguesía 
industrial; el 21.5 por ciento al aparato estatal; e119.5 por ciento a la 
fracción comercial de la burguesía nacional; el 13.8 por ciento a 
la burguesía agrícola y ganadera; y finalmente el 0.37 por ciento a la 
burguesía minera (tabla 5). 

El interés del Estado en llevar adelante el proceso industrialista se 
puede apreciar constatando las 29 empresas y organismos estableci
dos durante este sexenio, y que son presentadas en la tabla 6. 
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TABLA 11 

FINANCIAMIENTO TOTAL CONCEDIDO POR LA BURGUESIA FINANCIERA: 1942 - 1970 
(MILLONES DE PESOS 1 

FINANCIA• A LA BURGUESIA A LA BURGUESIA A LA BURGUESIA A LA BURGUESIA AL 

AÑOS MIENTO INDUSTRIAL COMERCIAL AGRICOLA Y GANADERA MINERA ESTADO 

TOTAL ABSOLUTOS RELATIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS 

1942 2024.2 484.6 23.94 336.6 16.62 427.9 21,13 6.7 o33 765.4 37.98 

1945 2529.6 720.1 28.46 501.4 19 •• 2 528.5 20·.89 10.3 .40 769.3 30.41 

1944 3249.9 1043.4 32.10 527.7 16.23 726.6 22.35 9.3 .zB 942.9 29.01 

11145 4075,7 1365.9 33.51 959.8 23,54 583.8 14.31 9.5 .zz 1157.1 28.38 

1946 4908.4 1801.8 36.70 1089.2 22.19 588.4 11.98 16.7 .34 1412.3 28.7? 
1947 5748.9 2345.9 40.80 1284.9 22.34 703.0 12.22 15.8 .z7 1599.& 24.34 

"48 7040.8 3016.6 42.84 1 1384.2 19.611 771.3 10.95 15.0 .21 1853.7 26.51 
1949 8172.0 3453. S 42.25 1547.3 18.93 903.3 11.05 17.5 .21 2250.4 27.55 

11150 8972.7 4009.6 44.68 1811.1 20.18 1059.9 11.81 zs,8 .28 20&6.3 u.oz 

1901 10767,3 53_86.9 ~0.03 2307.6 21.43 1230,0 11.42 26.4 .24 1816.4 16.86 

11112 11887.5 5836.3 49.09 2546.9 21.42 1507.1 12.67 2D.II .17 1977.1 16,U 

1953 13497.8 6644.4 49.22 2437.2 18.05 2015o8 14.93 21.2 .1 S 2379.2 17.62 

1954 16811.4 8544.8 50.82 3151.7 18.74 2103.5 12,51 44.1 .26 2967.3 17,6!1 
1855 17672.7 8252.5 46.69 3390.3 19.18 2786.7 15.76 57.& .32 3185.7 18.02 

11156 19657.6 9152.9 46.56 4173.9 21.23 3277.3 l&,e7 50.8 .2a 3002.7 15.11' 
1957 22464.0 10483.4 46.66 4733.9 21.07 3561.4 15.85 60.3 .2e 3625.0 16.11 

1958 26583.3 12609.5 47.43 5330.8 20.05 3998.8 15,04 84 .• 4 .24 4579.8 17,ZZ 
1959 31269.0 15076,7 48.21 7116.6 22.75 4738o5 15.15 67.8 .z1 4269.4 1:1.611 

1960 39780.5 19798.8 49.77 8483·6 21.27 5811.9 14.150 62.9 olll 5643.5 14.111 
1961 46056.9 24424.1 53.03 9495.3 20.81 6582.11 14.29 78.11 .17 11475.2 11.88 
1962 113454.4 30536.2 11?.12 9704.4 18.18 7360.7 13.77 240.4 .44 11612.1 10,411 
1963 61251.5 32800.4 53.5:1 '1042.8 18.02 8237.0 13.44 215.5 .34 easa,o 14o61 

/1964 74434.9 38700,0 :11.99 13318.8 1 7.811 9317.9 IZ.51 242,7 .u 12856,1 17.17 
1965 87374.0 42044.2 48.11 13989.7 16.01 10638.3 12.17 231.4 .za 20473.4 23.41 
1966 104629.5 46630.5 44.58 17417.7 16.84 12688.8 12.12 505.8 .48 27386.3 215.11 
19157 121105:3 55301.6 45.68 20697·8 17.09 14025-8 n.sa 1010.3 .83 30070,0 24.62 
1968 158767.6 62468.1 45.01 24574.1 17.70 15355.9 11.06 1186.5 .ea 35185.0 25.111 
1969 167224.9 75206.2 44.97 31797,11 19.01 16188.0 9.1S8 1722·6 loOI 42110.15 25.10 
11170 194U2,9 69,47.3 48.18 36733.11 18.88 176114.8 9.09 3099.3 lo 59 47147.1 24.ZI 

TABLA e 
MEXICO:ORGANISMOS Y EMPRESAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO 1964-1970 

EMPRESA$ Y ORfiANISMDS FECHA DE CREACION 

COMPAfliA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES, (SUBSTITUYE EN SUS 
FUNCIONES A LA SOCIEDAD MERCANTIL DEL ESTADO LLAMADA COIIPAfliA 
EXPORTADORA E IMPORTADORA MEXICANA, S, A. 

BANCO NACIONAL AGROPECUARIO 1 So A, 
BANCO AGROPECUARIO DEL NORTE, S. A o 
BANCO AGROPECUARIO DEL OCCIDENTE, So A, 
BANCO AGROI;'ECUARIO DEL NOROESTE, S, A. 
BANCO AGROPECUARIO DEL NORTE, S, A, 
BANCO AGROPECUARIO DEL SURESTE, S, A o 
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 
SERVICIOS FORESTALES, S, A, 
INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 
COMERCIAL DE TELAS, S. A, 
ILECTRICA DE HIDALGO, S, A, DE c, V, 
COMISION DE OPERACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS .DEL 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
PATRONATO DE OBRAS E INS.TALACIONES DEL INSTITUTO POUTECNICO NACIONAL 
AZUFRES NACIONALES MEXICANOS, s, A, DE c, y, 
INDUSTRIA\. DI ABASTOS 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
COMITE ORGANIZADOR DE LOS XIX .JUEGOS OLiMPICOS 
AERONAVES DEL CENTRO .J U 
ALIMEN.TOS BALANCEADOS DE MElliCO 
RADIO AERONAUTICA MEIIICANA, So A, DE Coy, 
PRODUCTOS FORESTALES MEIIICANOS 
GJIS NATURAL DE GUADALA.JARA1 So A. 
FOSFORITAS MEXICANAS, DE c. y, 
INSTITUTO MEIIICANO OE ASIST.ENCIA A LA NIÑEZ 
PANIFiéADCiRA CONASUPO, S. A, 
TRANSPORTADORA CONASUPO, S, A, 
SIDERURGICA LAS TRUCHAS, S, A, 
ALGO.DONERA COMERCIAL MEIIICANA, S, A. 

23 DE MAR Z O 
10 DE M A R Z O 
liD DE MAR Z O 
30 DE M A R Z O 
30 DE M A R Z O 
30 DE MAR Z O 
30 DE MAR Z O 
10 DE .J U N 1 O 
29 DE J U N 1 O 
21 DE A O O STO 
27 DE SEPTIEMBRE 
.2 DE DICIEMBRE 

9DEENERO 

2 DE FE·BRERO 
la DE M A R Z O 
4DEABRIL 

19 DE A B R 1 L 
6DE.JULIO 

MIO .JULIO 
NOVIEIIIRE 

8DEMAYO 
M A Y O 

DEJULIO 

tnformts Anualtl dt ht Secretaña del ·Patrimonio Naclonol¡ r Secrttoria de to Prttldtncta1·op ~lt. 
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Los agentes sociales del desarrollo, en la actual fase de industria
lización mediante substitución de importaciones, funcionan apor
tando grandes volúmenes de capital; una creciente suma de conoci
mientos tecnológicos, los cuales muchas veces consisten en un simple 
proceso de transferencia de los ya existentes en los países centrales; 
nuevos métodos d~ producción y de comercialización; nuevos valores 
empresariales innovadores, etcétera. Asociada a estas facetas se advier
te una tendencia inversa en la absorción de mano de obra obrera 
abundante en las áreas urbanas en función de la introducción de los 
avances tecnológicos; incorporación selectiva de sectores de trabaja
dores, exclusivamente aquéllos con una formación técnica especiali
zada. En general, las tendencias que se perfilan en la economía son 
adecuadas para superar los diversos problemas de tipo reivindicativo 
que son planteados en las instalaciones industriales que operan con 
grandes contingentes de población obrera. Y lo más importante es 
que, de esta manera, se obtienen elevados índices de productividad 
y mayores utilidades. En función de estas tendencias logran sobrevivir 
exitosamente las empresas medianas y las más grandes. Las pequeñas 
normalmente son eliminadas debido a que no logran adquirir la sufi
ciente fuerza para competir en el mercado interno o eXterno. 

La alianza dominante que opera bajo este modelo peculiar de des
arrollo requiere, para sostener su funcionamiento, un mercado inter
no amplio cuyo dinamismo se base en el aumento de la capacidad ·de 
compra· de los sectores obreros y campesinos, condición necesaria 
en virtud de la magnitud relativa que representan en la estructura 
social. Los sectores dominantes y los sectores medios son quienes 'se 
han convertido desde hace ya varios años, en los máximqs consumi
dores de bienes manufacturados en el mercado interno, pero es su
mamente necesaria la participación de los sectores· populares, en 
cierto grado excluidos del consumo de bienes de tipo duradero e inter· 
medio. Tal proceso de elevación en la capacidad de compra in
volucra la realización de una serie de cambios estructurales para 
alterar la posición de los obreros y campesinos y ubicarlos en condi
ción de consumidores de productos industriales. 

El esquema político que sirve de sostén al modelo de desarrollo 
vigente se caracteriza fundamentalmente porque los grupos conduc
tores del Estado han articulado en las posiciones dominantes a los 
agentes impulsores del desarrollo: el mismo aparato estatal, los sec
tores empresariales modernos de origen nacional y las empresas mo
nopolistas internacionales, quienes en conjunto conforman una aliail~ 
za hegemónica, y en condiciones de subordináción se tiene lá alianza , ·. 
vertical integrada por los sectores medios, tanto los vinculados como 
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los desvinculados del aparato burocrático estatal7 los sectores obre
ros7 los campesinos y la masa urbana y rural ~ i;ncorporada en ~1 
sistema productivo7 estructurando un compleJo sistema de domi-
nación. · 

Es fácil comprender en estas condiciones7 que el proceso de con
trol monopólico que ejerce el Estado a través del partido oficial sobre 
los sectores populares7 le permite generar amplios. procesos de movili
zación en las contiendas electorales y correlativamente obtener vo
taciones elevadas orientadas a legitimar el sistema de dominación. 

Además del predominio político electoral logrado por el aparato 
estatal, se ha .generado gradualmente la exclusión de las fuerzas de la 
oposición en el plano poHtico7 y ellas solamente mantienen su exis
tencia en función de tres razones: los subsidios otorgados por el 
Estado7 la obtención de los "diputados de partido u, y finalmente en 
casos excepcionales los triunfos en forma mayoritaria por la vía elec
toral. En cuanto a la tercera razÓn7 podemos mencionar algunos 
ejemplos ocurridos en los últimos años. Uno de ellos ocurre en 19677 
cuando la mayoría de los ·votantes en las elecciones municipales de 
Hermosillo7 Sonora7 y de Mérida en Yucatán7 apoyan a los candidatos 
del Partido Acción Nacional7 siendo una cuestión reconocida por el 
Estado. Al año siguiente, en 1968, según .versiones extraoficiales, 
el Estado y sa partido oficial sufren otras dos derrotas electorales en 

Jas ciudades de Tijuana y Mexicali7 pero en estos casos, la Cámara 
Local de Baja California integrada por diputados del PRI se rehúsa a 
ratificar en' forma oficial los resultados de las elecciones. Las versio
nes a nivel periodístico hacen saber que el PAN había triunfado 
tanto en las elecciones para presidentes municipales como en las re
ferentes a los ~onsejos de las ciudades citadas. 

Los sectores sociales articulados en la alianza vertical, además, 
p::Jrticipan en forma diferencial dentro del sistema político, pues los 
sectores medios controlan tanto los centros de decisión económica 

. como política. Esto último se puede verificar7 destacando que retie-
nen la gran mayoría de los puestos de eleccilón popular7 como son los 

. de senadores y de diputados. En 1970 tienen en la Cámara de Sena
dorés 37 representantes, sobre un total de 60. En la Cámara de Dipu
tados la pauta es simílar7 pues en 1964 controlan 101 diputados7 
en 1967 el número es de 91, y para 1970 son 99 los diputados· de este 
sector. Los sectores obreros a través del tiempo han obtenido el me
nor número de representantes de elección directa en comparación 
con los otros sectores del partido oficial. En 1970, en el Senado tie
nen solamente siete representantes. En la Cámara de Diputados 
tiene.n.en 19M.a vein:tiúnmiembros7 en 1967 son treinta y en 1970 el 
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número asciende a treinta y dos. Los sectores campesinos, quienes 
tanto en términos absolutos como relativos representan a la gran ma
yoría de ta población, han conseguido casi siempre el segundo lugar 
en cuanto al número de diputados y de senadores. En 1970 están re
presentados en el Senado por dieciséis miembros. En la Cámara de 
Diputados en el año de 1964 por cincuenta y seis diputados, en 1967 
por cincuenta y siete miembros y, finalmente, en 1970 únicamente son 
cuarenta. y siete diputados. 

TABLA 7 

HEGEMONIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1970- 1976 

CAMARA DE SENADORES: 1970 •/11711 CAMARA DE 0/PIITADOS: 11170•1117~ 
SECTOR NO, SECTOR liD, 

CONFEOERACION NACIONAL CAMPESINA 44 CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA 16 
LIGAS DE COMUNIDADES AGRARIAS CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO Y 
CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE 
CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO 
CON FE DERACION REGIONAL OBRERA MEXICANA 
C:ONFEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y 

2 
1 

17 
1 

OTRAS CENTRALES OBRERAS DEL PARTIDO OFICIAL 7 
CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES 

POPULARES 30 · 
CONSTITUYENTES DE 11117 J 

CAMPESINOS 
ELECTRICISTAS 
AZUCAREROS 

5 
1 

F. S.T,S, E, 1 
s, N.T. E, 1 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 4 

S.I.T, M. M. S, R, M. 
SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS 
SINDICATO NACIONAL INDUSTRIAL 
S.T, P. R. M. 
F. A. R. O, 
C. O. C. E. M. 
CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES 

POPULARES 7 1 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1 
S.N.T.E, 1 
~~~~~ 1 
SINDICATO DE EDUCACION 1 
ASOCIACION NACIONAL DE ACTORES 1 
PARnDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 23 
PETROLEROS 1 

TOTAL 178 

PARTIDO ACCION NACIONAL 20 
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 1 O 
PARTIDO.AUTENTICO DE LA REVOLUCION !1 

TOTAL 213 

ccimara dt Diputadas y cOmaro 41' Senador•• 

Esta alianza expresada en el partido oficial, presenta una serie de 
facetas que es necesario aclarar para lograr una mejor comprensión. 
Específicamente los sectores medios llevan a las cámaras a elementos 
provenientes de las mismas clases medias; con los sectores campesi
nos la representación es distinta, pues ante la escasa formación cultu
ral y la menor capacidad organizativa normalmente son elementos de 
sectores medios urbanos quienes realizan la defensa de sus intereses 
de clase en el Congreso de la Unión; en cuanto a los obreros, dadas 
las características de continuidad de los líderes, con orígenes en los 
momentos de la constitución de las centrales principales, su repre
sentación en las cámaras está en manos de. elementos de estos. grupos. 

Las fuerzas organizadas por el Partido Revolucionario Institucional 
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1 

alcanzan en 1971 las siguientes magnitudes, tanto en términos abso
lutos como relativos. 

TABLA 8 

LA ALIANZA EXPRESADA EN EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL POR SECTORES SOCIALES EN 1971 

SECTORES SOCIALES 

SECTORES MEDIOS: CNOP 
OBREROS: CONGRESO DE TRABAJO 
CAMPESINOS: ICNC+CCI• 5 000 OOO+ 1000 000) 

TOTAL 

Datoa Obtentdoa en loa oraanlzaclones respecthos 

NIIMERO 

2 000 000 
3 000 000 
6 000 000 

11 000 000 

PORCENTAJE 

18. 1 
27.3 
54o6 

100, O • 

PoHticamente, los sectores dirigentes de la maquinaria estatal con
siguen tener éxito en sus pretensiones tendientes a desarticular a la 
Central Campesina Independiente y sumarla al sector campesino de 
la alianza. La estrategia de ofrecer puestos de elección popular en la 
Cámara de Diputados es bastante atractiva, y una fracción de los di
rigentes de la central disidente opta por incorporarse al partido oficial 
y transformarse en la más ferviente defensora del orden establecido, 
·mientras que la otra persiste en sus objetivos de independencia fren
te al Estado. 

El proceso de fragmentación interna de la CCI se advierte en enero 
de 1966 durante la celebración del III Congreso Nacional. Alfonso 
Garzón Santibáñez expresa la formación de un pacto de ayuda mutua 
entre la CCI, la CNC y la UGOCM, y además la incorporación de 
una fracción importante de 500 000 campesinos en el Partido Revo
lucionario Institucional, al que califica como el único partido repre
sentativo de la Revolución Mexicana. 28 Naturalmente, la fracción 
de la CCI que se resiste a incorporarse en la alianza manejada por el 
Estado, es sistemáticamente atacada buscando su desarticulación pro
gresiva. Prueba de ello es la represión realizada por el Estado en abril 
de 1965, cuando deja caer su autoridad sobre el Partido Comunista 
a quien culpa de preparar un complot para levantar en armas a los 
sectores populares y alterar el sistema; simultáneamente invade las 
oficinas del Frente Electoral del Pueblo y de la fracción disidente de 
la Central Campesina Independiente, aprehendiendo a más de se
tenta dirigentes. 29 

La fracción de la CCI incorporada en el partido oficial, debido al 

28 Moisés Gonzáléz Navarro, op. cit., p. 271, 
29 Amoldo Martínez Verdugo, op. cit., p. 53. 
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. oportunismo de algunos dirigentes ansirosos por llegar al Congreso de 
la Unión, tiene una serie de discrepancias con los máximos dirigentes 
de la CNC y del PRI, y no consigue la esperada diputación. El 
partido oficial les imponía cómo condición llevar a cabo la desapari
ción de la CCI o bien subordinarse plenamente a la CNC. 30 La 
alternativa aceptada consiste en subordinarse a la CNC, y de paso se 
disciplinan los dirigentes impacientes en ocupar puestos de diputados. 
Es hasta 1970 cuando se otorga una diputación al líder principal de 
la CCI. Los dirigentes del Estado estaban decididos a, emplear todos 
los recursos necesarios, tanto de carácter-ideológico -el ofrecipliento 
de puestos públicos- como a través del empleo de la fuerza armada, 
para contener cualquier presión de los sectores populares. La mayor 
prueba es demostrada en septiembre de 1965, cuando un grupo de 
guerrilleros integrados por quince elementos entre profesores y cam~ 
pesinos atacan el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, 
defendido por 125. militares. En el combate caen muertos ocho gue
rrilleros y cinco militares, además de quince militares .heridos. Las 
causas que explican este levantamiento popular, en realidad sin po
sibilidades de éxito, radican en las gestiones fracasadas de los secto
res campesinos para obtener la tierra. y paralelamente combatir el 
proceso de concentración territorial. 31 

El monopolio total que ejercen los dirigentes estatales sobre los 
distintos sectores sociales, no obstante, no es un mecanismo que 
garantice la eliminación total de los conflictos entre los mismos, sino 
que ellos persisten en forma latente; en los momentos en que adquie
ren expresión real llegan .a adquirir perfiles significativos, opacando 
por su magnitud los conflictos generados entre los partidos políticos. 

Un caso específico lo constituye el conflicto en el seno del sector 
campesino en 1967. Los orígenes se encuentran en una rivalidad entre 
el máximo dirigente de la CNC, Amador Hemández, y el diputado 
por el sector campesino, César del Angel. Después de varios ataques 
directos, el diputado campesino anuncia el propósito de celebrar un 
Congreso General de Productores de Copra en Acapulco, para exigir 
cuentas sobre el destino de aproximadamente 80 millones de pesos 
obtenidos por cuotas, al presidente de la agrupación y al secretario 
de la Liga de Comunidades Agrarias de Guerrero. En el mes de agos
to César del Ángel, acompañado de 600 campesinos copreros, intenta 
penetrar en el edificio de la Unión Regional de Productores de Copra, 

so Moisés González Navarro, op. ·Cit.,. p. 279; Excelsior, 2 5 de enero de 1967; Excel· 
si.or, 29 de abril de 1967. · 

Sl"Sangre en Chihuahua", en Política, México, 19 de octubre de 1965, pp. 5~9. 
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siendo rechazado en forma violenta con ametralladoras, resultando 
32 muertos y cerea de 100 heridos. 82 ' . 

Los dirigentes de Estado manejan las fracciones de los campesinos 
partícipes en el conflicto y los rearticula en la alianza; además proced~ 
a eliminar al máximo dirigente de la CNC y de la Liga de Comum
dades Agrarias de Guerrero, y envía a prisión al exdiputado cam
pesino. 

En virtud del proceso de control que ejerce el Estado dentro del 
sistema de dominación, sobre los distintos grupos y clases sociales, la 
estabilidad política está garantizada, siendo una cuestión que inte
resa particularmente a los sectores componentes de la alianza hege
mónica encargados de avanzar en la marcha industrialista. La movi
lización de los sectores populares o bien la pérdida de control siempre 
resultan ser situaciones peligrosas en función de la presión que pueden 

. ejercer sobre las estructuras vigentes en la sociedad nacional. 
La política de rearticulación de los sectores obreros en el Partido 

Revolucionario Institucional es un proceso que entrega resultados 
satisfactorios. La división de los obreros en el interior del sector den
tro del partido oficial desaparece., pues el Estado promueve la forma
ción de una nueva organización con alcances nacionales para agrupar 
a las distintas fracciones de los sectores obreros. Ante la presencia 
de 32 delegaciones de otras tantas organizaciones obreras, represen
tantes de más d~ 3 000 000 de trabajadores, se lleva a cabo en febrero 
de 1966 la fundación del Congreso del Trabajo. 88 

Los grupos conductores del Estado, en estas condiciones, no se 
enfrentan a la presión obrera, pues está perfectamente controlada; 
lo mismo ocurre con los campesinos, y sólo en el año de 1968 los 
Sectores medios, ·especialmente fracciones de estudiantes, adquieren 
formas de comportamiento político de disidencia en contra del orden 
establecido. Los núcleos activqs estudiantiles, a quienes se agregan 
intelectuales y algunas fracciones de las clases populares urbanas, se ' 
enfrentan al Estado por la vía de .la acción política, impugnando el 
autoritarismo ejercido en julio de 1968 sobre un núcleo de estudian
tes que había intervenido en la celebración del aniversario de la re
volución cubana. El movimiento adquiere forma más tarde, en fun
ción de que se le agregan contenidos ideológicos sustantivos que con
sisten en la solución de los problemas de la enseñanza y de la reforma 

82 "Sangre en Guerreró", en Política, México, 15-31 de agosto de 1967 pp 5-11· 
Moisés González Navarro, op. cit., pp. 285-287. • · • 

88Política, 15 de febrero de 1967, y octubre 15-31 de 1967 p. 20· Congreso del 
.r:d~~jo, Constitución, estructura y funcionamiento, México, c.' T., 1969, mimeogra-
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educativa en general. La presión es sostenida argumentando que los 
problemas educativos no deben ser relegados a un plano secundario, 
insistiéndose en la tesis de que ellos constituyenel problema funda
mental de la realidad nacional, y que en función de su solución in
mediata y correcta se derivarían nuevas condiciones de vida para los 
sectores populares. 

Durante una manifestación para celebrar el aniversario de la re
volución cubana, el 26 de julio de 1968, el ·Estado desata la represión 
propiciando una huelga activa en los centros de educación media y 
superior. Según estimaciones provisionales para el día 30 de julio 
alrededor de 150 000 estudiantes se movilizan en contra del Estado. 84 

La conducta autoritaria que adquiere el Estado solamente contri
buye a reforzar la unidad entre las fuerzas estudiantiles principal
mente en la ciudad de México, y a sentar las bases para la estructu
ración de la estrategia de lucha~ Los sectores medios estudiantiles 
optan por realizar una serie de manifestaciones que gradualmente 
tienen una repercusión creciente en la sociedad nacional. La primera 
de ellas es realizada el 1 Q de agosto, con la presencia de 100 000 estu
diantes dispuestos a enfrentarse en forma violenta con las fuerzas 
armadas estatales. 85 El 7 de agosto se incorporan al movimiento estu
diantil las autoridades máximas de los centros de enseñanza media 
y superior a través de la Coalición de Maestros de Enseñanza Media 
pro Libertades Democráticas y la ·alianza entre profesores y estudia,n- . 
tes se establece. 86 La . segunda manifestación está integrada aproxi
madamente por 200 000 elementos de los sectores medios, estudiantes, . 
profesores y fracciones de los sectores populares urbanos, dirigida por 
el Consejo Nacional de Huelga. 87 Y en la tercera manifestación, el 
movimiento cobra un enorme auge, pues se logra movilizar a cerca 
de 500 000 personas, siendo precisamente el momento en que el mo
vimiento estructura un esquema ideológico específico, teniendo como 
tema central las demandas educativas y una serie de demandas reivin
dicatorias de los sectores populares incorporados y movilizados. 88 En 
septiembre el Estado tolera una manifestación silenciosa, pero a 
continuación ocupa militarmente la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Instituto Politécnico Nacional y, el 2 de octubre, entre 
los militares y las distintas fuerzas armadas estatales reprimen en 

84 Gerardo Unzueta, Sobre el movinúento estudiantil popular, MéxicQ, Fondo de 
Cultura Popular, 1969, p. 27; Roger D. Hansen, op. cit., p. 298. 

85 Gerardo Unzueta, op. cit., p. 29. 
86 Loe. cit. 
87 Ibídem, p. 30. 
88Loc. cit. 
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forma autoritaria una manifestación en la pl~za de las Tres Culturas, 
dejando una cantidad de muertos indeterminada. 39 

Los grupos dirigentes del Estado consiguen con éxito la restructu
ración y reorganización del sistema pol·ítico empleando la fuerza 
autoritaria y desarticulando a los sectores organizados en forma in
dependiente. En tales condiciones el proceso de estabilidad política 
adquiere nuevamente vigencia y es la mejor garantía para seguir ope
rando el modo de producción capitalista esencialmente dependiente. 

La oposición efectiva dentro del sistema político nacional es redu
cida y no legalmente reconocida. Principalmente se nutre de los sec
tores sociales desvinculados de la alianza establecida con los sectores 
populares, fracciones de los sectores medios de izquierda, intelec
tuales progresistas ·y sectores sociales nacionalistas. Es posible 
fortalecer tal oposición, aunque para ello sea necesario realizar una 
amplia labor de convencimiento político, con la participación de las 
masas marginales, de los obreros y campesinos, sectores que experi
mentan los efectos del proceso de industrialización substitutiva. Las 
áreas que pueden convertirse en proveedoras de elementos para es
tructurar este bloque efectivo de oposición en la sociedad parecen ser 
tanto los centros urbanos industriales, pues el empleo de mayor tec
nología excluye sistemáticamente a los sectores de obreros no califi
cados e incluso calificados, como los centros rurales, en donde los 
sectores campesinos sin tierra pueden intentar aliarse. y rehacer la 
alianza de "abajo hacia arriba" y buscar la consecución de mejores 
condiciones económicas y de negociación con los grupos conductores 
del Estado. 

39 Ibídem; p. 31; Roger D. Hansen, op. cit., p. 298. 
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CAPÍTULO 8 

EL SISTEMA DE DOMINACióN EN LA SOCIEDAD 
MEXICANA 

8.1. ALLwZAS HORIZONTALES 

La vinculación de, la economía mexicana en el mercado mundial 
está en función directa de la actuación de los grupos · empresariales 
transnacionales y multinacionales 1 de los países centrales. Mas este 
-proceso de articulación adquiere una característica peculiar que con
siste en que los grupos empresariales del sector externo, actualmente, 
no participan directamente en el control de los sector~ exportadores- 1 
importadores de la economía, ni tampoco en la posesión de las acti
vidades económicas de carácter primario, perfilándose, por el con
trario, una tendencia de alejamiento de tales áreas y pasando a ope-
rar en calidad de inversores: a) en forma directa en las actividades 
industriales de bienes de consumo no duradero, duradero, interme
dios y de capital; en la comercialización e incluso en el financia
miento de tales actividades económicas; b) en forma asociada con 
los empresarios nacionales a· través de la aportación del 49 por ciento 
de las acciones y sumarlas al 51 por ciento de las acciones aportadas 
por los grupos . de la burguesía nacional, 2 y e) en forma indirecta, 
Siendo una modalidad del proceso de endeudamiento extern,o. 8 

1 James W. Vaupel y Joan A. Curhan, The Making of Multinational Enterprise, 
-A source-book of tables based on a Bfudy of 187 majar U. S.·manufacturing cor{Jor· 
ations, Boston, Harvard UniveiSity, 1969; Marcos Kaplan, "Corporaciones públicas 
multinacionales latinoamericanas: poSibles. contribuciones al desarroliQ y a la integra
ción", en Comercio Exterior, vol. xx, N9 8, agosto de 1970, pp. 6)5-664, y vol. XX, 
NQ 9, septiembre de 1970, pp. 766-773; Carlos F. Dfaz, Alejandro, "Direct Foreign 
lnvestment in Latín America", en Charles P. Kindlebérger (editor), The Internd.tional 
Corporation - A Symposium, Cambridge Mas5., The MIT Press, 1970; Banco 
Interamericano de Desarrollo, Programas multinacionales de inversi6n y de integración 
de América lAtina, New York, BID, 1966; Banco Nacional de Comercio Exterior, 
"Corporaciones transnacionales y empresas multinacionales", en Comercio Eléterior, 
México, vol. XXI, N9 11, noviembre de 1971, pp. 978-985. · 

2 Miguel S. Wionczek, El nacionitlismo mexicano y Lt ·inversión extranfera, cita-
do, p. 14. ' · ,., 

a CEPAL, El financiamiento externo de América lAtina, Nueva York, Naciones 
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a) VinculCICi.ones externas vía inversiones directas 

Estas apreciaciones se pueden corroborar considerando en primer 
lugar las inversiones extranjeras directas que pertenecen a los países 

AÑOS 

1938 
1959 
1940 
le41 
1142 

•1145 
1944 
19411 
1948 
1847 
1148 
~849 
18110 
1111 
19112 
19115 
19114 
111111 

1111111 
19117 
1851. 
18118" 
lt8o• 
1861 Cl 
té82• 
1963 Cl 
1984" 
I985C 
1966 Cl 
19870 
19&&1> 
1969CI 
19700 

TABLA 1 

VALOR' ·DE LAS INVE.RSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN MEXICO 
MILES DE DOLARES 

lEN PORCENTAJE~! 

TOTAL ESTADOS 
INGLATERRA FRANCIA CANA DA SUECIA UN lOO$ 

4511 0611 61,7 9.4 2.4 21.7 4.6 442 938 60.2 7.0 2.1 211.3 11.1 418 880 63,7 a.s 2.2 20.9 4.4 481 177 82.2 9,8 1.8 21.3 4.8 494 8711 83.4 9,4 J.8 20.7 4.6 1107 294 611.2 9.1 1.8 19,2 4.11 1112 664 86,1 8.9 ~.7 18.11 4.7 5811 759 68.7 8.4 lo8 16.1 4.11 1182 358 69.8 8,2 2•2 14.0 11.11 626 928 72.5 11.0 1.9 15.8 8.o 830 700 71.8 4.9 1.7 15.7 11.0 5281168 74.4 3.8 0,8 14.8 11.3 1168 001 88.8 11.2 0.9 111.1 9.1 8711 229· ,69,5 11.3 ·o,., 15.1 8.4 728 117.1 711.8 3.a o. a 14,J 4.8 ·789 487 7s.o 4,1 o.6 l4o8 11.3 834 112 70.11 4.1 111.3 llo9 918247 71ol 4.2 14,7 8.6 1 080 440 78,ll 4.2 llloll 1,0 1 200 070 78.3 4.2 13 •. 11 1.0 1 288 848 : -1 370 68"1 74.2 4.1 lol 14.8 1.1 1 080 000 8s.s 11.0 1.5· 2o2 1.4 1 187. 004 84.11 3,8 1.5 1.11 1.2 1 288 ocio -· 1 3!18 .984 
154"4"285 84.6 3.7 1.11 loll I,S 1 7411 000 85.4 -: 1 929 800 
2 1401100 
2 300 000 74.4 
2 686 O'lKI 
2 Í92 000 

OTRA$ 

o.z 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
o.s 
0.3 
0.6 
o.a 
o,& 
0.9 
0.9 
2.2 
3.8 
3,2 
2.8 
2.8 

4,7 
6.6 
7 .5 

7.4 

Ilota: L-as lnvtrslon .. tatranjeraa cftrectas dtl918 hoato. 19&4 fueron convtr.tldós •n dÓlares, pues ti Sanca dt Mealco publicaba osta1 cifra• ea 
••••• mexicanos. Para su conv•rstOn te consideró el tipa de comblo exlatente en cada afta. · Cl 
Est'lntáclones tomadas en cuenta las nuevas lnvtr·slones r los utilidades reinvertidas publicadas anualmente. D 

o 
W.oírlcriK. MIGUEL S, • La InversiÓn eatranjera prlwada en MÍlllco: Problema• r perapectlva• •, en Ctlm,,~,¡, EJtl,lt", Mi aleo, Vol. XX, N f. JO, 

.... ~::':."::.~~!~: AnJI/111 t/11 t1l1unu ~111«to1 1111 lt1 lnWiriiÓn tuiPIItltl lltr MÓI/~o, Buonoo Alttl 1 BID•INTAL
1 

1969
0 

tnlmoootollodo, 

centrales. En la tabla 1 se aprecia un acentuado predominio de las 
inversiones directas provenientes de los Estados Unidos, siendo este 
pafs el poseedor de aproxímadaniente dos terceras partes de la tota
lidad existente. Particulann.ente la tendencia que se perfila en las 
inversiones- norteamerieanas, tanto en términos absolutos como rela
tivos, es creciente y favorable al principal centro metropolitano del 
sistema capitalista mundial. Las proporciones restantes de las inver
siones ,extranjeras directas se distribuyen entre varios paises; así tene
mos que los grupos canadienses, quienes ocupan el segundo lugar, 

UnicJ.;:¡s, 196+, Las inversiones extranjeras en Amlrica Lati114, Nueva York, Nacio
nes Unidas; 19.5.5. 
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TABLA 2 

MEXICO: VALOR DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS POR ACTIVIDADES ECO NO MICAS 

AÑO$ 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942· 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
IIU 
1954 
1955 
1956 
1957 
1918 
19511 
11180 
1981 
1962 
1963 
1964 
1965 
1986 
1867 
1968 
1989 
1970 

.,.ILES DE DOLARES 

lEN PORCENTA.JESI 

AGRICULTURA 
M:::!s:r"::ERA CDNSTRI/t:t:loN 

ELEt:TR/t:IIIAO TRANSPoRTE 
TOTAL r. 11/NERIA PETROLEO r t:OMERt:lf) r OTRAS 

GANADERIA GAS t:OIIIIN/t:At:ION 

45$ 065 0.70 28.11 0.31 5o77 30.82 3o43 30.73 o.28 

442 938 0.70 28.29 0.20 6.15 32.37 3,05 30.95 0.28 
418 860 0.71 27.68 0.20 6.67 - 30.39 ll.41 3o.u 0.27 

461 177 0.81 28.92 0.20 7.32 29.13 4.71 28.58 0,30 

494 875 0.89 28.06 1.19 7.66 0.04 28.42 5.48 28.94 o.za 
507 294 0.96 28.3.0 o.o8 9o29 o.os 26o35 0.51 28o78 0.66 

532 864 o.85 27.54 0.16 11.21 0.18 21;51 0.87 27.82 0.81 

1185 759 o.8Z 27.98 Ool<l 14.56 o.26 23.40 6.55 Uo44 o.81 

582 356 0.94 25.36 0.15 18.65 0.39 23.54 7.57 22o67 o.68 
626 828 loiS 25o38 Ool5 21.57 0.37 2lo88 II.OÓ 17.83 o.89 

630 700 1.02 24o85 o.sz 21.72 o.3o 22.22 10.37 18.58 o.sT 
528 586 0.76 20.118 0.70 22.75 1.14 2&.28 12.50 14.35 Ooll 

566 001 0.72 19.75 2.10 26.12 0.84 24.17 12.311 13.31 0.118 

675 228 0,87 2·3.50 lo25 26.711 0.47 22.4.7 ·15ol2 8.117 o.u 

728 571 Oo77 21.99 0.88 30.94 1.47 22.01 15.113 11.50 0.48 
789 487 0.81 20.84 lo74 32.&9 1.39 21.96 14.82 o.o3 '0.89 

834 332 0.73 19.113 2oll 33.36 lo25 22.87 13.92 11.74 o,85 

919 247 1.92 18.60 1.79 34.28 1.22 22.17 12.89 8.44 .0.67 

060 440 1,80 17.82. lo 59 34.23 1.2S 20.011 ·. 16.911 II.BII Oo70 

200 070 1.68 17.59 1.53 34.43 1.34 19.22 1'8.18 llo211 0.61 

288 1148 
370 881 1.40 16.110 o.so 42.90 0.70 19.40 14.80 2.00 1.40 
080 000 1.79 15.59 1.99 55.89 1.39 2.411 
187 004 1.40 10.90 il.6o 62.110 o.8o o.8o 17.20 o.so 1.90 

288 000 
398 984 
544 265 1.30 10.20 3.70 61.80 o.ao o.8o 1.7,20 0.40 2.00 

745 000 68.711 
929 800 
1401100 
300 000 0.69 s.ue 1.79 74.111 . ·14.80 1.40 
888 000 
882 090 

muestran una tendencia creciente en términos absolutos~ pero decre
ciente en términos relativos; a continuación están las inversiones de 
los ingles~, que aumentan en términos absolutos, pero se mantienen 
constantes en términos relativos; los grupos empresariales suecos, por 
su parte, reflejan un proceso de repliegue, lo cual se aprecia. tanto en 
términos absolutos como relativos; los franceses que en los añ.os ante
riores tuvieron importancia significativa, especialmente en la etapa 
de culminación del modelo de expansión "hacia afuera", se han 
alejado; y finalmente existen en el país algunos grupos empresarialeS 
propietarios de las inversiones extranjeras directas en una proporción 
del tres por ciento en los últimos aíios. 

La misma información, analizada en cuanto a los :volúmenes de 
capital invertidos en forma directa, teniendo presentes las diversas 
actividadeS económicas, permiten obtener mayores elementos de aílá~ 
lisis. 4 Funda,:nentalmente, la información pone de manifiesto que el 

4 Miguel S. Wionczek, "El endeudamiento público externo y los cambios sectaria•. 
les. en la inversión ·privada extranjera de América Látina'~; en Helio J aguaribe el: al., 
La dependiméia polftico-econ6mica de Am4rictt. Latirut, México, Siglo XXI, 1969, pp; 
111-146; y del mismo autor, "La inversión privada norteamericana y el desáttOllo de; 
Mespam~ca", en Comercio Exterior, vol. xvm, N9 8, agosto de 1968, pp. 671·681; 
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sector externo muestra con mayor énfasis 'una nueva orientación en 
relación con el patrón de inversión sectorial, que se manifiesta en for
ma definida a partir de la década de los cincuenta. 

En términos generales podemos observar que el valor de las inver
siones extranjeras directas se incrementa aproximadamente 6.4 veces 
entre los años 1938 y 1970, pasando de los 455 065 miles de dólares 
a los· 2 892 000 miles de dólares. Las inversiones extranjeras en dos 
de los sectores que emplean una tecnología relativamente constante: 
minería y energía eléctrica, disminuyen en forma notable debido, con 
toda seguridad, a las políticas estatales de nacionalización. 5 Además, 
si se consideran los sectores que utilizan una proporción de tecnología 
relativamente reducida: la agricultura, la construcción, el comercio 
y otros servicios, en conjunto representan aproximadamente la cuarta 
parte del total de las inversiones extranjeras entre 1938 y 1968. 6 Y, 
en virtud de ello, se advierte un rapidísimo crecimiento de las inver
siones extranjeras en aquel sector que emplea más tecnología: la 
industria manufacturera, pues su valor se eleva entre 1938 y 1968 
de 26 292 miles de dólares a 1 706 600 miles de dólares, es decir 
64 veces. 

El valor en libros de la minería indica que el control monopólico 
ejercido por el sector externo en la fase de expansión orientada hacia 
el exterior pierde fuerza a partit de 1940, pues, para entonces, repre
senta el 27.7 por ciento sobre las inversiones totales y en 1960 sólo 
el 15.6 por ciento. A mediados de los años sesenta se expide una 
nueva ley, minera que obliga a todas las empresas extranjeras a vender 
el 51 por ciento de su capital a los grupos de la burguesía nacional; 
además, el Estado procede a reservarse el derecho de selección para 
nuevas concesiones mineras: de preferencia sólo a empresas con el 
66 por ciento de capitales nacionales. 7 En virtud de. tales disposi
ciones, las inversiones del sector externo en la minería' en 1968 des
cienden al 6.0 por ciento. 

En la energía eléctrica la importancia de las inversiones extranje
ras directas era significativa, pues en 1940 representan casi el 30.4 
por ciento; diez años más tarde, apenas representaban la cuarta parte 

y "La inversión extranjera privada en México: problemas y perspectivas", en Comercio 
Exterior, vol. xx, NQ 10, octubre de 1970, pp. 816-824. · 

5 Miguel S. Wionczek, "La transmisión de la tecnología a los paises en desarrollo: 
proyecto de un estudio sobre México", en Comercio Exterior, vol. xvm, NQ 5, mayo 
de 1968, p. 406. 

6 Las cifras son inferidas del análisis de Leopóldo Solis, en Análisis de algunos aspec
tos de la ~nvérsión privada en México, Buenos Aires, BID-INT AL, 1969, mimeo
grafiado. 

7 Miguel S; Wionczek, El nacionalismo mexicano y la inversi6n extranjera, p. 246. 
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sobre la totalidad de las inversiones extranjeras directas. En 1960 el 
Estado adquiere The American and Foreign Power Company y Mex
light, las dos más grandes compañías de energía eléctrica. s Para este 
año, el valor de las inversiones directas en la energía eléctrica des
ciende all.4 por ciento sobre las inversiones totales y. ocho años más 
tarde desaparece por completo. 

En el sector comercial se ha incrementado el valor de las inversio
nes de 15 647 miles de dólares en 1938 a 336 000 miles de dólares 
en 1968, es decir 21 veces. Los v~ores absolutos y relativos de la in
versión directa en la manufactura y en el comercio son, por lo tanto, 
predominantes, y ellos permiten apreciar el control que ejercen los 
grandes consorcios transnacionales y multinacionales. . 

La tabla 2 además refleja que la inversión extranjera ha desapare
cido casi completamente de la agricultura, del petróleo, la construc
ción, los transportes y los servicios públicos, pues como ya se ha 
advertido, la tendencia consiste en concentrarse casi exclusivamente 
en los sectores manufactureros y en el comercio, con la excepción 
notable de las actividades financieras. Los cambios observados durante 
los últimos años reflejan ·la tendencia del Estado de nacionalizar las 
actividades consideradas básicas para la economía nacional. ~ 

La entrada de los intereses de las grandes corporaciones multina
cionales y transnacionales en la economía se constituye en el elemen
to fundamental que fortalece la situación de dependencia en la socie
dad nacional. Basta analizar en forma crítica la información oficial 
para demostrar que las pecularidades que 'se perfilan en las relaciones 
de dependencia tienen sus bases explicativas precisamente en la acción 
singular de los grupos empresariales extranjeros. Dprante el periodo 
1939-1966 se observa que, por concepto de inversiones extranjeras 
directas, ingresó al pais, considerando las nuevas inversiones, reinver
siones y cuentas entre compañías,. un monto de 2 234 079 miles de 
dólares. Mientras, en el mismo lapso, egresó por concepto de utilida
des netas integradas por utilidades remitidas, utilidades reinvertidas 
y pagos por regalías, intereses y otros pagos, la cantidad de 2 825 664 
miles de dólares. Es decir que entre ambas cantidades se aprecia un~ 
diferencia de 591 585 miles de dólares que es negativa para la .socie
dad nacional. Considerando los ingresos para el periodo 1967-1970, 
éstos representan 3 293179 miles de dólares, esto es, 1 050 100 miles 
de dólares más en comparación con el periodo antetionnente mencio
nado, lo que significa que en cuatro años el incremento de la inver
sión extranjera fue del 67.0 por ciento. 

a Ibidem, pp. 33-165. 
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Las relaciones de dependencia y la pérdida creciente de autonomía 
de este modo es perfectamente 'evidente. Ta:l proceso puede ser apre
ciado, además, por el flujo que se establece, por una parte, entre las 
utilirutdes netas (utilidades remitidas y envíos de capital por servicios 

·de capital, esto es, intereses, regalías y otros pagos, a los países cen
trales) y, por la otra, con los volúmenes de capital que ingresan al 
al país exclusivamente bajo la denominación de nuevas inversiones. 
Así se visualizan los elementos explicativos de las fuertes articulado;. 

TABLA :S 

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS: 1939- 1970 
MOVIMIENTO DE II'VERSIONES, UTILIDADES Y OTROS PAGOS AL EXTERIOR 

1 MILES DE DOLARES! 

NtiRESOS EtiRESOS 

AÑOS . TOTAL NUEVAS UTILIDADES CUENTAS TOTAL 
EtiRESOS 

14+71 

ENVIO$ PfJR 
UTILIDADES REMITIDAS REINVERTIDAS· INTERESES, 

1839 
1940 
1941 
1842 
1943 
1944. 
1945 
ID48 
11147 

11148 
1949 
1950 
11151 
11152 
11153 
1954 
1955 
1958 
1957 
1908 
1959 
1960 
1961 
1962 
1983 
1964 
1965 
1968 
1987 
1968 
l9h 
1970 

INGRESOS INVERSIONES REINVERTIDAS ENTRE 
11+1!-1:11 111 121 COMPAÑIAS. 

22 292 
9 298 

18 268 
:S4 4:S9 

8 929 
391111 
48 004 
·11 467 
117 303 
311279 f 

.:so 447 
72 :ses 

120 8011 
6& 172 
4Í el6 
911 159 

lOS :S SS 
128 385 
131 !191 
100 287 

81 1 5!1 
78 428 

119 262 
128 483 
117 4 78 
161 933 
218878" 
22e 500 
242 375. 
283 750 
~~~4 250 
403 500 

13 844 
9 !129 

13 541 
16 019 

7 828 
21 113 
22 423 

8 384 
18 3!5 

39 87Ó . 
15 249 
3e DI D· 
49 808 
38 514 
117 le:S 
77 788 
84 928 
83 325 

101 024 
62 833 
65 581 
62 468° 

.;! =~~ 
76 944 

. 95 060 
IZO 087 
138 875 
ISI 750 
138 875 
207 875 
229875 

2 919 

3 972 
1 697 
:S 198 

14 483 
16 982 

1 7el 
8 798 

1 9 878 
18 45,5 

411 932 
37 o:s:s 

:S 527 
12 e28 
12 4711 
211 142 
29 046 
26 045 
16 152 
1 o 570 
25 178 
36 190 
:SS 040 
50 221 
61 252 
92 125 

131 825 
13 7 750 
149 625 
152 625 

I:JI 

5 7.29 
231 

2 727 
14 448 

794 
15 600 

9 lle 
- 1 :S 879 

19 187 

-13 le? 
- 4 478 

15 920 
2 1 089 

- S :S75 
1 106 
2 547 
7 9ill 

1 :S 91e 
1 !121 

1 1 389 
578 

li :S92 
12 258 
15 422 

4 492 
16 682 
32!137 

- 2 500 
-2 1 000 

7 125 
. lis no 

2 1 000 

18 969 
19 705 
28 064 
32 806 
40 liSO 
:SS 965. 
50 oso 
57 8110 
71 425 
a:; 731 
54 023 
68 031 

101 59e 
107 635 

82 es5 
75 305 
79 811 

120 113 
1 17 233 
122 1192 
128 621 
• 41 866 
148 067 
1 ~9 344 
le5 567 
236 082 
2 36 J 4e 

NETAS 151 lt>l REiiALIAS Y 
141• 15+61 OTROS PAGOS 

IS 45.3 
15 380 
22 1155 
26 499 
33 307 
27 687 
;u 653 
48 9:S2 
1!9 472 
61 354 
51 434• 
57 881 
ee 507 
83 41e 
60 484 
110 953 
61 I:S7 
8:S 594 
76 831 
73 214 
75 222 
82 736 
82 516 
92 629 

104 159 
140 172 
144 549 

12 534 
23 405 
27 719 
22 52".7 
31 41 o 
24 489 
215 090 
31 DiO 
57 691 
54 558 
31 758 
39 428 
:se 575 
46 585 
56 9117 
38 127 
48 G5e 
54 452 
47 785 
47 169 
59 070 
72 166 
57 :S:S8 
56 4:S9 
68 119 
89 951 
ea 297 

2 919 

3 972 
1 ell7 
3 198 

14 463 
18 962 

1 7el 
6 796 

111 676 
18 '!55 
49 932 
37 033 

:S 527 
12 a2a 
12 479 
29 142 
29 048 
26 045 
16 152 
1 o 57() 
25 17e 

• liG 190 
:SS 040 
50 221 
61 252 

17/ 

:S 516 
'4 325 

·11509 
6 307 
7 045 
8 278 

1 o 397 
e 75e 

11 953 
2 577 
2 5e9 
e 150 

13 091 
24 217 
2 2 371 
24 352 
18 474 
:se 1119 
40-402 
4 9 378 
S :S :S99 
5 a e :so 
6S S~l 
66 715 
8 1 408 
9 5 91 () 
91 11911 

a No Incluye 116 498 mll•a de dÓiaru cOrres~on~ltntes o lo dtslnnraf¡ft utronjera,ree»rtatnhlda porta afqulslciOa de. los emprnaa erictrlcas. 
Sanco. dt M ideo, S• A• 

nes de la economía frente al mercado mundial, pues la relación es 
_negativa para el país en casi en to4o el periodo 1939-1966. Las cifras 
son extraordinariamente significativas, pues. respecto a las primeras 
observamos que éstas crecen de 16 050 miles de dólares en 1939 a 
.180 541 miles de dólares en 1966; y las segundas aumentan eri forma 
variable, partiendo de 13 644 miles de dólares en 1939 a 97 428 miles 
de dólares en 1966. Teniendo en cuenta las sumas totales para ambas 
en (!1 periodo 1939-1966, la primera asciende a los 2 233 937 miles de 
dólares y la segunda registra 1429 205 miles de dólares, de lo que 
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se deduce una diferencia negativa. Esto es, se aprecian salidas de 
excedentes . del pa~s hacia las economías centrales del. 9rden de los 
804 732 miles de dólares. En estas condiciones las vinculaciones 
de carácter financiero del país frente a los países centrales contribuyen 
a fortalecer su posición dependiente en el mercado mundial capi
talista. 9 

b) Vinculaciones extenu18 vía inversiones extranjeras en consorcio 
con empresarios na.cionales 

La segunda la constituyen las inversiones extranjeras realizadas en 
consorcio con los empresarios nacionales que aportan proporciones 
casi iguales de 49 por ciento y del 51 por ciento, respectivamente. 
Esta forma de penetración de los capitales extranjeros, aplicado en 
forma rigurosa, podría generar resultados diferentes; por una parte, 
estrechar las relaciones entre los grupos empresariales componentes 
de la ali~nza hegemónica de origen interno y externo; por otra parte, 
fortalecer a los empresarios nacionales en forma paralela a los inver-

. sionistas extranjeros; y, finalmente, ubicarlos en posiciones de franco 
repliegue. Esta forma de articulación de la economía con los país~ 
centrales ha tenido niveles de aplicación en forma sumamente varia
ble, dependiendo básicamente de las orientaciones que imprime el 
Estado a través del tiempo y, en general, la aplicación estricta se ha 
evitado durante mucho tiempo~ 10 Quizás el error más grave que 
emerge con esta modalidad es que, en los momentos en que el Estado 
presiona para poner en vigencia esta ley y, por consiguiente, obligar , 
a los grupos de productores extranjeros a asociarse con los empre
sarios.nacionales, siempre se encuentran elementos vinculados al Esta
do o bien a empresarios nacionales de importancia secundaria, para. 
poner a la disposición "el nombre", y con ello cumplir con el requi
sito de la participación de socios nacionales que deben aportar el 51 
por ciento de las acciones. Debido a tales causas y a la inexisten
cia de infomü1ción empírica sobre ello, es sumamente difícil la esti-

9 Theotonio dos Santos, "El nuevo carácter de la dependencia", en Cuadernos del · 
Centro de Estudios Socio-Econ6micos, Santiago de Chile, NQ 10, 1968; y Theotonio 
dos Santos, "Dependencia econólllica y alternativas de cambio en América Latina", en 
la Revista Mexicana de Sociología, vol. XXXII, NQ 2, 1970, pp. 417-463; Theotonio 
dos Santos Socialismo, fascismo, dilema latinoamericano, Santiago de Chile, PLA, 1969. 

10 Las disposiciones legales sobre este aspecto están contenidas en el artículo de 
Carlos Quintana, "Resultado de una encuesta sobre inversión extranjera en México", 
en Comercio Exterior, vol. xrx, NQ 8, agosto de 1969, pp. 595-598. 
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•. 

mación de este proceso de penetración extranjera en la economía 
mexicana. 11 

e) Vinculaciones externas vía inversiones indirectas 

La tercera modalidad considerada para lograr una mejor compren
sión de la posición de la sociedad mexicana dentro del sistema capi
talista mundial consiste en analizar el proceso .·de financiamiento 
externo. El financiamiento conseguido por el Estado a través de la 
Nacional Financiera, proveniente de los países industrializados y de 
los organismos internacionales, en general, refleja una tendencia 

TABLA 4 

INVÉRSIONES EXTRA N .JERAS INDIRECTAS MOVIMIENTO ANUAL DE FINANCIAMIENTOS DEL EXTERIOR A PLAZO DE UN ARo O 
1 MILES ·DE DOLARES 1 

MAS OBTENIDOS POR EL ESTADO 

AÑO$ DISPOStt:IONES AIIORTIZAt:IDNES ~NTERESES SERVICIO INQRESQ OBLI11At:IDNES _ PAtiADDS TOTAL NETO Ir ,N QE t:ADA ANO 1942 10 000 696 167 883 9 304 9 304 
111115 

1 105 331 1 458 - 1 1011 8 199 
1944 

1 136 277 1 415 - 1 136 7 ·o8a 
19411 8 aoo 1 220 zas· •1 489 7 080 14 14ll 
1948 ll7 aso 4· 55 S 678 11 411 S2 857 47 000 
1947 liD 198' 8 781 z 171 10 saz· 21 417 88 417 
lfl48 ZO lB 1 11 9711 z 849 14 8Z8 8 202 78 8111 
1949 31 831 14 483 a 304 17 787 17 SGB 9S 987 
19110 liD 1158. 18 839 4 S07' 2S 148 11 817 lOS 804 
19111 35 77Z zz 11'111 11 0119 27 848 IS 225 111 OZ7 
19112 11a 3·s2 21 088 8 287 2a asa 37 288 1118 2111 

-· . 111113 48 448. 18 1103 8 3111 25 304 29 493 1811 '781 
19114 49 592 24 800 8 787 51 1187 24 792 221 ll78 
19511 2.08 :na ,llll 096 8 953 42 041f 1711 2BS 400 8119 
18118 102 343 80 177 14 4SS 74 810 42 188 442 825 
19117 145 882 75 827 1 S 618 91 24S 70 2SII 1113 080 
181i8 Z07 070 117 414 lB 409 135 BZII 89 858 8DZ 718 
19118 187 6118 flll 271 22 728 173 899 48 liBII 849 101 
1860 . S46 1148 182 277 29". 7011 Zll 982 184 271 BIS 371 
11181 354 470 178 S41 Sil 708 212 049 178 129 983 101 
1862 391 55S 248 491 111 182 299 874 14S 081 128 1182 
11183 4Z7 8117 231 609 114 uli 286 444 198 288 lllll 199 
1984 776 2211 388.078 SS 807 421 883 408 1411 723 1148 
19811 saz éea 4112 488 •• 824 IIZ2 112 70 377 8011 421 
J988 1188 111 4118 848 82 174 539 02.0 131 265 1 888 8119 
1987 7aa ll98 4311· 218 118 170 1181 ll88 liOll 180 2 178 145 
·1888 822 317 1124 9S4 148 44 8 87S saz 287 385 2 482 9411 
IIÍ89 ° 781 8118 48S 008 

298 851 
I970a 8411 101 589 276 2 372 221 

448 821 2 11!11 1711 
Lao cllras lnciu~ la d~uda• a•t!t•a y , .. · ~onao do fomento oconomlco clfl Goilloma Federar, adom&s do loo llnanclamlentoo rotlstrodao por ra Coml.r&o 

Eopoclol do Financiamientos e;xtorlarn. Las movimientos no coinciden can ·1ao oblltacltinoo con los oltllooclonu debido a la oxcluslon do altunao cog 
tldades 110r CO)lcepto do lntoroaos en ailos antorlores oslabon •ntlobodas en cll;os dO coPital, r JOrlolncluol&n do c.Wdltao na reolstradaa •• •ñoa o o torio-,.,,. \ . .- . 

a ·Lu cll~o do <!las oRos se rtflorta a lopooo comrnndkloo entro Jullq do 11188 o Iunla dOIB&II¡ rontre lulla dol9811 o Junio dO 1970. En tonoralosraa elIra.• 1011 Ptellmlnorta~ 
•oclonor Plooaclera, S. A. 

U ll':. Loktiev, ''Algunos· problemas de la formacl6~ y la estructura de la burguesía 
mexicana", en Sh~vsky. Sheremetiev y. otrQs, México: su economía, (Jt1lftica y cultura, 
México; Fondo de · Culturá .Popular, 1971, p. 96, en donde el autor presenta alguna 
informácl6o fragmentaria. Asf, destaca que dentro de un total de "las 400 mayores" 
empresas, toda$ ellas extranjeras, en 73 existe participación de capitales nacionales. 
Entre ll;$ ·empresarios· melticanos articulados en esta peculiar aliánza están Eduardo 
Suárez, propietario de empresas ·azufreras y el fundador del Partido Acción Nacional, 
Manuel Gómez Morin, quien funge como mio de los directores de la compafí{a bulera Goodri-eh Euzkadi. · 
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~1 ascendente a través del tiempo. Tales volúmenes de capital son 
necesarios para continuar sosteniendo el proceso de industrialización 
mediante substitución de importaciones; son canalizados hacia las 
actividades económicas realizadas por el mismo Estado e incluso 
cedidos a los grupos de la burguesía nacional para facilitar el proceso 
expansionista. Particularmente este proceso de transferencia de capi
tal desde los países centrales hacia los países dependientes constituye 
la forma de inversión extranjera denominada indirecta, la cual para 
operar en la estructura económica nacional, hace necesaria la actua
ción de los agentes sociales del desarrollo de factura interna. 

Al analizar los préstamos externos de un año y más de plazo, que 
realmente constituyen la parte más importante de la ayuda que el 
país ha obtenido, observamos que la deuda externa se ha ido incre
mentando a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues si se acumulan 
los créditos desde 1942 hasta 1969, las disposiciones según la Nacio-
nal Financiera ascienden a los 7 124 880 miles de dólares. Entre tanto, 
se debió cancelar en amortizaciones un monto de 4147 004 miles de 
dólares. Además, debemos agregar las salidas de capital por concepto 
de intereses de estos préstamos del orden de 919 354 miles de dóla-
res, con lo que el monto remitido alcanza los 5 066 358 miles de d(>.. 
lares. Al considerar estos elementos involucrados en los préstamos 
externos de un año y más de plazo, el país, sin considerar los intereses 
pagados, obtiene un componente real de ayuda, considerada como in
greso neto, de 2 977 876 miles de dólares, cantidad que refleja la natu- , 
raleza efectiva de la denominada ayuda externa de los países industria
lizados. Para el 30 de junio de 1970 las tendencias se incrementan, 
pues para entonces, por concepto de disposiciones en conjunto, repre
sentan 8 369 581 miles de dólares. Estas cantidades, obtenidas por : . 1 

conGepto de préstamos internacionales, se traducen en un factor que 
incrementa la deuda externa y fortalece los vínculos de la depen
dencia. 

Entre los países centrales que mayores volúmenes de capital han 
transferido al país están los Estados Unidos, Francia, Bélgica, Canadá, 
Suiza, Holanda, Alemania, Italia, Inglaterra y otros más. A nivel de 
organismos internacionales encargados de otorgar asistencia finan
ciera al país y en general a los paises dependientes, están el Banco 
de Exportación e Importación de Washington, el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fo~ento, el Banco Interamericano de Des
arrollo, la Agencia para el Desarrollo Internacional y otras fuentes 
crediticias internacionales. 
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8.2. DESTINO DE LAS UTILIDADES 

··En relación con las inversiones extranjeras directas, algtinas pro
porciones de las utilidades obtenidas son reinvertidas en la economía 
na9ional; otras son remitidas hacia los países centrales. Algunos volú
meneS de capital son transferidos para ser invertidos en otros países 
dependientes, lo que es, en todo caso, una decisión que es tomada 
por los émpresarios propietarios de tal capital, desde los centros de 
decisión económica ubicados en los países centrales. La tabla 5 mues-

.. tra una tendencia de franco. crecimiento de las utilidades obtenidas, 
pues mientras que en 1938 representan los 16 004 miles.de dólares, 
para 1966 son ya alrededor de los 152 411 miles de dólares; es decir, 
aumentan 9.5 veces en 28 años. Las proporciones predominantes en 
la década de los cuarenta provienen de la minería, pues repres~ntan 
casi la mitad de las utilidades obtenidas; en segundo lugar están la 
industria manufacturera y el comercio. Mas, en los últimos años, las 
.utilidades se obtienen principalmente de la industria manufacturera, 
del comercio y en cierto grado de la electricidad y el gas. 

Las utilidades· que obtienen los empresarios deJos países centrales, 
mediante las inversiones directas, son crecientes y aunque el proceso 

TABLA 11 

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN MEXICO 
UTILIDADit NETAS PDR ACTIVIDADES I!CONOMICAS: 1158 •188.& 

!MILES DE DOLARES! 

AIIRICIILJ'IIRA INDUSTRIA ELECTRICIDAD TRANSPORTÉ 
A/ltn TDTAL fiANA~ERIA MINERIA PETRDLED MANUFACTURERA CDNSTRUCCJDN ll;:u: COMERCIO 1' oTRAI 

CDMUNICACIDN 

" " " " " " " " " 9,3 4o4 o.s 
9,2 a.s 0.2 

11.0 s.8 o.s 
II,J 3.8 o.a 
llo4 llo4 o.s 
IZ.I 11.3 t,O 
13.4 s.o J,l 
14.7 3.1 loS 
13.9 4.11 o.8 
15.7 S,J o.a 
10.2 2.8 0,7 
e.s . 2.7 0.7 

12.4 4o4 o.T 
14.4 4.2 o.8 
12.9 4.2 0.7 
12.8 11.7 o.T 
11.4 3.1 o. e 
12,1 s.2 o.a 
15,9 4,S o.? 
llol 4o7 lo8 

14.0 o. a 1.4 
IZ.I o.a ,,, 

1851 18 004 '•·• 11s.e 1 a.o a.11 
1811 1114111. 4.4 118.8 21.8 z,o 
IHD 111380 ••• az.8 o.o z lo8 4.8 1841 221111 a,a 110.8 o.o 2!·2 ••• 1141 2& 4118 s.a 44.8 o.o 27o3 8.11 1845 31307 11.2 :n.o o. o sz.o o.a 4o4 1144 27887 11.8 .,.o o.o 4J,4 4.5 4.5 19411 188111 4,5 11.7 o,o 5e.:s 0.5 . 4.8 1148. 481112 lo8. 28.11 o,o 411.7 o.z 5.a 1847 118 472 ••• 58.2 o.o 57.3 0.1 3.4 1848 11111114 1.11 4lo8 0.2 311.2 1.0 2.11 1849 4711211 ••• 4&.11 0.8 311.8· lol 1.7 18110 117881 0.9 42.11 o.t as.o o.s 3.0 18111 .· 881107 I,D 42.8 o.a 13.1 0.2 2.8 10112 ·a3 418 0.11 111.2 o. a 40.7 0,2 4o3 llllil 110 484 l.t 19.8 ... 47.7 0.4 9·2 11114 110 953 o.8 2o:o 4.3 48o7 a.:s 7.2 IBIS 81 117 a.s f7o& z.t S loO a.o 11.a 11118 . 8-1194 o.e 23.7 1.9 •••• 2.0 a.2 llllll7 78 831 0.4 17.1 loS 8o.o 0,7 3.5 11158 71214 1.·4 •••• 1.3 sa.e 0,4 8.8 11151 71222 0.4 ••• o 0.7 8z.o o.a 8.8 . 11180 82 7311 
1981 82 818 
1882 82 8211 
19811 104 158. 
1984 140 17..2 
181111 1441141 .... ISz 411 

Baa~ de Mtatco, S. ~. 
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- __ . --~-~-----

de producción y de comercialización de los productos se re~llice pre
dominantemente en el ~mbito de la economfa dependiente, la masa 
de capital·obtenida en forma de utilidades ·aumenta en forma siste
mática y retoma a los países centrales. Tales utilidades son,. reinver
tidas, posteriormente, de acuerdo con los compromisos intemac~ona-
les asumidos por los países hegemónicos. . _ · . . . _. , . , , 

Por lo tanto, las decisiones en materia de inversión ac}optadas por 
los grupos económicos extranjeros -que funcionan normalme;nte .con 
tendencias monopólicas: industriales, comerciantes, financieras, tec
nológicas- 12 se basan en criterios de rentabilidad y 9,e seguridad, 
dejando francamente en un lugar secundario la ·Situación del mercado 
interno. En aquellas ocasiones en que las·. presiones populistas son 
bastante peligrosas y amenazantes para los grupos del se~t~r externo, 
e incluso para los grupos económicos nacionales, generalmértt~'·los 
inversionistas extranjeros optan por convertir sus inversiones econó-
micas en capital líquido y retirarlas. · ' · ·) · 

Con las inversiones extranjeras, integradas por los consorcios b~sa;_ 
dos en la participación de los empresarios nacionales, las utilidades 
correspondientes a los grupos económicos extranjeros siguen la mis~a 
trayectoria que las obtenidas con las inversiones externas dire~ta~;. y 
las utilidades pertenecientes a los grupos de la burguesía naé~onal 
permanecen en el sistema económico reactivando el. natural pro~eso 
de expansión. _ · . . .. 

En cuanto a las inversiones extranjeras indirectas, las. utilirlade~ 
obtenidas mediante la plena y activa intervención del Estado y de 
los grupos de la burguesía nacional no son remitidas' globalmt;nte a1 
exterior, como en el caso de aquéllas obtenidas en las inv~rsiones 
extranjeras directas, sino que grandes volúmenes ~e quedan en 1~ 
soc~edad, permitiendo un mayor grado de fortalecimiento del ~stado 
y de los soc~os nacionales; solamente son remitidos al exterior l~s 
volúmenes de capital indispensables para cancelar las deudas: y el 
pago de los intereses causados por tales préstamos que caracterizan 
el proceso creciente de endeudamiento externo. . · ·· .. ·. . . 

1.2 Miguel S. ~~onc~ek, "Los problemas de la tr:m~erencia de t~olog{a. en un 
marco de industrtal1zaC16n acelerada: el caso de México , en Cpmerczo. Extenor, ·vol 
XXI, NQ 9, septiembre de 1971, pp. 782-794; Víctor L. Urquidi y Adrián Lajous Var
gas Educaci6n superior, ciencia y tecnologút en el desarroUo econ6m_ico rJs México, 
México El Colegio de México, 1970; Víctor L. Urquidi, "Elaboración de llll:J. estra; 
tegia t~cnológica para América Latina", en Comercio Exterior, vol. xx, NQ 6, junio de 
1970, pp. 464-465; Herman von Bertrab, "La tecnolog{a y la industrialización",· en 
Comercio Exterior, vol. XIX, NQ 1, enero de 1969, pp. 34-41; Amflcar O. Hem:ra et al;; 
América Latina: ciencia y tecnologút en el desarroUo de la sociedad, Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria, 1970. 
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• 1 

Estos grupos económicos extranjeros, en gran parte, operan en el 
desenvólvimiento de sus actiVidades mediante la pauta de reinvertir 
las utilidades; en promedio, para los años 1939 a 1970, representan 
el 30.5 por· ciento de los denominados ingresos totales. Ade~ás, las 
nuevas inversiones para el mismo periodo representan el 60.7 por 
ciento de los ingresos totales y, finalmente, las cuentas entre compa
ñías el 8.8 por ciento. Por lo tanto, los datos obtenidos indican que 
los grupos empresariales extranjeros, en gran parte, se liniitan a reali
zar la reinversión de las utilidades obtenidas en el aparato productivo 
nacional. 

8.3. PREDOMINIO DE LAS ARTICULACIONES FRENTE AL SISTEMA 

. ~ITALISTA MUNDIAL: ¿vf.A. DIRECTA O INDIRECTA? 

Si se consideran las dos formas fundamentales de penetración de 
los grupos económicos monopolistas extranjeros 13 -:-por una parte 
la directa a través de las nuevas inversiones ~anjeras, las reinver
siones y las cuentas entre compañ~as; y por la otra la indirecta, 
mediante los préstamos externos- es evidente que la primera moda
lidad adquiere un ligero predominio en el lapso que va de 1942 a 
1956, pero a continuación y hasta el último año considerado, 1970, 
1el predominio es total y pertenece a la forma de inversión indirecta. 

Al respecto, las cifras muestran que la penetración de los grupos 
empres;~riales extranjeros en forma indirecta ha ido aumentando 
substancialmente a partir de 1957, superando ampliamente en todo 
el periodo 1942-1970 la modalidad definida como directa, en una 
cifra estimada en los 5 173 100 miles de dólares. 

Es decir, la rearticulación de las rela~iones económicas intemacio
n,ales, caracterizada por un, significativo desarrollo de los movimientos 
de capitales ·extranjeros, predominantemente en forma indirecta, se 
ll1anifjesta con particular intensidad en los ·últimos años. Ello nos 
perinit~ o~ervar la configuración de una nueva estructura· económica 
dependiente, eil la cual la economía mexicana está fuertemente 
articulada a algunos de los centros. hegemónicos del sistema capi-
talista. :1.4 · · · 

- ·· :ta Harty Magdo.ff, La era del imperialismo, Santiago de Cln1e, Monthly Review, 
1969; Gustavo Lagos, ''EIJlpresas multinacionales: aspectos socioecon6micos, políticos 
e institucionales",·~ Revista de la Integración, Buenos Aires, N9 2, IJlayo 1968. 
. 14 Gustavo Diaz. Ordaz,. "PoUtica ante inversiones extranjeras", en México 1966: 
hechos, cifras, tenclencürs, México, BNCE, 1966, p. 173; Luis Echeverrfa Alvarez, 
''Declaración del. Presidente de México ante inversionistas nacionales y extranjeros, 3 
d& diciembre de·1970'', en B-anco Nacional o~t Comercio Exterior, S. A., México: la 
pozU:ica 8Con6mica del 1itleVII1 gobierno, México, BNCE, 1971, pp. 190-191. 
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TABLA 6 

MEXICO: FORMAS_ DE PENETRACION DEL CAPITAL EXTRANJERO 
!MILES DE DOLARES)·· 

DIRECTO VIA INDIRECTO 

AÑOS NUEVAS INVERSIONE$ + VIA DIFERENCIAS PREDOMINIO 
REINVERSIONES + FINANCIAMIENTO DIRECTO INDIRECTO 
CUENTAS ENTRE EXTERNO 

COMPAÑIA$ 

1942 34 439 10 000 24 439 X 
194:1 46 004 8 300 37 704. X 
1946 '1 1 467 37 390 2:1 92 3 X 
1947 37 303 30 198 7 lOS X 
1948 33 279 20 181 13 098 X 
1949 30 447 31 831 1 384 X 
19:10 72 383 30 6:16 41 727 X 
19:11 i 20 609 35 772 84 837 X 
19:12 68 172 58 332 9 840 X 
19:13 41 816 48 446 6 630 X 
19:14 93 .1:19 49 :192 43 :167 X 
19:1:1 10:1 ~56 208 379 1 03 023 X 
19:16 126 38S 102 343 24 042 X 
19:17 131 591 1 4S 862 14 271 X 
19:18 100 267 207 070 106 803 X 
19:19 81 lllll 197 6:16 1 16 SOl X 
1960 78 428 346 S48 268 120 X 
1961 1 19 262 3S4 470 23:1 2Q8 X 
1962 126 483 391 S 53 26:1 070 X 
1963 117 476 427 897 310 421 X 
1964 161 933 776 225 614 292 ·x 
f965 213 876 522 865 308 989 X• 
1966 186 091 588 111 402 020 X 
1967 193 900 738 398 :144 498 X 
1968 227 000 822317 e9s a 11 X 
1969 31 e 400 934 488 6 1 9 088 X 
1970 322 800 1 244 701 921 901 X· 

TOTAL 3 196 481 8 369 581 S 173 100 X 

Esta forma de articulación de nuestra sociedad nacional en el siste
ma capitalista mundial, esencialmente en una posición dependiente, 
permite la acción de los distintos agentes sociales del desarrollo de 
origen externo, contribuyendo al proceso de creciente 'diferenciación 
del . sistema productivo. La fuerza desplegada por estos agentes so
-ciales externos permite suponer, además del notable proceso de ex
pansión, la existencia de elevados índices de productividad entre 
las actividades económicas industriales, comerciales y financieras. No 
.obstante, tanto las principales decisiones económicas como el 'flujo 
.Y el destino del capital son. cuestiones determinadas por los centros 
.de decisión radicados en los países centrales. 

Al analizar el perfil que adquiere el proyecto de desarrollo impuesto 
por el Estado en la sociedad nacional, se hace necesario plantearse 
las ventajas y desventajas entre el proceso de crecimiento interno 
y la peculiar y distintiva dependencia externa. A partir del .análisis ,. 
de la situación actual, podría hablarse de un evidente desarrollo indus~ 
-±rial y de carencia de autonomía de la sociedad mexicana respecto 
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de los ce~tros hegemónicos del mereado mundial, pueS ·es evidente 
·que continuamos vinculados al mercado mundial en una posición 
dependiente. Suponiendo teóricamente que en algún momento se 
anúlara la participación directa de los empresarios del sector externo, 
para sostener la marcha del proceso de desarrollo industrial nacional, 
sería necesario· continuar dependiendo de las importaciones de bienes 
de capital y de las materias primas complementarias e inexistentes y 
mantener el ritmo de expansión del nuevo tipo de diferenciación del 
sistema produ~vo. Además, se refuerza la peculiar situación de de-

. pendencia con la presencia de los préstamos internacionales, al con
vertirse en una necesidad el hecho de tener que acudir con mayor 
énfasis a las fuentes crediticias externas para llegar al de~arrollo indus
trial avanzado, pero inevitablemente dependiente. 

Por lo tanto, las condiciones histórico estructurales que particula
rizan la nueva situación de dependencia permiten apreciar que la 
integración en el mercado mundial de la .economía nacional, se da 
en una posición claramente periférica. 

8.4. EL SECTOR INTERNO: EL ESTADO Y LA BURGUESÍA NACIONAL 

Las fuerzas económicas de origen interno, participes de la alianza 
hegemónica, son los grupos de la burguesía nacional y el Estado, 
quienes han hecho posible el robustecimiento del proceso de indus
trialización mediante substitución de importaciones. 

a) La burguesía 1Ulcioncd 

Indudablemente los distintos grupos sociales integrantes de la bur
guesía nacional, en los últimos años, han logrado incorporarse en eY 
seno de la alianza hegemónica en condición de aliados significativos, 
abandonando la tradicional posició\1 de aliado menor y subordinado 
que poca importancia había tenido dentro del proceso de expansión 
de la economía nacional. 

La burguesía industrial se organiza -como ya se indicó- en la 
Conf~der.ación .de Cámaras de Comercio e Industrias en 1917, a cuya 
constituciÓn as1st~n 115 delegados representantes de la industria mine
ra, petrolera, textil, de la pequeña industria y de varias industrias~ 
cuenta en el primer afio de existeneia con dos cámaras. En 194 Í 
estos grupos industriales se reorganizan en la Confederación Nacional 
de Cám~ras -de los Industriales, y au~enta notablemente su magnitud 
en térmmos absolutos, con la formacxón de nuevas cámaras, pues para 
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entonces ,cuenta con seis cámaras y en 1971 son 66 cámaras de indus
tria y 14 sociedades afiliadas. 

TABLA 7 

EST~UCTURA Y DINAMICA DE LA BURGUESIA INDUSTRIAL 

AÑOS 

1917 
1925 
1933 
1937 
1941 
1943 
1943 
1945 
19ol6 
1947 
1948 
1949 
19SO 
19S 1 
19~2 -
19S3 
1954 
1955 
1956 
1957 
issa 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1866 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

IIUMERD DE CAMARAS 

2 
6 

1 o 
8 
6 

24 
29 
35 
35 {· 
39 
39 
44 
48 
4& 
46 
48 
47 
49 
49 
51 
a• 
51 
SI 
as 
57 

•• 59 
60 

•• SS 
as 
65 
66 

•• 

'NUMERO DE 
ASOCIAC.IONES AFILIADAS 

3 
a 
S 
5 
5 
7 

• 
" 12 
IS 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
14 

Lll confotiWtlt:i,;, ft e-.,,. tJ•Int/Nirltllllll tltl 111• EJf11t11111 Unido• Moxlt:tlno61 M.alcot, CONCAMIN, 

1970. 

La CONCAMIN cuenta con una organización filial importante: 
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, integrada 
principalmente por empresarios medianos y pequeños. 15 La CNIT 

15 Anatol Sbulgovski, op. cit., p. 488. Además a Pablo González Casanova, LA 4emo
cracút en México, México, ERA, 1965, pp. 39-40; además sobre la misma problemá
tica ver a Fernando H. Cardoso, Ideologfas de la burguesía industrial en sociedades
dependientes (Argentina y BraSil), México, Siglo XXI, 1971; y Alberto Sánchez Crespo, 
"La burguesía industrial y el desarrollo económico de la Argentina", en la Revista 
Latinoamericana de Sociologfa, voE xv, N9 2, julio de 1968, pp. 199-227; LucianO> 
Martins, Industriali,ao, burguesía nacional e desenvolvimiento, Rio d~ Janeiro, Saga~ , 
1968; José Luis de Imaz, Los que mandan, Buenos. Aires, Eudeba, J967; óscar Com
blit, "Inmigrántes y empresarios en la politica argentina", en Claudia Véliz (compila
dor), El conformismo en América Latina, ·pp. 242-269; Everett E. Hagen, On the-
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,. 

en 1941 tenía 12"000 empresarios dispersos por todo el país; en 1969 
contaba con 10 032 empresarios en el Distrito Federal y 7 524 más 
en provincia: en total 17 556; para 1971, el número de compañías 
manufachtreras en el Distrito Federal, más 11 000 en las diferentes 
entidades federativas, representaban 26 000 en total. 16 

La Confederación Patronal de la República Mexicana es la orga
nización de defensa de almtnas fracciones de la burguesía nacional. 
LOs o:Ágenes se remontan a los años de la fase de la depresión mun
dial, cuando contaban con cuatro centros patronales; para 1971 cuen
tan con treinta y tres centros patronales. La estruchtra organizativa 
de la COP ARMEX para algunos años seleccionados es la siguiente: 

AÑOS 

1130 
1933 
1940 
1950 
1958 

1 1971 

COPARMEX 
1 

TABLA 8 

ESTRUCTURA .y DINAMICA DE LA COPARMEX 

NUMERO DE CENTRO$ PATRONALES 

.. 

4 
1 o 
19 
24 
21 
33 

La burguesía comercial, que en 1917 surge igualmente organizada 
a través de la Confederación de Cámaras de Comercio e Industri~ 
con la asistencia de 130 delegados representantes de 107 institucio
nes, tiene 30 cámaras de comercio. En 1941, se independizan y fun
dan la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, teniendo 
como base 143 cámaras. El número de cámaras crece a un ritmo has-

, tante acelerado, pues para 1972 agrupan 262 cámaras comerciales y 
más de 850 000 empresarios comerciales. 

· La burguesía financiera, teniendo como máxima organización de 
clase a la Asociación de Banqueros de México, tiene 98 bancos na
cionales y sociedades de inversión en el Distrito Federal, más 131 en 
provincia, en el año de 1952. Además de ello, en el mismo año tiene 
la ABM ocho bancos extranjeros afiliados. En 1960, la estructura se 
áltera, pues para entonces cuenta con. 116 bancos nacionales y socie
dades de inversión en el Distrito Federal y 152 en las distintas enti
dades . federativas. El número de bancos extranjeros . incorporados a 
esta .organización también aumenta a dieciséis .. En 1971, en el Distri-

TheO'ty of Sociid . Chang~,' Homewood, Illinois, 'fhe Dotsey Press, Inc., 1962; David 
Me Clelland, The Achieving Sockty, Princeton, Van Nostrand, 1961. · 

~ :18 Infon.nacién obténida en la CNIT. 
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TAlLA 8 

ESTRUCTURA Y DINAMICA DE L~ 8URGUESIA COMERC.IAL ' 

AÑOS 

1917 a 
1917 b 
1918-1922 
1923 
19211 
1927 
1937 
1941 
1947 
1957 
1958 
1971 
1972 

NUMERO DE CAMARAS DE COMERCIO 

30 
42 
57 
58 
57 
811 

117 
143 
206 
247 
254 
262 
262 

a Datos dtl mes de ¡uno. 

NUMERO DE SOCIOS 

S4S 

100 000 
850 000 

11 Datoa del me• dt octubre 
R10UELIII 1110,., JuLI4!, Cuf/1""1 '/Hfldf/6 d• rltlflt 11117 •1116~1 M~alco, CONCANAC01 1857¡ poro 101 

años 1971 r 1972 ,lnformaclon directa. 

to Federal hay 123 bancos nacionales y sociedades de inveiSión y en 
provincia 157; más quince bancos extranjeros. Una presentación de 
e8ta información en forma más detallada es la siguiente: 

TABI.A: 10 

ESTRUCTURA Y DINAMIC~ DE LA ·BURGUESIA f.JNANC.IERA; ' 
1952-1971 

.. 
INSTITUCIONES DE LA BURGUESIA 

AÑOS NACIONAL EN EL: INSTITUCÍONES 'TOTAL 
DISTRITO FEDERAL INtERIOR DEL PAIS EXTRANJERAS 

1952 98 USI 8 237 

1953 104 137 8 ~49" 
1954 103 138 13 254 
19511 105 142 IS 260 
1956 109 15S 13 275 
1957 111 152 14 277 
1958 115 157 14. 288 
1959 115" 157 15 287 
1960 116 1112 16 284 
1961 120 1118 14 292 

1962 118 161 ,.4 ~91 
Ut63 120 162 '4" 296 
1964 ·11 6 160 16 292 
19811 118 157 16 zas· 
1966 12, 157 17 287 
1967 122• 157 14 2es 
1968 124 ISiJ 14 ah 
1969 122 152 14 288 
1970 124 155 i4• '291 
1971 123 157 16' 29& 

·- .. 

AsociaciÓn de Banq~eros de M&alcao 

Existe otra organización importante de la burguesía finattciera 
denominada ASOciación Mexicana de Instituciones ~de Segurós, inte-
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grada en 1957 por 68 compañías y en 1972 por 54 compañías de 
seguros. 

b) El Estado 

En función de las peculiaridades históricoestructurales, el Estado, 
después de la etapa de inestabilidad política entre 1910 y 1917, parti
cipa con· mayor énfasis activamente como inversionista dentro de la 
economía, como agente regulador y además por su intermedio se for
talece en forma amplia la burguesía nacional industrial comercial 
financiera urbana, y consigue con éxito articular en alianzas políticas 
a los diferentes grupos y clases sociales. 

En-relación con los niveles de inversión que realiza actualmente el 
Estado, teniendo como base a 45 organismos descentralizados, 62 em
presas de participación estatal, 3. en. liquidación y 21 en proceso de 
fusión en 1970, en comparación con los sectores de la burguesía , 
nacional y el sector externo, los datos reflejan .que entre 1939 y 1970 

TABLA 11 

INVERSIONES ANUALES REALIZADAS POR LOS AGENTES SOCIALES INTEGRANTES 
DE LA At..IANZA HEGEMONICA: '1939 • 1970 

AÑOS 

Ul39 
1940 
U141 
11142 
1843 
1944 
111411 
11146 
1947 
1848 
1849 
1850 
11151 
11152 
IIIU 
111&4 
11155 
1856 
11157 
111511 
1858 
1960 
1881 
1882 
1883 
11184 
1116& 
1986 
1867 
18158 
111611 
11170 

TOTAL 

9011 
8511 

1 1411 
1 413 
1 327 
2 160 
2 771 
ll 282 
4 498 
4 868 
5 418 
6 880 
8 381 
8· o 18 
8 052 

··o ,580 
lll 141 
IS 510 
17 181 
18 556 
20 1196 
24 208 
211 1162 
26 ll72 
29 478 
:sá 678 
41 7111 
47 828 
SS 567 
65 292 
75 714 
79 327 

!MILLONES DE PESOS! A PRECIOS CORRIENTES 

E !1 T A O 0° 

AB!IDLUTO!I RELATIVO$ 

2ll5 
290 
3ll7 
4114 
1168 
6117 
848 
8118 

1510 
1 S39 
1 856 
2 666 
2 881 
a 434 
2 840 
4 02·8 
4 2211 
4$75 
11420 
61116 
7 559 
8 768 

10 767 
11 ll59 
14 :ss:s 
17 468 
18 085 
21 :SOII 
24 155 
28 775 
:so 987 
:s,o 250 

2&.6 
5llo7 
29o4 
32.8 
42.8 
ao.o 
:so.8 
:so. a 
29.1 
31.6 
36.1 
38.8 
liSoS 
38.0 
38.5 
:S8.o 
32ol 
30.5 
51 .s 
:S5.1 
ll6.7 
36.2 
42.1 
42.9 
48.7 
45.1 
38.5 
44.5 
411.6 
42.3 
40.9 
38.1 

QRUPOS DE LA BURGUESIA 
NACIONAL O 

ABSOLUTOS RELAT/'(0!1 

401 
4117 
608 
1124 
659 

1 016 
1 548 
2 IS6 
2 728 
2 817 
3 087 
ll 2114 
ll 900 
4 732 
4. 600 
5 400 
7 600 
11060 

10 124 
10 770 
12 025 
14 4118 
15 284 
1114112 
15 6117 
19 164 
22 8'57 
24 234 
28 788 
55 660 
40 784 

'·'4S 042 

44.1 
llllo2 
S :Sol 
37.0 
49,6 
47.0 
48.8 
85.4 
60.8 
Slldt 
58.9 
48.0 
46.5 
52o4 
117.1 
110.11 
57o8 
511ol 
58.11 
118.1 
58.5 
119.7 
111 .9 
S loO 
46oll 
49o8 
a5.o 
110.6 
111 o9 
83.2 
113.8 
116.7 

GRUPO$ ECONOMICOS . 
EXTRANJEROS~ 

ABSOLUTOS RELATTVfJ!I 

275 
112 
2o·o 
425 
100 
487 
8711 
1 57 
482 
412 
;575 
900 

1 1500 
8110 
1112 

1 162 
1 312 
1 1175 
1 637 
1 280 
1 o 12 

980 
1 491 
1 591 
1 469 
2 024 
2 673 
2 285 
2 424 
2 837 
3 94;1 
4 035 

IIOo:S 
lllol 
17.0 
30.2 

7,8 
25o0 
20.8 
.4o3 
IOo:S 

8oll 
7.0 

I:S,z 
19.0 
9.8 
6.4 

1 1 ol 
10.1 
IOo4 
9.6 
8.8 
15.0 
4ol 
6.0 
6ol 
5o O 
lloll 
8.11 
4.9 
4oll 
4,8 
llo:S 
llo2 

a Ootot< obtenidos en lot Informes Anuales de lo Nacional Financttra, s. A, 
~ Datoa refertnl'es a nutyos lnv•rsionea extranjeros, utilidades relnnrl'idas eRI"ranJ~tras ~cuent-os entre compoñlcis ¡ aparecidas en IOslnformH 

Anuales de Sanco de M Raleo, s. A.,y poro 1965 o 1970 especlalmerate la "S~:cctOn Nacional" tn lo ruista Comtttltl EAtlrltN, V.ol. XXI No.U, na• 
y¡embro dtl971, que publico datos pruc:tdentts dtl Banco de MVxtco,S.A., en tos p~9lnas 987-988. • 
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AÑOS 

,.,, 
.... o 
1141 
1841 .... 
1144 
11141 
li48 
1847 
1848 
1848 
1110 
1811 
1852 
IIIIJ 
11114 .... 
••••• 1857 
llllll 
1958 
1180 
1181 
1982 
1881 
1984 
111811 
1888 
1881 
1888 
1888 
IB'Í'O 

de un total de 633 861 millones de pesos a precios corrientes, el Es· 
tado mantiene el segundo lugar, pues ha realizado ·el 40.1 por ciento 
de las inversiones anuales. en promedio. El primer lugar le corresponde 
a los sectores· de la 'f?urguesía nacional, que han intensificado sus ixv 
versiones al grado de ser los responsables de haber invertido capitales 
que en términos relativos asc~enden al 53.8 por ciento, y él tercer 
lugar pertenece a los grupos empresariales del sector externo, que se 
han limitado a realizar inversiones eil pr.omedio del 6.1 por ciento 
anualmente. 
. Es decir que el Estado y la burguesía nacional han realizado en pro· 
medio, en el lapso de estos 32 afios, el 93.9 por ciento de las inver· 
siones totales, magnitud predominante en· comparación con los alia· 
dos d~l sector externo, que en esta fase han tenido una participación 
limitada. 

Las inversiones estatales, que como se ha demostrado representan 
una fuerza poderosa en el proceso de industrialización, entre 1939 y 
1970 ascienden a los 237,189 millones de .pesos a precios corrientes. 
Los recursos financieros básiGalllente provienen de los denominados 

TABLA 11 

ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO 01! LAS INVERSION-ES ÁNUALI!S REALIZADAS . 
POR EL ESTADO: 1939•1970 

1111 POACEftTAoiESI 

Rt!t:URSD$ 
611 BASE A Efl BAS/E A 611BA., 

TOTAl. RS:URSOS 1'/IIANt:/AM/EIITtl 1'/NA/IetAMIIJNTO A 
PRIESUI'UESTAI.6S 1'1101'/0s INTERNO EltTERIIO ~tii'ERAt:IOIIts 

zas• 41.0 .... o lloO 
280 41.0 48.0 11.0 
557 aa.o az,o 40,0 
484 27.0 a8.0 u.o .cs.o 
1181 44.0 .... o ••• o s.o 
857 ea.o ac.o 4.0 
148 44.0 ••• o zo:o a. o 
8!18 41.0 zs.o zo.o 14 .• 0 

1 510 111.0 ,zz,o zo.o ToO 
1 1118 8a.o Z4e0 r.o 4o0 
1 858 111.0 zr.o 11.0 ta.o 
Z ITZ 112•0 27.0 lloO ••• o 
z 858 117.0 za.o a.o· lO oC! 
s zao llloO za.o r.o •• o 
S OTI 11"4.0 za.o 7.0 11.0 
4 181 81.0 a a. o T.O · lloO 
4 408 40.0 zs.o • •• o 12.0 
41111 as. o ac.o a.o ts.o 

a •z• 47.0 zr.o rz.o ••• o 
8 ltO 44..0 ca. o l4o0 .Z7o0 
8 112 511.0 ZI,Q I.Z.O 11.0 
8111 as. o lloO lO, o . a8.o 

10 STZ aa.o ZloO IOoO ••• o 
10 824 54 o O 2fh0 T,O so.~ 
11 811 18.o u.o fi,O 11.0 ..•. n.d. .. .•. ••• . .... 
18 Sbl 18.0 48.0 111.0 ••• o 
zo ••• 14.0 sa.o zs.o 27.0 
22 000 17.0 18.0 18:0 ••• o 
24 1100 ,.,,o 84o0 1.8.0 IToO loO 
27 500 18.0 31.0 as.o za.o a. o 
10 ZIIO ••• o &:s.o z:s.o ZlloO loO 

o Mlllantl de PIIOJ a prt,ICII corrlentea. En Itas•· a estas clfra1 • t*tuvlern loa pornnt•r•• 
n.ci, Dotoa no dlapoplt»tea. ·t 

Secretorio de la ftrealde~a,lll•lclllliiN'''./1 P11•11•• ,.,.,.,, 111116- t•u. Mblco. Olttccfh "' .... "101111 p¡a.llcn,IH• •••"• 
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recursos presupuestarios en una proporción del 40.0 por ciento; los re
cursos aportados por las mi:smas empresas y organismos estatales 
representan el 30.0 por ciento; pero es además necesario acudir tanto 
al financiamiento interno como externo para complementar los vo- l!l',, 
lúmenes de inversión. El financiamiento interno obtenido de la bur- 1 
guesía finandera nacional asciende al 14.2 por ciento· y el financia
'miento externo, modalidad que emerge a partir de 1942, asciende al 
15.3 por ciento. Además de ello, desde 1968 se agrega otra fuente 
de aportaciones financieras internas para impulsar las inversiones 
estatales, la cual se denomina "por cooperaciones", cuya magnitud 
en términos relativos es insignificante, del orden del 0.2 por ciento. 

Cabe hace~ notar que estas inversiones estatales han sido canali
zadas a diversas áreas para impulsar el proceso de industrialización, 
predominantemente hacia la instalación de un sistema infraestructu
ra!, de suma urgencia para acelerar el proceso substitutivo en marcha. 
Esto se puede constatar, manifestando que entre 1925 y 1970 f1,1e 
canalizado capital del orden de 'los 256 246 millones de pesos a pre
cios corrientes, perteneciendo el 14.5 por ciento al fomento de tipo 
agropecuario; únicamente el 18.8 por ciento es orientado hacia el 
sector industrial moderno; y las proporciones predominantes se ob
servan en las obras de infraestructura de comunicaciones y transpor
tes; además, hay importantes volúmenes de capital canalizados en las 
obras de .beneficio social; la administración y defensa solamente re
ciben atencióri en proporción mínima, del orden del 1.4 por ciento. 

Entre los años de 1925 a 1947, el interés del Estado en lograr la. 
constitución de un amplio sistema de comunicaciones y transportes 
es evidente, pues en algunos de estos años las inversiones rebasan las 
tres cuartas partes y, cuando menos hasta 1947, nunca caen por de
bajo del 50.0 por ciento del total. Particularmente a partir de los 

/ sesenta, las inversiones esencialmente industriales atraen la atención 
del Estado, y pasan a ocupar un lugar secundario las· referentes al sis- · 
tema de infrae.structuras. De alguna manera se observa la misma ten
denda ascendente con las .inversiones orientadas hacia las actividades 
de beneficio social. v 

Las consideraciones expuestas son realmente importantes para pre
cisar el poderío que ejerce el Estado dentro de la alianza hegemónica 
y,,por supuesto, dentro del aparato productivo nacional. 

En estas condiciones, se reafirma la existencia de un Estado pro
ductor con posibilidades bastante amplias de entablar negociaciones 
en igualdad de condiciones con los grupos de la burguesía nacional 

· y con los grupos empresariales de factura externa. Por lo tanto es lo - ' suficientemente capaz, en caso de ser necesario, de redefinir la orien-
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-- ___ __: _________ -----

·'rABLA .13 

INVERSIONES DEL ESTADO: 1909-1970 
'EN MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES 

IPORCENTAJESI 

AÑOS TOTALES 
FOMENTO FOMENTO COMUN!f:ACIONES BENEFICIO ADIIINISTRAf:ION 

AGROPECUARIO INOIJSTRIAL y SOCIAL y 
TRANSPORTE DEFENSA 

1909-10 5.0 21.0 42.0 32o0 
1925 82 93.9. 6.1 
1926 102 19.6 75.5 4.9 
1927 97 20.6 74.2 5.2 
1928 99 20.2 72.7 7.1 
1929 98 10.2 73,5 16.3 
1930 103 9.7 77.7 12.6 
1931 91 11.0 76.9 12.1 
1932 73 13.7 75.~ 11.0 
1933 85 1 1.8 75.3 12.9 
1934 98 10.2 76.5 13.3 
1935 137 21.9 -. 1!'7.9 10.2 
1936 168 19.1 72.6 8.3 
1937 192 17.7 72.9 9.4 
1938 198 . 18.2 J.& 70.2 10.1 
1939 233 16.7 11.6 61.8 9.5 0.4 
1940 290 15.2 20.7 .52.4 10.0 1.4 
1941 337 17.5 8.3 56.1 16.0 2.1 
1942 464 14.0 8.2 64.7 11.6 l.s· 
1943 568 1·5.2 6.3 68.1 9.0 1.4 
1944 657 18.6 9,6 59.0' 10.8 1.7 
1945 848 17.0 15,6 54.2 10,7 2.3 
1946 999. 19.3 ·15.3 52.7 10.6 2.0 
1947 1 31 o 19.7 12.8 51.5 13.8 2.0 
1948 1 539 20.7 18.1 44o3 15,6 1.2 
1949 1 956 23.4 24.1 38,7 12. 1 J,6 
1950 2 672 19.3 29.8 40.4 9,6 0.9 
1951 2 836 2-o. 4 25.8 40.8 12.2 0.7 
1952 3 280 17.1 21.3 42.0 18.3. 1.·3. 
1953 3 076 18.3 24·8 43,7 8.4 4.8 
1954 4 183 15.0 32.6 35.6 9.4 .7•4 
1955 . 4 408 13 .• 7 39.4 32.3 13.5 1.0 
1956 4 571 14.2 28.2 37.3 18.7 o.~ 
1957 5 628 11.9 30.9 35.8 18.8 2.2 
'1958 6 190 11.3 33o8 38.4 14.1 2.4 
1959 6 532 1 1.5 29.7 42.0 13.2 1,8 
1960 8 376 6.9 31.1 35.9 22.5 2.2 
1961 10 372 9,1 44.3 27.0 16.9 2.4 
1962 JO 823 7.5 38.7 28.8 20.9 3.4 
1963 13 820 10.2 33.1 24.5 . 28.8 .3.1 
1964 17 436 13.6 30.5 21.1 31.8 3o0 
1965 16 301 9.5 44.5 26.5 17.5 í.o 
1966 20 668 9.3 42.6 25.0 22.1 J,O 
1967 22 000 10.6 39.6 25.0 22.9 1.9 
1968 24 500 12.0 38.4 23.5 24 •. 6 loS 
1969 27 500 13.1 40.1 2 J,o . 24.3 '.s 
1970 30 250 13.2 37.2 21.5 .26.4 1.7 

DirecciÓn de Inversiones Publlcos. Secretorio de la Presidencia. 

tación del proyecto de industrialización vía substitución de importa-
ciones, y asimismo competir en la producción y en l~ comercialización 
de determinados bienes considerados como básicos para el consamo de 
los sectores populares; emprender la producci:6n de determinados 
bienes desatendidos por la burguesía nacional y el sector externo; ex-
plorar posibilidades de creación de nuevas áreas de inversión; imponer 
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restricciones a cualquiera de los agentes sociales del desarrollo; e in
cluso, en aquellos casos en que se juzga conveniente, está en condi
ciones de recuperar alguna empresa en posesión del sector externo 
o nacional, 'considerada de utilidad pública: · 

A nivel político, una cuestión que ha sido evidentemente tomada 
en cuenta por el Estado en sus pretensiones ,de sostener el ritmo de 
la industrialización substitutiva, conservando la estabilidad política, es 
que ha conseguido reajustarse ideológicamente entr~ los diferentes 
grupos y clases sociales de los centros urbanos y rurales, así como de 
los centros industriales y de aquellos con escasos niveles de industria
lización .. Esto se puede detectar en el apoyo que electoralmente con
sigue el Estado a través del partido oficial. 

TA8LA 14 

· CORRELAC!9NES ENTRE LA INDUSTRIALIZACION, LA 

URBANIZACION Y LA HEGEMONIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
1 COEFICIENTE ·PRODUCTO'- MOMENTO) 

DfMENS/ONES 

· INDUSTRIALIZACION 
URBANIZA.CION 

r .·.:s4, p,1J5<1dl• 30) 
r • .411, p. 01 <ldl • 301 

1929-1930 

a No sl~nlllcatl~os al ·S por ciento. 

1950-1952 1960-1964 

-.:ssa· 
-.454 

1970 

-.681 
-.678 

_En general los datos permiten aseverar que el Estado, a través del 
partido oficial, con el transcurso del tiempo. se ha enfrentado a una 
cierta oposición entre los grupoS sociales de las entidades federativas 
que muestran mayores niveles de industrialización y, a la vez, en for
ma similar a los de mayor urbanización. 

· Este proceso de reducción de la hegemonía entre los grupos y cla
ses sociales de las entidades más industrializadas y urbanizadas en 
ningún momento ha llegado a los límites peligrosos a partir de los 
cuales las fuerzas organizadas de la oposición logren robustecerse con 
estos sectores, y en los momentos en que normalmente se realizan 
las movilizaciones electorales, le disputen el predominio manifestado 
en el apoyo ampliado de los diferentes grupos y clases sociales. Por lo 
demás, es evidente que los grupos que conducen el Estado, con su 
peculiar estructura partidaria, mantienen a través del tiempo casi un 
total apoyo hegemónico de los grupos y clases sociales que se encuen
tran ubicados en las entidades menos industrializadas y menos ur
banizadas. Por otra parte, los conductores y el Estado se han intere-
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sado en incorporarse políticamente en forma gradual a su favor a· 
aquellos sectores marginalizados históricamente del juego político via 
sufragio universal. No es posible precisar el ver<~adero origen de tales 
sectores, primero marginados y posteriormente en proceso de incor
poración, esto es, si provienen de los sectores dominantes o si provie
nen de los sectores dominados. Lo realmente importante de ~te pro
ceso consiste en que, si observamos la ·primera elección directa de 
1917, sólo una cuarta parte del total de los electores efectivamente 
votan. Mas con el paso del tiempo la proporción de los votantes au
menta en forma notable a instancias del m~mo Estado y, en las elec-

T.ABLA 15 

MOVILIZACION Y MARGINALIZACION DE LOS DIVERSOS 

SECTORES· SOCIALES EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

DIRECTAS ENTRE 1917 - 1970 

lEN .PORCENTAJES J 

AÑOS 
ELECTORALES FRACCIONES FRACCIONE$ 

POTENCIALES O MOVI/.IZAOAS MARGINA'LIZAOAS 

1917 3 219 25·.25 74.75 

1920 3 396 34.79 6 !l. 2 1 

1924 3 63 1 43o88 .56. 12 

1928 3 87 2 4 3 "2 511.87 

1929 3 93 e 52.89 47. 1 1 

1934 4 227 53.60 46,40 

1940 4 589 57.46 42.54 

1946 5 379 42.64 57.36 

1952 6 306 57".89 42 ol·l. 

1958 b 15 152 49.40 5().60 

1964 17 455 54 .os 45.9$ 

· 1970c 27 427 50,73 49.27 

0 Miles dé personas. Basados en estos datos se obtuvl•ron los potctnta)ts. 
b Oe 1917 a 1952. se considotan como olechres pol'enclalu a la poblaclon masculina de 20 años J 

maso Oe 19S8 a 1964, como elec~ores potenciales se consldtron 101 hombres y muJeres ma• 

yores de 20 años. 
e En 1970 votan los hombres y mu)ores mayo·ru de 18 años. Las e~tlmoclonos de los electores pQ• 

tencloles fueron bochas en base a lo pOblocl6ft de 20 pños y mas, en funciÓn de qu. la Informa• 
e iOn censal lrnpld• rtal1zar una .estimaclon más adecuada • 

Re9istro Federal Electoral. 

ciones presidenciales de 1929, 1934, 1940, 1952, 1964 y 1970, la 
proporción de los votantes potenciales supera el 50.0 por dento. 
Absolutamente en todos los casos, el Estado y el partido oficial logran 
conseguir en promedio el apoyo del 89.0 por ciento de los votantes; 
proporciones del 9.0 por ciento en promedio han sido atraídos por el 
principal partido político de la oposición, y sólo logra el 2.0 pot 
ciento una diversidad de partidos políticos. . . 

En las elecciones presidenciales, entre ellas la de 1917, las de 1920, 
1924, 1928, 1946 y 1958, de las fracciones sociales movilizadas elec
toralmente -aunque están por debajo del 50.0 por ciento de la tota~, 
lidad- la mayor proporcilón de los votantes incorporados y que en 
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términos relativos ascienden al 91.0 por ciento, son atraídos y movi
lizados por el Estado y su partido oficial en forma favorable; el partido 
de oposición más fuerte ha 'logrado capturar el 8.3 por ciento, y 
fracciones mínimas que no llegan al 1.0 por ciento son movilizadas 
por otras fuerzas organizadas. 

Sobre esto mismo es pos~ble aventurar, en función del predominio 
que representan los sectores populares dentro de la estructura social 
y del fuerte apoyo que el Estado obtiene electoralmente a través del 
partido ofi:cial entre los grupos y clases sociales de las entidades menos 
industrializadas y urbanizadas, que los votantes en su mayor parte pro
vienen de los sectores fundamentalmente campesinos y probablemen
te obreros .. 

8.5. ALIANZAS VERTICALES 

La articulación de las diferentes fuerzas sociales, especialmente 
populares, en el partido oficial, ha constituido siempre una de las 
tareas fundamentales para los conductores estatales, pues. en función 

· de ello se ha conseguido .continuidad en el sistema de dominación. 
Tal proceso es, además, necesario, pues los sectores empresariales 
siempre han manifestado que para poder operar con buenos resulta
dos, es necesario lograr el pleno control y la reducción de las presio
nes reivindicatorias popuHstas y la detención de las políticas de cons
tante movilización masiva. 

La expresión máxima de las alianzas se tiene en los distintos 
partidos políticos de tipo oficial. En 1929 el primer partido oficial 
en forma institucionalizada es el Partido Nacional Revolucionario; en 
1938 el Partido de la Revolución Mexicana y, desde 1946 el Par
tido ·Revolucionario Institucional. Estas alianzas políticas han impli
cado tradi:cionalmente el establecimiento de una estructura burocrá
tica con dimensiones nacionales, con la inserción de cada uno de los 
sectores populares. 17 La estructura burocrática del partido oficial 
contiene en calidad de máximas autoridades a un Comité Ejecutivo 
Nacional, un Consejo Nacional y una Asamblea Nacional. 18 Aunado 
a ello, a nivel de entidades federativas, 29 Asambleas Estatales, dos 

. Asambleas Territoriales y una Asamblea en el Distrito Federal; asimis
mo 29 Comités Estatales, dos Comités Territoriales y un Comité en 

17 Partido Nacional Revolucionario, Memoria de la Segunda Convenci6n Nacional 
Qrdinaria del Partido Nacional Revolucionario, México, PNR, 1934, p. 16, en donde 
se advierten las representaciones a nivel nacional del nuevo partido politico. . 

. 18 Partido Revolucionario Institucional, III Asamblea Nacional Extraordinaria, IV 
Conven~6n Nacional Ordinaria, México, PRI, 1<)1>9, pp. 11-12; 29-30; y Partido Revo
lucionario Institucional, Estatutos, México, PRI, 1971, P!'· 21-22. 
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el Distrito Federal. A nivel municipal, se observan 2 361 Asambleas 
Municipales. ubicadas en las 29 entidades fede~tivas y en los dos 
territorios; además, 24 Asa1pbleas Distritales en el Distrito Federal 
y, por cqnsiguiente, 2 361 Comités municipales .en las mencionadas 
29 entidades federativas y en los dos territorios, más 24 Comités 
Distritales en el Distrito Federal. A niveles más localizados dentro 
de cada entidad ~unicipal o clistrital, hay 32 075 Asambleas Sec· 
cionales. Toda esta estructura organizativa, está establecida para 
articular en las alianzas políticas a los sectores medios, a los obreros· 
y a los campesinos. 19 . 

En estos 43. afios, el partido oficial ha sido dirigido por 20 ele-. 
mentas diferentes, algunos de ellos durante· tres periodos y otros en 
dos. 20 Considerando exclusivamente a aquellas persona~ que han 
tenido en sus manos la· dirección del partido oficial, sin computar 
el número de ocasiones, la mitad de ellos, diez exactamente, han· 

TABLA 16 

SITUACION DE CLA~E DE LOS PRESIDENTES DE.L COMITE 

E.JI::CUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO OFICI.AL; Y o¡:: LOS 

SECRETARIOS · GENERALE.S DE LOS. 'DIFERENTES SECTORES 

SOCIALES: 1929-1972 

PNP.1 P/iM 1 PRt CNOP CNC CTM $/TUACION DE CLASE 
11929•19721 (19113•19721 11!138 •19721 11936•19721 . 

MILITARES 1 o 1 1 o 
ABOGADOS 6 2 3 1 
INGENIEROS o o 2 o 
MEDICOS 2 2 o o 
PROFESORES 1 1 4 o 
OBREROS o o o 2 
CAMPESINOS o o 3 o 
SIN PROFESION DETERMINADA 1 2 ·o o 

TOTAL 20 8 13 3 

Datos elaborado• por el autor ' 

19 Partido Revolucionario Institucional, III Asamblea Nacional ExtrctOrdindriti, ·w 
Convención Nacional Ordúutria, p. 46; y Partido Revolucionario Institucional, Estafu• · 
tos, pp. 21-54. . . . · 

20 Tiene en su haber el récord de haber figurado en tres ocasiones como presidente;) 
del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Pérez Treviño, en las siguientes fechas: · 

1) marzo 4 de 1929 a febrero 11 de 1930; · 
2) agosto 28 de 1931 a mayo 12 de 1933; 
3) junio 9 de 1933 a agosto 25 de 1933. . 
En dos ocasiones Emilio Portes Gil ha figurado en el mismo cargo: 
1) abril 22 de 1930 a octubre'l5 de 1930; 
2) junio 15 de 1935 a agosto 20 de 1936. 
Para una visión general sobre cada uno de los máximos dirigentes que han tenido• 

los partidos políticos del Estado, consultar a Vicente Fuentes Dfaz, "PNR, PRM y 
PRI: un partido que ha transformado a México'~, en Polémica, N9 1,. 1969, pp. 61•80. 
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salido de las filas· de los militares; seis de la abogacía. De los cuatro 
restantes, dos han sido médicos, uno ha tenido una trayectoria ma
gisterial y únicamente uno de ellos aparece como carente de estudios 
profesionales. Todos por supuesto son elementos que provienen de 
las clases niedias urbanas. 

El sector de las clases medias, la CNOP que surge en 1943, ha sido 
dirigido hasta 1972 por ocho elementos. De éstos, dos han tenido la 
formación de abogados, dos la de médicos, uno proviene del grupo 
de los militares, uno del magisterio y dos aparecen sin profesión es
pacífica. Este sector, según las versiones oficiales, dice contar con 
2· 000 000 de miembros organizados. en quince ramas distintas. 

El sector campesino, que se consolida a partir de 1938, ha llegado 
a tener hasta 1972 un número de dirigentes que asciende a trece. De 
ellos el mayor número, cuatro concretamente, corresponden a ele
mentos· con antecedentes magisteriales, tres son abogados, y tres están 
vinculados a las actividades agrarias, dos ingenieros y un militar. 
Estos elementos, que han llegado a ocupar las máximas posiciones 
dirigentes de los sectores ·campesinos, en su mayor parte pertenecen 
a las clases medias, no obstante que oficialmente se insiste en' la exis
tencia de supuestos vínculos o antecedentes de tipo campesino. Estos 
sectores tenían en 1961 una estructura nacional compuesta por 31 
Ligas de Comunidades Agrarias y 480 Comités Regionales Campe
sinos; en el año de 1963 dicen contar con 32 Ligas de Comunidades 
Agrarias, 559 Comités Regionales Campesinos, 2 352 Comités Muni
cipales Campesinos, 25 000 Comisariados Ejidales y más de 5 000 500 
de campesinos. Para el año de 1971 expresan tener 31 Ligas de Co
munidades Agrarias, 666 Comités Regionales Campesinos, 2 361 Co
mités Municipales Campesinos y más de 5 000 000 de campesinos. 
Además, a este sector debemos agregar a un 1 000 000 de campesinos 
que dice tener la Central Campesina Independiente. 21 La CNC en 
1972, según su secretario general, tiene agrupados doce millones de 
campesinos. ' 

El sector obrero es quizá el que más alteraciones ha experimentado 
en torno al pa_:rtido oficial. Destacando exclusivamente a la Confe
deración de Trabajadores de México -en virtud de que desde 1936 
hasta 1972 ha si<Jo la central más fielmente articulada en la alianza 
vertical, y que controla a la mayor proporción de obreros en favor 
del orden establecido- ha sido dirigida únicamente por tres elemen
tos: uno de ellos con profesi:ón de abogado y los dos restantes con 
origen en la clase obrera, uno lechero .Y el otro chofer. 

~1 tnformaciones obtenidas dt la CNC y en la CCI. 
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La CTM en 1950 estaba integrada por dos confederaciones, 70 
federaciones y 1986 sindicatos. 22 En 1960 por· dos confederaciones,. 
75 federaciones y 374 sindicatos. En 1964 la CTM ya .tenía once 
confederaciones, 131 federaciones, 1 059 sindicatos y 1 800 000 obre
ros industriales. La Confederación de Trabajadores de México en· 
1971 tiene una estructura a nivel nacional integrada por 25 sindicatos 
nacionales de industria, 34 federaciones· estatales, 153 federaciones 
regionales y locales,. y aproximadamente cuenta con 2 000 000 de 
obreros industriales. · 

En general, el grueso de los obreroS dentro del partido oficial 
actualmente está . representado por el denominado Congreso del Tra
bajo, del·cual. forman parte 31. organi~ciones obr~~s y expresa :tener 
apro~madamente 3 000 000 de obreros. articUlados . por tales organi:" 
zaciones en todo el territorio nacional. · . . 

Estos tres sectores sociales que integran la alianza vertical manifes
tada en el partido oficial, además de que en terreno electoral obtienen 
triunfos alcanzando proporciones predominantes, tienen la· opor
tunidad de llevar a sus representantes a los puestos de elección directa. 
Existen muchas opiniones y especulaciones en relación con la canti
dad exacta de representantes que corresponden al sector d~ las clases 
medias, al obrero y ·al campesino. Robert F~ Scott considera que· 
de la totalidad de los puestos de elección directa, las proporciones 
que le corresponden normalmente a cada sector son 1as siguientes.: ~ 

22 Para el afio. 1960 consultar a Guadalupe Rivera Marln, "El movimiento obrero", 
en México: SO años de revolución, La Vida Social II, México, FCE, 1961, p. 268; 
para 1964, ver La economla mexicana en cifras, México, Nacional Financiera, 1966, 
p. 263; y para 1971 ~on informaciones obtenidas en la CI'M. . . 

211 Rob~t E. Scott, op. cit., p. 89. Es pOSI"ble .que el proyecto· mú elaborado de 
composición del Congreso, teniendo presente a los sectores sociales, se !lDCUenb:e en .la 
convocatoria que el 27 de enero de 1846 escribiera Lucas Alam.án pam el Quinto 
Congreso Constituyente: En esta convocatoria Lucas Alamlin proponfa lá represénta• 
ci6D de tipo corperativo· por profesiones y clases, a quienes asignaba el siguiente núme~ 
ro de miembros: · ' 

A la propiedad .rustica y urbana e industria agrlcola 
Al comercio · · 
Al clero 
Al Ejército 
A la minerla 
A la industria manufacturera 
A las profesiones literarias 
A la magistratura 
A la acbninistraci6n pública 

Total , . 

38 miembros . 
20 mie.mbros . 

· 20 Jnie:JDbrO$ 
20 miembros 
14 miembros 

· 14 miéinbros 
14 miembros 
10 JJrlemlfros 
10 nu@lbtos 

.. 
Moisés Conzálcz Navarro, El /Jen~H!miento de LúCtts. Alamán, :Méiico~ Él . Colegio. 4!r ·: 

México, 1952, p. 125. . . . . . . . . -~ 
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TABLA 17 

OETERMINACION DE LA PROPORCI.ON DE 1LOS FUNCIONARIOS 

PUBLICOS EN ELECCIONES DIRECTAS DE ACUERDO CON 
LOS TRES· SE·CTORES DEL P, R. 1. 

FUNCIONARIOS PUBLICO$ DE LOS SECTORES 

SECTOR DE LAS CLASES MEDIAS 
SECTOR CAMPESINO 
$ECTOR OBRERO 

TOTAL 

PROPORCION 

40.0 
4G,O 
zo.o 

lOO. O 

seo"'!, ROBIRT E., M1111l~tm Govll,mllnl'/n T,tlnsll'lon, Urbano, Unlvl-rsltr of IDinois Press, 1964, PP• 89 

· · Frank Brandenburg presenta otros elementos de juicio tanto para 
los senadores como para los diputados~ Las cifras referentes a los 
senador~ son las siguientes: 24 

TABLA 18 

FACTORES DE ELECCION DE LOS SENAD~RES DEL 

PARTIDO OFICIAL DE ACUERDO CON LOS DIFERENTES 
SECTORES SOCIALES · 

FACTORES DE ELECCION NUMERO PROPORCION 

EL PRESIDEI\ITE DE LA REPUBLICA 20 :n.o 
LOS SECTORES MEDIOS, OBREROS y 

. CAMPESINOS DEL PARTIDO OFICIAL 40 67.0 

TOTAL 60 100.0 

. BRANDt:BURG, FRANIC, 71111 Mllklng ol Mod""' M1111/'"• Envlewood. Clltfs, N • .1., ~renrlce- Hall, lnc., 1964 
pp. 1115. 

· El presidente de la República aparece como un factor importante 
en la determinación del número de elementos que integran el Senado, 
pues influye en la selección del 33.0 por ciento, dejando et~.libertad 
a los tres sectores sociales del partido oficial para designar a sus 

, representantes que constituyen el 67.0 por ciento. 

:H Frank Bmndenburg, op. cit., p. 155. Naturalmente que los dirigentes de los 
sectores articulados en esta alianza en ocasiones no muestran estar de acuerdo con la 
cantidad de representantes populares que les san asignados. Rojo G6mez en · mayo de 
1963 declaró que el siguiente régimen deberla de gobernar pam los campesinos. Alguien 
interpretó esta frase como el deseo de que la CNC tuviem cuando menos 100 diputados 
y 50 senadores, cosa urgente porque sólo tenian: ocho verdaderos diputados campesinos 
y ningún senador. Ver sobre esto Excelsior, 14 de mayo de 1963. Esta hipótesis pareció 
confirmarse cuarido Rojo Gómez calificó de irritante el trato poUtico dado a los cam· 
pesinO$, quienes pese a representar el 57 por ciento de la población total, tenían muy 
pocos representantes populares; por ejemplo, sólo uno de los nueve diputados era cam
pesino en Sonora, y dos de los trece en· el Estado de México; los demás que se arroga· 
bati lil representación Cámpesina eran normalmente eelmentos de la clase media, 
Novecürdes, 4 de junio de 1963. 
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En relación con los diputados, el proceso es un poco diferente y 
en él se advierte que intervienen más factores de decisión y de deter
minación en el número de representantes de elección directa. Frank 
Brandenburg entrega estimaciones relativas, las cuales, asociadas al 
número total de diputados que integran la Cámara de las seis última~ 
legislaturas, nos permiten construir la tabla siguiente: 

TABLA 19 

FACTORES DE ELECCION DE LOS DIPUTADOS DEL PARTIDO 
OFICIAL DE ACUERDO CON LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES 

N u M E R o• 
PORCENTAJEs• FACTORES DE ELECCION 

1955-1958 1961 1964-1967-1970 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 32 35 42 20.0 
LOS GOBERNADORES Y LOS 

HOMBRES .FUERTES REGIONALES 24 27 32 15.0 
LOS DIFERENTES PARTlDOS DE 

LA OPOSICI!)N , . 
LOS SECTORES DE LA$ CLASES 

8 9 11 5;o 

MEDIAS, OBREROS Y CAMPESINOS 98 107 128 so. o 

TOTAL 162 178 213 100.0 

- 0 Directorios de la e:¡ mara d• Diputados. 
1111 Proporciones presentada por FRAIIIC BRAIIDIIIIURI, op. cit .• , 111 

Como se puede ver, los factores que intervienen en el. proceso de 
designación de los diputados son el presidente de la República, los 
gobernadores y los hombres fuertes regionales en conjunto, los parti
dos políticos de la oposición y los diferentes sectores sociales inte
grantes de la alianza vertical. El 20.0 por ciento designados por el 
presidente de la . República y el 60.0 por ciento· designados por los 
tres sectores del partido oficial suman el 80.0 por ciento. Los gober
nadores, l<?S hombres fuertes regional~ y los partidos de la oposición 
en conjunto llevan a la Cámara de Diputados solamente el 20.0 por 
ciento del totál. 26 

Las estimaciones presentadas constituyen sólo ;tproximaciones que 
pueden·ajustarse a la realidad política nacional en algunos momentos, 
aunque en otros puedan variar completamente; pero, en todo caso, 
constituyen elelllentos de análisis importantes para llevar a cabo una 
comprensión aproximada de este peculiar proceso. 

La información empírica sobre esto mismo, ade:ptás de la presen
tada ya, es mínima. Mas, en general, incluso a nivel de entidades 
federativas, muestra el m.~smo patrón de distribución por sectores 

• Roger Hansen, op. cit., pp. 145·159; en donde también se plantea él problema·· 
de la nominación de los funcionario, p~bli~ de. ~le~óp ,po~ar, · . . .. : . 
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sociales. ~6 Específicamente, para diputados locales en San Luis Poto
sí en el año 1972, la distribución se piensa que es la siguiente, según 
los distintos sectores sociales: 

TAI!LA 20 

DIPUTADOS LOCALES POR SECTORES SOCIALES ARTICULADOS 

EN EL PRI EN SAN LUIS POTOSI EN 1972 

SECTORES SOCIALES 

PARTIDO REVOLUCIONARIO I~STITUCIONAL 
CONI'EDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES 
CONI'EDERACION NACIONAL CAMPESINA 
FERROCARRILEROS 
CONFEDERACIONES DE TRABAJADORES DE MEXICO 
SINDICATO DE TRABA.JADORES DEL SEGURO SOCIAL 
PROFESORES . 

'TOTAL 

NUMERO 

2 
3 
2 
1 

1 
1 
1 

11 

Eotlmaclonu basada• en la inlarmaclcin presentada par El Httrtlltlo,los ellas 7cle maro r 4 el• Junio ele 
1972. -

Se nota un claro· predominio de los sectores medios urbanos sobre 
los sectores obreros y campesinos, pues los diputados de la CNOP y 
de los profesores suman seis, cantidad que rebasa el 50.0 por ciento. 
Los s~or~ ~ampesinos tienen una representación en el Congreso 
Local basada en dos elementos; y los sectores obreros por, su parte 
tieneiJ b:e$ J;Pieinbros. · 

En estas condiciones, el mantenimiento de la alianza vertical den-

28 La alianza vertical funciona con tendencias monopólicas en el plano electoral a 
'nivel <le ~tidad f~~tiva y a nivel mu.\licipal. 
E~qu.eo:látic,aQtente se a<lvierte que en lll$ elecciones. para gobernador en Baja Califor
nia, ~ PRl obtiene el 64.2 pqr ciento sobre la votación total; el PAN ·el 34.6 por 
ciento de los votos; y una núnimá proporción de los votos del orden del 1.2 por cien
to se distribuye entre el PARM y el PPS. En las elecciones municipal~ en la misma 
c;ntiqad fecJ.erativa, el PRI consigue el 64.4 por ciento• el PARM el 0.5 por ciento; el 
PAN el 34.4 por ciento; y el PPS el 0.7 pór ciento. 
En el Temtorio de Baja California se realizan elecciones municipales, y los resultados 
muestran la misma tendencia hegeiPóni<:a del partido oficial, pues el PRI obtiene el 
91 .• 9 :pQ~ cieQ.to; el PAN el 0.7 por-ciento; elPPS el 0.4 por ciento; el PARM el O.Z 
por Clento; y ~el 6.7 por ciento otros. candidatos no registrados. En Aguascalientes en 
las elecciones para diputados locales, el PRI éonsigue el '98.3 por ciento sobre la vo
tación total, y el PPS el 1.7 pQr ciento. En esta misma entidad, en las elecciones mu
~qi¡pales el PRI obtieJ;le el 98.1 por cientq y el 1.9 por ciento el PPS. (V. cuadro 
eíl p, 212.) · . 
Y finalmente Roger Han:sen destaca que de un total aproximado de 2 300 alcaldfas, 
2 283 estal:lan en poder del PRI y solamente 17 en poder de otros partidos poUticos. 
Asimisttío, de ros 70(1)_ consejos mUnicipales, 677, los contrata el PRI, 18 el PAN, y 
solamente 5 el PPS. 1\bger Hausen, ól'• ·cit., p. 136. 
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·AÑOS 

11117 
1820 
11124 
11128 
1929 
1934 
1940 
1946 
19112 

tro del sistema de dominación reviste especial impOrtancia para los 
dirigentes del Estado, pues estos grupas y clases sociales representan 
las proporciones predominantes dentro de la estructura social, y basta 
movilizarlas en las épocas de elecciones para obtener triunfos aplas~ 
tan tes. 

El Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución 
Mexicana y el Partido Revolucionario Iustitucional, han logrado 
movilizar a los diferentes sectores sociales en los procesos- electorales 
a partir de 1929, en proporciones promedio del 90.0 por ciento ·en 
forma favorable, y jamás han perdido una sola elección presidencial, 
una de gobernadores, una de senadores; solamente han perdido algu~ 
nos diputados por mayoría. 

La tabla siguiente, relativa a las elecciones presidenciales, constitu~ 
ye una prueba determinante de tales cuestiones: 

ELECCION.ES 

CANDIDATOS DEl. PARTIDO OFICIAL • 

CANO/DATO " 
YENUSTIANO CARRANZA 88.07 
ALVARO OBREGON 9S.78 
PLUTARCO ELlAS CALLES 84.14 
ALVARO OBRI!GON lOO o OO 
PASCUAL ORTIZ RU BID 9z.ss 
LAZARO CARDEN AS. 98.19 
MANUEL AVILA CAMACHO 93.89 
MIGUEL ALEMAN 77.90 
ADOLFO RUIZ CORTINES 74.80 

TABLA 21 

PRESIDENCIALES: ISI7- 1970 

1 METO DO DIRECTO 1 

CANDIDATOS DE LOS DIFERENTES 
PARTIDO$ DE DPOSICION 

CANDIDATO MAS FUERTE " p, GONZALI!Z lo45 
ROBLES Q, 4.01 
FLORES 15.88 

J, VASCONCELOS 5.52 
VILLA REAL 1.07 
ALMAZAN 11.72 
E. PADILLA 19.55 • 
HENRIQUEZ 111.87 

OTROS 
·% 

0·49 
0.111 
o.oo 

0.11 
0.75 
Oo:S7 
2o75 
9.&2 

VOTACION 
TOTAL O 

19118b ADOLFO LOPEZ MATEOS 110.43 L. ALVARE2 9.42 0.15 

812 
1 181 
1 11115 
1 870 
2 082 
2 2611 
2 857 
2 283 
:S 651 
7 485 
B 422 

14 0511 
11164 GUSTAVO OIAZ ORDAZ 88.81 J, G, TORRES 10.117 Oo20 
1970c LUIS ECIIEVERRIA as. 15 E. G, MORFI N 13,85 1.02 

a Mlllu de ntanl"et. Basadas tn ttt'ol dotal •• obtuYitron loa porctntalll• 
tt El 'loto •• otoroado a lo rnuJu. 
e: A partir dt tal'os elecciones loa tlort~~tarn r las mujeril naarorta ·de 18 aioa tltntn cltttaho o votar. 

Diario de Dttaotes dt lo c:Gmara 11111 Diputados. 

Ante esta situación de monopolio total en las elecciones presiden· 
ciales de gobernadores, de senadores y de diputados, el Estado ha 
procedido desde 1964 a otorgar una serie de concesiones políticas, 
como ya se ha indicado, en forma institucionalizada al Partido Acción 
Nacional, al Partido Popular 'Socialista y al Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana, a través de los llamados "diputados de par· 
tido". Así, en el año de 1964, de un total de 213 diputados que inte
gran la Cámara, 32 son diputados de partido: 18 del PAN, 9 del 
PPS y sólo 5 del PARM. En 1967, la misma pauta se observa, pues 
de los 214 diputados existentes, 34 están en poder de la oposición 
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como diputados de partido: 19 del PAN, 10 del PPS y los mismos 5 
del PARM. Finalmente en 1970, teniendo en cuenta los 213 diputa
dos que integran la Cámara:20 son otorgados al PAN, 10 son cedidos 
al PPS y 5 son regalados al P ARM. 

TABLA 22 

DIPUTADOS DE PARTIDO POR ENTIDADES FEDERATIVAS: 1964- 1970 

1 9 6 4 19 67 19 70 ENTIDADES 
PAN PP$ PARM PAN PPS PARM PAN PPS PARM 

BA.IA CALIFORNIA 
COA HUILA 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
O U RANGO 
GUANA.IUATO 
.JALISCO 
MEXICO 
MICHOACAN 
MORELOS 
NAYAIIIT 
NUEVO LE:ON 
OAXACA 
PUEBLA 
SAN LUIS POTOSI 
SIN ALOA 
,SONORA 
TAMAULIPAS 

·VERACRUZ 
TU CATAN 

TOTAL 

11 

18 9 

Dlarloa dt Dttlatta d• la Ccimora 41 Otputo\fos, 

208 

5 

1 

11 

19 

3 
1 

10 5 

13 

1 
3 
2 

20 

4 

10 5 
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CONSIDERACIONES FINALES 

bebido a la naturaleZa. del presente ~5ayo, que en cuanto se.. abordó alcanzó 
una enorme extensión y complejidad, en lugar de establecer conclusiones de
finitivas, presentaremos algunas indicaciones ·generales sobre los . temas tra-. 
tados. 

Como h~ podido apreciarse a lo largo del ensayo, la inteJl,ción fundamental 
radica en manejar algunas de· las hipótesis ·interpretativas propuestas por Fer
nando H. Cardoso y Enzd Faletto en el aná,lisis de un fenómeno concreto: 
las situaciones de estabilidad e inestabilidad política en la sociedad mexicana. 
Por lo .tanto, esperamos que ·las afirmaciones aquí expuestas, debido al carác
~er complejo del t~ma, sean tomadas como preliminares' y nunca como defi-
nitivas. · 

El contenido de. la hipótesis. fundamental Consiste en tratar de demostra~ 
que las situaciones de estabilidad o de inestabilidad política tienen :sus bas~ 
explicativas en la acción. de las alianzas políticas .establecidas entre distintos 
grupos y clases sociales y en los movimientos sociales que se. perfilan dentro 
del sistema de dominación. · 

Con la finalidad. de abordar tal pro'blema, el esfuerzo metodológico princi. 
pal requería adoptar una· perspectiva. de interpretación teórica centrada pre
dominantemente en el análisis de las estructuras de doD,linación impuestas en 
la sociedad mexicana, para así comprender los procesos de tra:nsformación 
económica y social. · . . 

La aplicación empfrica se hizo ~ el examen de las si~ciones históricas 
que van desde 1821 hasta 1970. En este lapso se analizaron los principales 
momentos en los que se perfilan las transformaciones de )as estructuras 4e 
dominación; las peculiaridades que presentan bis distintas alianzas poUticas, 
cuestión vital para la comprensión de los cambios económicos y sociales; .los 
limites estructurales y las condiciones concretas que las hacen posibles. 1 

Al enfocar en estos términos la relación entre los procesos de estabilidad e · 
inestabilidad poUtica, las repercusiones· económicas y sociales, condiciones es
tructurales y situación histórléa, se hizo ,evidente la necesidad de que el aná
lisis historicoestructural resaltara la inserción de la sociedad mexicana en el 
contexto mWldial. 

El reconocimiento de esta neeesidad implicó la utilización de la teoría de 
la dependencia, como esquema te6rico clave para lograr la comprensió~ de las 
articulaciones externas, esto es, la dominación de los diversos paises metropo- '· 
litanos -según la etapa histórica de que se trate-. sobre una sociedad depen-
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diente como lo es la mexicana. Además de ccinsidetár la teoría de la dependen
cia, analizamos la instauración y consolidación· del modo de producción 
capitalista impuesto en la sociedad nacional, y las ·principales modalidades 
estructurales básicas por las cuales atraviesa la sociedad mexicana: las formas 
de expansión "hacia afuera", la etapa de transición y la forma de expansión 
"hacia adentro". Paralelamente a estas formas estructurales de articulación de 
la sociedad mexicana con el mercado mundial, procu9mos mostrar cómo ocu. 
rrieron los. cambios políticos, económicos y sociales dentro del sistema de 
dominación. 

Por lo tanto, en términos generales, se intentó caracterizar en las fases de 
expansión "hacia afuera" y "hacia adentro" los efectos tanto positivos como 
negativos generados en función de la acción peculiar de los grupos económicos 
nacionales y extranjeros sobre la estructura productiva y, en general, sobre la 
estructura· social. · · · 

Procuramos a lo latgo del análisis no caer en dos errores sumamente gene
ralizados. Uno de ellos; que con frecuencia se hace en interpretáciones simila. 
res, consiste en la aseveración de que existe un condicionamiento mecánico 
externo sobre la sociedad mexiéana; y el otro es la concepción opuesta, que 
insiste en que todos los procesos que afectan a la sociedad. global tienen como 
causa la acción exclusivamente de las fuerzas sociales internas. 

En efecto, es pertinenté aclarar que las relaciones de dependencia, tal como 
aquí son consideradas, no implican la inevitabilidad de los procesos políticos, 
económicos y social(!s; ni que las tendencias históricas sean impulsadas exclu~ 
siva~ente por la acción de las fuerzas sociales internas .. Lo que se trató. de 
demostr.ir es que existen Vínculos e8tructurales externos· e internos que lilliitan, 
facilitan· u obstaculizan las. posibilidades de acción de _las distintas alianzas 
políticas, o bien de determinados grupos y clases sociales. 

Insis~os en que desde nuestro punto de vista, sólo ·a través de esta pers
pectiva ·metodológica se pueden detectar las· posibilidades de consolidación de 
las estructurás de dominación, sus transformaciones ·o su ruptura. Se trató 
de mostrar, y esto es lo más importante, que existe una dinámica interna propia 
-vinculada ·a la dinámica externa- en la sociedad nacional, . basada en la 
acción de grupos y clases sociales, que hace comprensible el clioo de los acon-
tecimientos expresados en la estabilidad o inestabilidad p.ólítica. . · 

Otra de nuestras intenciones fue la de demostrar· que es posible determinar 
claramente las orientaciones que se perfilan dentro del sistema de dominación: 
las fonnas'de domináción de unas clases sobre otras; la composiCión y diferen. 
ciación de las clases dominantes; la composición, ,alteración y diversificación 
de las clases dominadas; las alianzas políticas que se establecen entre ellas; el 
papel que desempefia el Estado; las vinculaciones de las distintas clases con 
el aparato productivo; y las formas y los mecanismos de articulación de control 
empleados poi' algún grupo o clase sobre los. demás sectores sociales. . · 

Por lo tanto, las peculiaridades del- ~nfoque radican en la caracterización de 
las formas que asumen las relaciones dentro del sistema de dominación entre las 
clases y el Estado, y los mecanismos políticos e institucionales que emplea 
el Estado para mantener el control de las alianzas -y de los grupos y clases 
excluidos de las alianzas--- en las situaciones presentes y p~sadas. , 

Resaltamos que el sistema de dominación actual se apoya políticamente en 
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un sistema de alianzas politicas, distintas a las que existían en el pasado, que 
aseguran la hegemonía de grupos económicos internos e incluso externos. Acla
ramos que no son ya los intereses externos --como parece ser que lo fue en 
la fase de expansión ''hacia afuera"- los que subordinan los intereses de las 
distintas clases sociales, ni que los intereses rurales son tan importantes comQ 
en el pasado. Al contrario, lo específico de la situación actual en el sistema de 
dominación radica en la existencia de una alianza policlasista entre los intereses 
externos y los intereses urbanoindustriales, comerciales financieros intémos, 
y en la situación del Estado que concentra las ,principales fuerzas que imponen 
su dominio, y que se orientan cada vez más hacia el sector de la producción 
destinado al mercado interno. 
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