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INTRODUCCION 

El elaborar una tesiR di;- Sociologiñ 

del poder en Sonora. durante un período de tiempo determinado, no es una tarea -

fácil, debido a qua no existe una teor::Ca de conjunto de lo político en la época 

actual. 

Esto no significo que hnyJ. que enfocar el problema con una teoría 

"occidental• frente al marxismo, sino que en preciso considerar las idena de''am-

bos mundae"'como una visi6n parcial y que deben integrarse n un esquema conjunto. 

La política en la actualidad es la ciencia ó el arte y la prácti

ca del Gobierno de los Este.dos y de otras sociedades hum.anos. 

Las interpreto.cionae populares que se dan a la política• oscilan 

entre dos significados opuestos. 

Para al~unoe la pol!tic~ ea una luc:lla, un cnmbntn • unn serie de -

antogonismos,es conseguir la dominación de unn sociedad en beneficio de ciertoo 

grupos o una clnse social. Para otros la pol!tica es un medio que sirve paru -

mantener el orden y lograr el bien comGn. 

En otras palabras la pol!tica, el estado como poder instituido. -

es siempre ambivalente,. y queda aimboliz:ado por r.l Dios Jano el de Dos Caras. -

Representa en cierto sentido una lucha. un conjunto de conflictos, y una domin~ 

ci6n de ciertas clases o grupos sobre otros para conseguir ventajas derivadas -

de ello; y en otro sentido es un medio de asegurar una sociedad armoniosa, la -

integraci6n de todos loo individuos cot: el objetivo de garuntizar un orden nu-

téntico. 

Las diferentes ideolog{ap se distinguen por el énfasis que. le dan 

a la lucha o a la integración. Para los marxistas loa antagonismos políticos -

son el producto de lee estructuras soc~.oeconómicas, de la lucbn. de clo.ses, y -

poco importo la lucha entre individuos y grupos. 

En la filosofía libern1 el énfasis se pone en la lucha de los -

ciudadanos frente al poder, independiente o no de ln clase social a le que --



pertenecen y en la competencia de unos individuos con otros para lograr el po-

der. 

El hecho central eo que siempre es una minoría 10 que detenta el -

poder. la que se apodera del aparato de Estedo, en constante confrontación con -

los intereses de una mayoría. 

Para loe''occidcntalcalf existe?•! factores poicológicos y moralco en -

la detentación del poder, los cuales no son tomndos en cuenta por los analistas 

marxistas. Se dice qur. 11 El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolu

tamente". Por lo cual deben establecerse frenos al poder individual. 

De la misma mD.nera que existen en economía el concepto del "Homuo

económicos", que busca su enriquecimiento personal, en política existe el "Hamue 

pol!ticos", ea decir el concepto del hombre que busca el triunfo a través de una 

lucha en que se trata de conseguir el mayor número de ventajas personalea mcdiBQ 

te lcJ con lecución del poder~ 

El trabajo de sociología del poder qui:: aquí se prcs•mtP. sobre la -

historia. del poder en Sonora. en ciertos periodos, utiliza precisamente ambos -

enfoques de la política por separado y a la vez: la visión de conjunto. 

Finalmente, solo quiero decir que aspiro R que este trabajo ciotive 

al menos algunas inquietudes en quh:-ieo lo lean. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES SOBRE CA!'ITALISMO Y DOMINACION, 

],l DEFINICION DEL CAPITALISMO. 

Un estudio como el presente debe empezar por definir el concepto -

de capitalismo como sistema soc!oeconómico. 

SecGn Ma.uricc. Dobb se pueden distinguir tres significados de cap!-

taiiamo (1). 

El primoro corresponde a la dcfinici6n de Wernes SO'mbart que. 
0

plan

te6 que la esencia del capitalismo estaba dada por el esp!ritu que ha llenado -

toda una época, en este caDo de~ominado 11esp!r_itu de empresa". Este eap!ritu -

eatli caracterizado por una visi6n del hombre que ven en 11el amasar capital el -

motivo dot:rlnante de la ~reatividad económica; y que con una actitud de fría ra

cionalidad y los métodos de un precisO ciilculo cuantitativo subo'rdina a este -

fin todos los aspectos de la vida". 

SegGn Max Weber el copitalis:ao "existe donde quiera que ae realiz!_ 

ra la. sotisfacci6n de necesidades de un grupo humano. con carácter lucrativo y

por medio de empresas!' y define a una explotaci6n copitalioto como una exploto

c16n "con contabilidad de capital", ade~s def~ni6 el eep!~itu del capit~Usmo
ñpara describir la acC"itud que busc.u la ganancia racional y aistee?áticamente". 

(2) ' 

SegGn Marice Dobb. en segundo lugar hay un significado que identi

fica capitalismo como una organizaci6n para un mercado cfistante; con lo cual -

puede decirse que aparec16 el· capitalismo cuando surgió un comerciante mayoris

ta intermediario entre loo centros de producci6n y los de C.?neumo, que adelant!!. 

ha dinero para la compra de mercaderías a fin de venderlas luego mediante un b!, 

neficio. Con esta definici6n se pretende separar lo econom!a medieval de auto-

(1) Maurice Dobb.- Estudios sobre el desarrollo del Capitalismo Editori"'l Siglo 
XX. Págs. 18, 19, 20, 21. 

(2). Ma:x Weber.- La Etica Protestante y el Espíritu del CapitaU.smo, Ediciones -
Península, Plig. 64. 
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consumo de la econom!a mercantil precapitalista que 1c sucedió en el tiempo. -

Esta versión identifica también al capitali~mo con la tendencia a invertir dine

ro en determinada rama de la producción co~ el objetivo de conseguir una ganan

cia, como sucedió con los prestamü1tas de fine.o de la edad media. 

En tercer lugar existe el concepto de Carlos .Marx, que define el .. 

capitalismo por un modo de producción y no por un;t. acti_tud o espíritu o un tipo 

de intercambio. 

Esta definici6ri tiene su presupuesto histórico en lo concentra

ci6n de los medios de: producción en C1.:1nos de una clase que es una minorfa en la 

eoc.iedad gleba~ y por otra partP. en el surgimiento de una clase desposeida que

solo contaba pnra t1ubnintir con la. venta de i:;u fuerza de trabajo. 

Dice Mauricc Dobb que "es evidente que o me:dida que nuestro sa--· 

ber se enriqueci6 al progresar, en las últimn.~ décadas, la invcstignci6n de ln

biatoria econ6mica moderna, la definición ~e capi~alismo empleada en l~ práct"i

ca por la .historiografía convergió cada vez más luu:ia la adoptada y desarrolln:

da primerament;e por Marx. Vino a insistirse cada vez más. en el nacimiento de -

un nuevo tipo de diferenciación de el.ases entre capitalistas y proletarios, en

vez de hacerlo en la ganancia como motivo de la actividad económica, a la par -

que se prestab~ mayor at:enci6n al surgimiento 
0

de una relac16n entre productores 

"I capitalistas análoga a la relnci6n cxintcnte entre patronea y az>alnriados pro 

pin del sistema industrial ya maduro ·del oiglo XIX". (3) 

El problema siguiente a la definición del capitaU.smo es el del! 

mitar cufndo surgió; en qué fecha se puede. separar del anterior sistema econ61!l! 

co, as decir del feudalismo, si sistema capitalismo de producci6n. Esto no de

be significar que se trate de dar cifras exactas Pues cabe decir que los siste

mas económicos jamás se prescncnn en form.1 pura sino que siempre son una mezcla, 

de formas viejas con nuevas. Sin embargo puede hacerse tlna separación en el -

tiem?o atendiendo a la presencia de una forma económica más o meftos homogenea -

que sea predominc:lnce en las rcl.:i.cioncs socioeconómicns de la sociedad en análi-

(3) l-L"luricc Dobb.- Estudios sobre el Desarrollo del Capit~lisco, Edito.ria! Si-
glo XXI, Pág. 22. 



sis.. 

El punto principal de la concepción tMrxista ·es de que la histo-:, 

Tia de las sociedades de clase 1 es deci't' de sociedades divididas en clases en -

las que existen uno clase o coalici6n de clases dominant~s y se ma.nt~ene un an

tagonismo parcial o total hacia la~ ot't'as clases. 

Una clase se compone de personas que no necesariamerite tienen el 

mismo nive"i de ingresos¡ ni tampoco por personas que eotén unidas necesariamen

te por una identidad de mirao; ni tampoco porque. tengan una fuente común de in

gresos. Una clase s~ define pnr la reltici6n de
1
l sector de· petGonas co~ el pro

ceso de producciGn y por consiguiente con los otros sectore~ sociales,._ En·ot't'as 

palabras la única relación que pueda generar un interés compartido por un sec

t~r· de la población, de reproduci'l' un específico sistema econó~ico y de defe:n

derae · .. antagónicamente de los demás s'ectores dii l,a poblac16n, como es el caso de 

.la clase empresarial en su part:iculn'l' modo de extrae't' y distribuir los frut.os -

del trabajo sobrante al· indispensable·para el consumo d~l trabaiador. 

Pu~s bien, ee puede fijar el principio del capitalismo a nivel -· 

mundial en la segunda mitad del siglo XVI y los comienzos del siglo XVII, que· -

fue cuando el capital empezó a impregna't' el proceso de producción en considera

ble escala ~ también porque se dieron una se't'ie de acontecimientos y consecuen

cias del capitalismo tales como el descubrimiento y conqui"sta de América y el -

surgimiento de nueva c.uenta de una red c~merciill en el mnr Meditcrr&neo Y con -

los pa!ses del Continente Asi~ti~o y el Medio Oriente. 

A parti'l' de esa fecha según los estudios de Dobb hay tres momen

tos decisivos; uno de ellos se ubi<'.a en el si_glo XVII. en. el que suceden una se

rie de cambios políticos y sociales en Europa, sobre todo en Inglaterra con la.

Revolución de Cro~ell, que redujeron notablemente los privilegios feudales y -

luego un segundo momento a fines del siglo XVIII y priciera ~itad del siglo 

XU, conocido como la Revolución Industrial. 

Entre ambos momento se localiza la Revolución Francesa que marca 

un punto culminnntc en el desarrollo del espíritu del capitalismo; sin embargo

este cambio junto con la independencia de ·1os países de América en el.siglo XIX 

y otros fenómenos sociopolÍticos. mnrcan otro aspecco muy imp~rtante de la tra.!l 



sici6n del feudalismo al capitalismo;_ que es el cambio en lrli dire~ci6n .Política. 

del mundo y de dichos países. Uno. nueva clase dirige las dt·stinos de esas so

ciedades: la burgues!a en sustituci6n de la nobleza, fundamentalmente; y además 

el clero y el ej€rcito, sectores dominantes del sistema feudal y también del C.!, 

pitalismo. 

En el Estado de Sonora el decaimiento del sistema colonial :espa

ñol guard6 características propias; tiene dot1 puntos culminantes: la independe,!! 

cia de México respecto de Españ'\ en l.810-1821 que acaba con el sistema .socioec..2 

n6mico y político impuesto por la corona cspañola y la conStrucción del ferroc.!_ 

rril att'avesnncl:o a toda l~ entidad en el pe·dodo porfirista (1880-1910). 

Entre 1821 y 1880 doo caciques gobiernan a Sonora. Manuel María

Gándara, conservSdor (1838-1856) 1 e Ignacio Pesqueira 1 liberal (1857-1880). E,! 

te último lucha contra ~l imperio que queda establecer Maxiatiliano de Austria. 

tambiEn lo hac~ contra los filib~stei:ós y establece el dominio militar sobre -

las tribus yaquis y mayos. 

La lucha entre pesquciristos y gandaristos represent6 el enfren

tamiento entre liberales y conservadores en el. siglo pasado; propiamente no ha

bía pat'tidos políticos como no los ha.b!a. en ninguna parte del mundo. Lo que h:! 
b!a era clubes políticos y logias masónicas. Existían en general dos grandes -

tendencias; liberales y conservadores. 

La tendencia liberal era de ideología po.rtidiaria de la educación 

laica; del gobierno de tipo republi.cano; part.idarios de ·la justicia, del feder_!! 

lis1110 y de un capital1B1110 111odüado. donde el Estado ten!a poca participación en 

la econo111ío. En Sonora esta tendencia estaba representada yor los Pesqueira y

su grupo. 

La· tendencia conservadot'a era partidiaria del centrali6m~, de r.!. 

gímenes autoritarios, con frecuente$ afane:; entreguistas a extranjeros; también 

aeSuidores del sistema capitalista. pero con una f~~rte participaci6n económica-
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y pol!t!C:a del clero, es decir· de un ~ap1talismo con fuei:te acento feudal. Los 

representantes de esta tendencia en Sonor.ri:. eran loD G~nda.ra Y su Grupo. 

En la época revolucionaria de principios del siglo XX, la frac-

c16n tri.unfante, que fue la aonorcnse a. nivel nacional, recog~r!a esta herencia 

ideo16gi.ca liberal, pero se le agrega~fa un nuevo elemento,· la rector!a econ6ui! 

ca, del Esta~o en lugar del "dejar hacer, dejar paSar",· distintivo de las co-

rr:lentes a.va.nzadas del capitalismo decimon6nico; 

En est:e período de 1821 a 1880 madura, aunque no culmina el pro

ce.so de ecumu~aci6n originaria. del copitalismo sonorenaes. Uaa clase, los e&P!. 

ñolea cr:f.ollos de la entidad so apoderan po.ulatiuamente a sangre y fuego 'de los 

recursos de los indígenas que pasan a ser la baso de la formación .de la clase -

proletaria de la entidad. 

Por otro lado la inversión Y las inmigraciones extranjei'as. pa--

trocinad~s p~r los gobiernos mexicanos tanto conservadorés co1110 liberales del -

siglo paS'ado, conforman otro sector ~e la clase dominante._ localizado sobre to

do en la minería aunque llegaron a tener una destacada participacicSn en el sec

tor. agropecuario y el comercio. 

La econotn!a de Sonora en este período ee mantiene separada del -

resto del pa!s por la falta. de COlllUnicacionea¡ en realidad se arttCula dicflo en 

forma relativa, i::iás con la economía norte8mericana. do los Estados de Arizon~ y

California, territorios eustraidoe a la Oaci6n mexicana' a mediados del mism9 -

período. 

Adem&s en este período loe continuos levantamientos de las tri-- . 

bus Índl'genas y las guerras de facciones que ec generalizaron en todo el país,

. mantenl'a en jaqqe ~l desarrollo capitnlista en embr16n; de hecho muchas empre-

,;sas sonorenses y extranjeras tuvieron que e.errar y algunas poblaciones qu.eda-~ 

ron desiertas por la falta de segur~dad. 

LB. entrada del. ferrocarril a la entidad significó la coloniza---
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ci6n de muchas tierras aledañas al· recorrid~ .del miSmo y por supuesto la existe!!_ 

cia 
0

de uu medio expedito de comercialización y transport".;• Otr~ aspecto impar-

cante lo fue el mnyor control ulilitar que pudo establecerse en la regi6n a par

tir del ferrocarril. Asimismo este medio de transporte represent6 la entrada ID!.. 

siva· de la inversi6n ex~ranjcra a las actividades mineras y agropecuaria. 

Por último el ferrocarril trajo connigo la posibilidad de incrcmeE, 

tar el mercado" de .exportación de la entidad, no solo haci~ el centro del país, -

aino hacia Estados Unidos de Norteamérica y Europ::i. 

Por las razones anteriormente resulta ~ongrucnte identificar al -

par!odo ·de formación propine.ente cnpitaliota del Estado de 1880 c.n adelante, que 

co::l.nci~e cvn el e-stablecimiento a nivel nacional del régimen presidencial del -

Gral, Porfirio D!az, caudillo triunfador de la Rcvolucióri ·de Tuxtepcc. La frac

ción de eonorenses que apoyó a D!az .en au toma del poder, gobern6 a Sonora por -
- -

tre~nta años y constituyó lo que se ha denomi.n!1do como el "triunviratO",. intcgr.!. 

do por Ramón Corral, Luis E; Torres y Rafael 'Izebal, que se alternaron en el .. po

der dur8ntc ese per{odo. 

Los grupos integrados por los caciques de la época: Gándara y Pes

queira, más los del triunvirato, fueron la semilla que dio origen al se;ctor de -

la población que se apoderó ·de los medios de producción .en el Estado, formando -

la clase burguesa del mismo, con el tiempo ·cotlO veremoo posteriomente. 

1.2 DEFINICION DE DO!ÍINACION. 

El tema de la dominación es el tema de la cociologíá del poder; e

~cluye a su vez otros ti·es importantes: el ejercicio del poder; el poder y la -

diferenciaci6n cultural; y el poder y el prestigio. Dicho de una m.onera más am

plia los problemas más generales de la sociolog!a. del poder• son: 

L- Suponiendo que en cualquier sociedad existe el ,fen6meno del -

poder, ¿En que forma se presenta? considerando que el poder se innnifiesta a tr!_ 

vGs de cieri:os instrumentos socinleS, como la burocracia y p~r extensión se tr!_ 



ta de la administrci6n del poder. · 

2.- Los factores determinan la distribuc16n del poder es el otro 

aspecto del problea; ¿porqu6 criterios se distinguen los poderosos de los no P2 

derosos7 dichos criter~oe Son los que a fin de cuentas rigen también la estra

tificac16n soc:lnl. Entre otros factores de la d1stribuci6n del poder se puede

mencionar la diferenciaci6n cultural como uno de los más importantes. 

3.- En las sociedades modernas existe u~a alta 'correlaci6n entre 

la dis.tribuci6n estructural del prestigio y del ·status o del poder; sin embargo, 

no llega a ser una total coincidencia; sobre este particular existen diversas -

obeervaCiones. 

En concreto, segGn Max Weber debe entenderse por dominac16n. la

P.robabilidad de encontrar obediencia dentro de un grup.o determinado para .manda

tos_ específicos (o para toda clase de mandato~). Es decir que se pueCle encon-

trar dolllinaci6n (autoridad), en el sentido general, en los más diversos moti?ºª 

de aum18i6n, desde loa inconcientes basta los considerados raciona.les con arre

glo a fines. 

Toda dom1naci6n sobre una pluralidad de hombres rcquier~, en la

mayoría de los casos de un cuadro administraci.vo, es de'?ir la probabilidad de -

que haya una respucsta"confiable a que se ejecuten los mandatos y ordcnaciones

generalea, por parte de un grupo de hembras llamado burocracia. que lo hace por 

diver~as razones¡ colho pueden ser intereses materiales. efectivos o moraleo -

(con arreglo .a valoreS). 

Ez.isten dos tipo'a de dominac16n. la leg!t:lma y la ilegítima; la

frontera e~tre ambos tipoa es frecuentemente difícil de establecer. El concep

.to de legitimidad es decisivo para la permanencia de la dom.inaci6n. En Sonora 

solo se .puede hablar de legitimidad hast'a despuEs de la Independencia y mfa con

cretamente hasta después de la Revoluci6n Mexicana al lograrse la abolici6n de. 

la esclavitud, las ga~ant:!as individuales y otros avances sociales. 

Existen tres tipos puros de dominaci6n. se.gún Max 'weber (4) de -

(4) Max Weber "Econom:!n y Sociedad, I parte de la Organizac16n Social". F.C.E.-
Plis.:. 221-266. . 



acuerdo con ei fundamento .Primario de su ,legitimización! 

1) Deº carácter racional: que descansa en la creencia. en la legal.!, 

dad de orde1.1acione'.I estatuidas y de los derechos de mando de los llamados para

eeas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal). 

2) De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana 

en la sant~dad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en ~a l!:, 

gitimidad de los señalados por esa tradici6n para ejercer la autoridad (autori

dad tradicional) • 

3) De caráct.er carismático: que descansa en la. ent:rcga extra'coti

dip.n_a a la santidad. heroismo o ejemplaridad de una persona a l~s ordenaciones

por ella creadas o reveladao (autoridad carismát_ica). 

En el caso del primer tipo de dominaci6n, da la autoridad legal.

ª!' obedecen las. 6rdencs de manera. impe·rsonal, las ordenn~iones son legalmente -

instituidas objetivamente hablando¡ también se obedecen a las personas legafme!!_ 

te eatatu{das dentro del círculo de su competencia. 

A este t:ipo de dottdnaci6n nos referiremos para Sonora en lo que -

sigue. A partir del siglo XX. puesto que el siglo XIX fue una et.'.lpa de luchas

intestinas y de conquista de los indígena.a y solo hasta bi€!:n entrado el siglo -

U puede considerarse elimin.'.ldo el militarismo ·del sistema político mexic.ano. 

La dominaci6n legal en su tipo más puro se ejerce por medio de un 

.cuadro administrativo burocrático. El cuadro administrativo se compone de fun

cionarios individuales, quienes: se deben sólo a loo deberes objetivos de su -

cargo, en jerarquía adrhinistrativa rigurosa, con competencias rigurosamente fi

jadas seleccionadas por contrato, con calificación profesional a prueba, retri

buídos mediante sueldo fijo; ejercen el cargo como su única• o personal profe-

a16n, tienen ante s! una carrera dentro de la burocracia, traba.jan con completa 

separa.ci6n de los medios administrativos y sin apropiaCión del cargo, están som!:. 

tidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa. 

Según Weber la forma mas ra~ional de ejercer la dominac.:f.6n es la-
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administraci6n burocr6ctica. puro, o sea la adiiiinistraci6n m_onocrático, atenida 

al elc.pediente. 

La. administraci6n burocrática es el germen del Estado moderno o~ 

cidental. F;l. gran instrumcn·co de la adminifltroci6n burocrática es el saber -

pr~fesional especializado, cuyo caiácter imprescindible está condicionado por

loa caracteres de la técnica y econorn.fo codernns de la producción de bienes• -

siendo que tal ·producci6n sea en la forma capitalista o eñ la socialista (esta 

última de querer alcanzar iguales resultados técnicos, darf.a lugar a un extra-

. ordinai:to incremento de la burocracia profesional) (5). 

Según· Américo Castro, en especial entre. loe individuos de habln

hiapana. existe un i'aego distintivo del concepto llamado personalismo hispánico# 

trata.do por Weber dentro de la dominación carismática con .el nombre de lidera!_ 

go carismático (caudillisJxtO), baso.do. en el prestigio personal dentro del marco 

de $randes grupos (6). Este rasgo viene a modificar ei· tipo puro de domiila-

ci6n legal. Este es el caso del sistema pol!tf.co de Sonora en casi toda su -

hiatori8 excepto en los años recientes y aunque conserva· raíces en el caud1..:_ 

llismo. 

Castro dice que el español sólo se siente unido a otras personas 

cuando 'atas valen para él como una m.ngnificac16n de la suya, y no por· repre

sentar ideas con validez universal. El espnñol no ha so.lido aceptar planes de 

· vida colectiva basadas en esfuerzo continuado y en buen sentido; se ha entreg!!_ 

do en~cambia a quienes le han propuesto proyectos ut6picoe, porque, sin p~egu.!! 

tarse por su posibilidad# ha creído en ellos: cambios m&gico!i de la sociedad.

un· nuevo imperio mundial, etc. 

La persona no oale de a{ micma, y aspira a atraer a•ella cuanto

.existe en torno. La Gnica vida social en que deveras creen y en la cual par

ticipa está fundada en coincidencias emotivas sin fondo de ideas o tareas des-

(5) Max l/eber - Obra dt•dn (8) Pág. 29 

(6) Américo Castro - "Realidad Hist6rica de España".- Edi.torial Porrúa 1954. -
Págs. 597-598.- Citado la misma obra anterior. · 
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·personalizadas. 

A mayor profundidad sobre el teJlll del caudillismo o liderazgo, -

Cecil A. Gibb enfrenta el liderazgo con la dominación en el caso de pequeños -

grupos, y aborda e~ problema del liderazgo como un fcn6t1eno psicol6gi_co 1 rela

cionado con consideraciones acerca de la persooalidad (7). 

El liderazgo es un concePto aplic.ado·a la. relac16n personalidad-a.!!! 

bteD.te, para· describir la situaci6n cuando una, o a lo sumo unas cuantas perso-

nalidades, estin de tal manera ubicadas en el ambiente que sus deseos, senti-

aieatos .Y disernimiento guian 'y controlan a otraa en la persecuci6n de una meta. 

_La teoría del liderazgo segCín Gibb, tiene tt'en pl'incipioa impor

tantes, que son, primero, que el liderazgo siempre es relativo a la situaéión, -

e"a decir, relativo en dos sentidos: a) el liderazgo aparece s6lo en una oitun

c16n con problemas y b) la natu.raleza del papel del liderazgo es determinadn pot
el objetivo del grupo, lo cual es de hecho el. segundo principio del liderazgo, -

en el sentido da que éste siempre se dirig~ hacia cierta meta objetiva.., El éer
cer princ~io consiste en que el liderazgo es a proceso ~n estimulaci6n tnut~a¡

UQ fen6meno de. integrac16n social an e1 cual h.a aptitudes, ideales y aspiracio

nes de los seguidores, desempeñan un pap~l tan faportante c·omo la individualidad 

.y personalidad del líder. 

Esta teoría del liderazgo no se refiere a situaciones da grupos -

~alea como las· organizaciones para la· enseñanza profesional, el consejo de expe!. 

tol(I, 14 gerencia y otras eim.ilareo, y excluye el concepto de jefatura. Una. vez

que la actividad del grupo es determinada por una organiz:ac16n aceptada y esta-

ble, el liderazgo tiende a desaparecer. 

Aún en el caso de que este organiuc16n airve en un cotdenzo al -

papel del liderazgo, toda continuac16n de la organizaci6n como tal, despufs de -. 

qua la serie de circunstancias causales hayan dejado de eXitir, representa una -

transici6n a la dominac16n o jefatura, siendo la jefatura de acuerdo con H.C. -

W"rren una forma de Sutoridad determinada por casta, clase y otros factore~ dis"." 

(7) Cecil A. Gibb - "The Principies itnd Fraits of Leader Ship" - Citado por Pe
ter He1ntz en Sociología del Poder. Edit. Andr~s Bello 1960. Pág. 57. 
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tintos de la aceptación y eelecci~n popular; (8) 

Las caracter!stica.s que distinguen a la '1ominaci6n del lidera.z

go son: a) la posic16n del jefe se mantiene por medio de un sistema organizado

y no. por el reconocimiento espont5neo de la contribución individual a los obje

tivos del grupo; b) el Objetivo del grupo es determinado arbitrariamente por el 

jefe burocr6tico en su propio interés personal; e) no existe realmente grupo, -

puesto que no hay acntittientos compartidos o acci6n conjunta, y d) existe en e!. 

te proceso un profundo vacío socinl entre lo~ miembros del .. grupo y la cabeza, -

que lucha para. mantener la diotanc:ia social, si~i€ndoae de la. coerción median

te el Í:emor. 

~ambié'n para el caso de pequeños gnipos, pero que tienen unn -

aubculi:ura desarrollada. Pe ter Hein~z hace referencia al. ~xperituento de Ference 

Kerei, hecho con un grupo de niños (9) 

En semcjnnteo casos el l!der ºno aparece, en primer lugar como

el que modela el comporte.miento de los demá'.s. pero sí como el que dá Grdenee~ -

que estin de acuerdo con la subcultura del grupo," subcultura que el ha ace_ptado 

para conseguir la posicitSn de líder. No se aplica por tanto en cote caso la -

teor!a de Cibh en el sentido de que debe existir una eituaciGn con problemas -

para que aparezca el lidern~go, siendo dichog problelDD.s resueltos por la propia 

subcultura antes de la_introducción del l!~cr. 

~ tpdo caso el l!der lo que hace, después de aceptar la eubcu! 

tura,' ea hacer pequeñas innovaciones y agregar algunas reglas. 

Se puede decir _que los dos plantealllientos Principa1es de la so

ciología del ejercicio del poder son: a) el caso del liderazgo referente a lo -

combinaci6n grupo informal y prestigio personal y b) el caso de la autoridad. -

·tal como lo define Robert Bicrstadt, re.lativo a la combinaci6n grupo foTinnl y -

prestigio social; aobos planteamientos deriVados de la tesis de Weber. 

(8) ll.C. Warren. Dictionary of PSychology. Obra citada por Peintz, Pág. 14. 

(9) Fereilce Merei - Liderazgo e Institucionali:z:aci6n del "crupo, Sociología del
Podcr. Op. citada. 
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Según Bierstadt; cJta:do po~ .Heintz en la obra citad3, no solo -

debp conaiderarsl! la d1vis16n del· trabajo como fue~te de distribuci6n del podei-, 

a la numera de Gibb. sino que el prestigio debe considerarse como una de las --

fuentes más importantes de poder,. aunque ambas ideas en el fondo están correla

cionadas. 

Bierstadc se pregunta ¿qué es, en una. palabra. lo que le confi,2_ 

re a ciertos hombres el derecho a mandar, y a otros la o~ligación de obedecer? -

¿porqué alguien debe ejercer este derecho y porqué deben otro~ someterse a este.

deber? Len qu& forma contribuye la autori~ad al orden que ~todos los miembros de

la sociedad dr!sean, tanto los que obedecen co11:0° los que exigen obediencia? (10) 

~ conctpto de a."utoridad se confunde con el de competencia y -

coit el· de lider8z:go. En el primer C33o debe referirse al conccpt'l de legitimi

dad "'Y no de capacidad de la autoridad: y en el _segundo lri autoddnd :JO depende -

del liderazgo, ee decir Cle la perso·na; en una relaci6n de autoridad ~a persona -

ea· un a!mbolo. 

Bierstedt, conti.núa proponiendo tesis; afirma que la autoridad

a6lo exiatc donde hay una organizaci6n, una aaociaci6n y que nunca se exd.ende -

mas alllí de los l{tdtcs de 6ota. Adellll[s el papel del reclutamiento eo de suma -

importancia para la sobrevivencio de la organ1:i:ación; ln prueba suprel'BB de la º! 

genizaci6n de una asociaci6n cosiste en que puede soportar un cambio total de -

personal. También seiiiila que la autoridad involucra un ato.tus y no una rell'.c16n 

personal; aunque no deja de reconocer que la posesi6n de un status que involucra 

autoridad ejerce· infl.uenc1a en la personalidad. 

En el caso do. que la autoridad introduzca· norma nueva, su aca

taudonto aolo se puede explicar por el hecho de que la autoridad. ose& apoyada en 

estos como en los demás casos por la asociac16n misma. La existencia do una pe! 

suac16n neta de aba.jo hacia arriba., ea la Gnicn raz:6n pera aceptar que: una orden 

tiene autoridad¡ pero el acento cae en el derecho y no en otro lugar. El poder: 

por si udsmo no tiene legitimid~d ni 11111ndato ni funci6n. 

(10) ~~=~ BierstadC - El proble_tLO de la Autoridad Soctoiogía de"l Poder. Op •. cf-
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Finalmente el au~or de referencia, concluye que existen dos ti

pos de asociaciones; las voluntarios y las involuntarias.· En las primeras la -

autoridad es liderazgo institucionalizado y en las seguñdas es 'poder institu~i.2. 

nalizado. 

En la8 primeras la autoridad se basa en el consentimiento de -

Sus miembros v en las sesiundas en la coerc16n (estP iílt:ima caso scr!a el de So

nora en la Epoca Colonial y algunas e topas del siglo XIX). Sin embargo, es la

aayoria .la que sustenta la asoc1ac1tin, l.a que delega la. a~toridad a ciertos fu!!. 

cionarios. 

~n otra vertien~e de conceptos emparentados con el materialis-

. ~ bist6rico y e.l mnrxiamo-leniniemo, Antonio Cramsci escrib16 por la década de 

los SÓ 1 s del prescuté siglo, alguna$ obras que' se han cou~ertido en clásicos de

la ~iencia política y d~ la sociol~gfa. Grumsci afirma que "existen realm.ente

gobernados y gobernantes, dirigentes y dirigidos. Toda ln ciencia y.el ·arce P.!?. 

l!Cico se basan en este hecho priiwrdial. irreductible. (en ciertas condiciones-

8enerales). Suo orígenes constituyen un problema en a!. que deberá ser estú--

diado en e! (por lo menos podrá y deberá estudiarse como atenuar y hacer ~esap.! 

racer el hecho mutando aquellas condiciones que sean identificadas como actuan

tes en este sentido), pero permanece. la considerac:16n de que existen dirigentes 

7 dirigidos. gobernantes y gobernados·. 11 Algunos de estos conceptos de"Cramsci -

podr!an aplicarse al ~.aso de Sonora donde .incluso se pu"ede hablar de una bGsqu!. 

da por la conciliaci6n de intereses de clases sociales opuestas en intereses. 

Partiendo de este hecho habr( que analizar. c6mo dirigir .de la

J1anera mJi's eficaz (dados ciertos fines) y por lo tanto como preparar la mejor -

forma a loa dirigentes {y en Esto consiste precisamente la· primerá secci6n de -

la cienci4 y el arte pol!tico). Pero habrá' que anuliz:ar aditmás por otro lado,

como se conocen las l!neas de menor resistencia o racionales para obtener la --

. obediencia de loa dirigidos o gobernados. (11) 

. . 
(11) Antonio Cramsci. Notas sobr.e Maquia.velo.- Obras de Abramsc! Editorial J.P.-

1975 Pág. 40 



Gramsci desarrollii esta y o trap idea.s en las ?lotas sobre M..i.quiav!_ 

lo? el fundador de la ciencia poÍ!tica moderna. Aunque Maquiavclo es consider,! 

do como un te6rico de la técnica política tradicional dé los grupos dirigcnt~s

conservadores; dice Cramsci que ésto no debe enmascarar su carácter csencialme~ 

te revolucionario. Tomandc;> un párrafo de la obra de Gramsci, que ilustra un P!!. 

co inás es tus ideas, podemos profundizar un poco más en el tema: "la innovación -

fundamental introducida por la filosofía de lo praxis en la ciencia de la pol!t.! 

ca y la hieto~ia es la dewostraci6n de que no existe una. "naturaleza humana" -

abstracta, fija e inmutable (concepto que deriva del pensamiento religioso y de 

la trascendencia), sino que la naturaleza. human~ es el co;junto de las relacio

nes sociales Óiot6ricnmente determinadas, es decir un hecho hist6rico verifica

ble, d~ntro de ciertos límites con los métodos de la filología y de la cr!tica. 

Por lo tanto la c~·encia política .debe ser concebida en su contenido concreto -

(~ también en su· fonnulación mágico) como en organismo t:n desarrollo. Hay que

hacer notar sin embargo que la fo~ulació'n dada por Haqu.iavelo a la cucsti6n de 

la política (y la afirma.ci6n impl!c.it.::t en sus encritoB de que la pol!tii:a es -

Una ciencia aut6noma, con sus principios y leyes, diferentes de los pertenecie.!l 

tes a la moral y a la religi6n, proposici6n que tiene una gran importancia íil,!?. 

•6fica, porque implícitamente innova In concepcfón de la moral y la relig~ón, -

ea d~cir innova toda la concepción del ·mundo) es aGn hoy Jiscutida y contradi

cha.. no habiendo logrado convertirse en sentido común. l.Qué significa ~ato? -

¿Significa s6lamente que la revoluci6n intelectual y 1:1oral • cuyos elementos es

tfn contenidos en el. pensamiento de Maquiavelo, no se ha realizado todov!n, no

ha devenido una form.'.l j)ública y manifiesta de lo cultura nacional? ¿O quizá ti!_ 

ne un mero significado político actual, sirve para indicar la sepcración exis

tente entre gober'nanC~s y gobernados, para indicar que existen dos culturas: la 

de los gobernantes y la de los gobernodos y que la clase dirigente como la igl,,! 

aia ·tiene una actitud hacia los "simples" dictada por la ne·cesidad ·de no sepa

rarse de e:J,los, por una parte y por la otra. de mantenerlos en la f:Onvicci6n de

que Hnquiavelo no es nada más que una aparición dinb6lica?'~· 

Es imposible y no es el prop6sito explicar aqu! todas los idcas

de Cratnsci 1 solo mencionaremos que realiz6 un parangón del Príncipe, el jefe y:. 
fundador del estado de Maquiobelo, con el partido político de masas ~oderno. 

El concepto de hegem'!n!a "se logra mediante la generaci6n de una

voluntad colectiva, de una voluntad nacional popular, de las masas, que deben -
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ser·conquistadas, por el consenso, por n~hesi6n de los gobernados con el parti

do... La hegemonía en este sentido de~e ser política y cultural, ~ la 11µ1nera -

· • contr.aria como la e)ercen las clases dominantes actualmente en las sociedades -

occidentales, es decir para transformar la sociedad, no para mantenerla en su -

actual s1tunci6n. " 

En lo relativo al Estado, Gramsci dice que: 11 El Es~ado, .en -

cuanto es ;a misma sociedad ordenada, es soberano. No puede tener límites: jur,! 

dicoe; no puede tener 1.fmitcs en los derechos públicos subjetivas. ni púede de

cirse que se autolimita. El derecho positivo no puede ser límite del E~tado ya 

que puede ser modificada en cualquier momento por el EatedO mismo, en nombre de 

nuevas exigencias sociales .• " (12) 

(12) Antonio Gramsci.- Obras de Antonio Cramaci. Edit • .J.P. 1975. Pág. 159. 



CAPITULO 2 

EL PORFIRISMO EN SONORA. 

LA AGUDIZl.CION DE LAS CONTF.ADICCIO!lES. 

2,1 EL ESTADO DE SONORA
0

EN 1880. 

· En 1880 Sonora era un Estado incomunicado· del resto del pal's; -

en el noroeste de México. en la frontera con EE. UU.: limitado al oriente por -

la Sierra Mudre Occidental• al Occidente pbr el -Golfo de California y al Sur -

por el Estado de Sinaloa. 

La Sierra Madre Occidental corta en di.agonal al Eotndo de Sono

ra, formando al Suroeste un angosto· paso hacia el Sur del. país y una estrecha -

frontera con su vecino Sinaloa. Cuondo las tribus Yaquis y Hayos se au~lcvaban. 

cos,a que era muy frecuente y tomaban cate paso: el Estado prácticamente qUedaba

aialado del resto del pa!s. El mapa adjunto muestra los principalea accidentes 

geogrlificos y poblaciones del Estado de Sonora ep esa época. 

En los veinticinco años inmediatamente anterioree a 1880 Sonora 

había logrado ciertn paz. y progreso relntivo. bajo el gobierno de Ignacio PeD-

queira C.A'.ndara el cacique que hnb!n gobernado Sonora en el período de 
0

18:38 a -

1856. Tambi¡;n Pesqueira derrot6 a nivel regi.onal a las fuerz:ns extranjeras de

Kaximiliano de Hausburgo. 

Durani:e el período de Pesque!.ra se hab!an sentado los bases de-

18 mexicanidad de la entidad no~teña, as! como el coÓtrol ~e loa c?ntinuos le

vantamientos ind!genas. Pesqueira resultó triunfador contra 14s invasiones des

de EE. UU. de los filibusteros Roussct-Boulbon. Henry Crabb y otros. En este -

. pe~!odo se inic16 una etapa de relativo progreso. aunque no comparable con la -

etapa de auge del siglo anterior. 

Se pu_eden citar ogcgún el criterio de Laureano Calvo en aquclla

lipoca por su actividad o filiación política las familias~ Gándara, conscrvado-

rBs; Pesqucira. Republicanos; Monteverde, Republicana; Aguilar, Republicann; N.2, 

ralee, RepUblicaná; Astiazartín, Re¡]ublicana; Gax!ola, Consci-vadores; Iberri, R~ 
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publicana; Solido, Agricultores; ilmada, Co,n.servadores y Republicanos; Campoy -

Agr~cultores y Mineros; Serna, Miiito.r-Hacendodo CiJ). Estas familias se han -

mantenido como dentro de las más importantes del Estado •. 

En 1880 Sono.ra tenía una poblaci6n aproximada de 300,000 habita!!. 

tes ·ind!genas en su may.or parte y .mestizos, extrapolando las cifras dadas por -

Robert Conway Stevens en au obra "México 1 s Forgottcn Frontier11
• Los principa-

lee indígenas . eran de las tribus yaquis, mayos, 6patae • pimas, apaches, p.!'ipagos, 

serie; ver mo.pa adjunto. Este mismo autor dice en la obra ci7ada (1~). Que d~ 

rante el siglo XVII Sonora tuvo una e.dad de oro en la agri'culé:ura y la ganade-

r!a, pero en e:1 siglo XIX sobrevino la de~adoenCia. Siempre se a.lentG ln espe

ranza ~e recuperar loe éxitos de la primera época". 

Ell esa época el criollo nra el eonorense domino.nte; el indio no

parti.cipaba en el gobierno y era ei principal componente' 'do la fuerza de traba

jo. Sin embargo ln esc1feez de poblociGn provoc.aban un r&pido mestiz;~je J?Dtre -

habitantes de origen europeo e ind!genas. Algunos autores como Fortunato ller

nllndez .Y .José Francisco Velazco han elogiado las cualidades de los ind!genas. Y.!, 

quia y Mayos .. 

El primero do ellos en su obra "B.ozas Ind!genas11
, describe al -

trabajador agrícola Ya.qui de la siguiente manera: "Esta raza eo una de las m&s 

vigorosas que conozco y estli por ellos también adaptada. al clicn. de Sonora que

sería imposible d!a po'°r d!o.. substituirla.' He vi~to a los infatigables Yaquis

trabajar en la cosecho. del trigo en loa meses de junio y julio, bajo loa rayos

de un sol subtroPica\; cuando el term6metro marcaba 40• C a la sombra y so• C -

al sol, sin embargo no daban señales de fatiga y trabajaban ·con au acostumbrado 

vigOr, sin que la terrible temperatura reduje•a la excepciona1 res·istencia de -

au sistema. muscular ni la extr~ordinarin energ!a de ou sistema ni:,rvioao" (15) 

· (13) Laureano Calvo.- Nociones de Historia. ·de Sonora, Edit .. Porrúa P&g. 62 

(14) Robert Conway Stevans, ·"México 's Forgotten Frontier" .. Pág .. 27 .. 

(15) Fortuna to llern§ndez. "Razas Indígenas". Pág. 
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Por su parte el es.tad!stico ·José Fr'ª'ncisco Vclazco señalaba: 

"Es.ta raza indígena posee notables capacidades naturales, y con muy poco esfue!. 

zo pronto dominarán todas las artes mecánicas. Encontraaios entre ellos albañ~-

les, herreros, carpinteros, labradores de cobre, cohcteroo y excelentes v!oliniE_ 

tas. y tocadores de arpa, todas las i:n:tcs parecen adquirir por intuicilin". 

De los criollos, españoles y europeos n.o.cidos en México, loo 

mentarios que .hace Rodolfo Acuña son descriptivos: "Los criollos sonorenscs 

produjeron una capa de hombres fronterizos resistentes e intrépidos, de la cual 

surgirían los grandes caudillos de la revqluci6? mexicana de 1910: Adolfo de -

la Huérta, Alvaro Obreg6n, Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez todoa

ellos ~residentes ~el régimen rev~lucionario son "hombres del Uorte" 

De la época tle Pesqu_eirn dice: "Una época. en la cual solo loe 

m.!ie 8.ptos y despiadadoa podían sobrevivir como dirigentes regionales.. El hecho 

de que estuviera mejor pi-eparado quC la mayoría de los ~ombres de su .tiC111po pa

ra ·gobernar con justicia es quizá el aspecto ~s comentablc de su carrera. Pe.!. 

que ira no era un cacique analfabeto; educado en España y en París tenía para· su 

époc'!- una cultura que se consideraba superior. Sus temprana9 inclinacionc:s -

eran liberales ya que había tenido con~ncto con las ideas de la Ilustraci6n y -

de la Revoluci6'n Francesa" (16) 

2.2 EL PROYECTO DE LA DURGUESIA AGROINDUSTRIAL. 

E~ pr?yecto de la burguesía terrateniente sonorense, clase domi

nante~ de Sonora, en el siglo XIX no varía mucho del norteamericano del mismo a! 

glo con quien mantiene contacto· a travi!s de la front.eTa .. Sin embargo sólo se -

cumj,le en algunos actividades c.omo la minería, agricultura; una paite de la ga

nadería y en la ogroindustria. Se trata de establecer gr~ndes empresas que en

. ausencia de un mercado nacional consolidado se avocan hacia la exportac16n. 

La minería eS desarrollada principalmente por empresas trasnaciE, . 

Mlcs. En el aspec"to agropecuari~ aparentemente e:dote una contradicción entre: 

la pooesión de grandes ex.tensiones de terreno para la producción. actitud pro-

(16) Rodolfp Acuña,; Ignacio Pesqueira y su tiempo: Edit. ERA. Pág. 16. 
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pia del feUd~lismo y la utilización de capital intensivo pera moderniz:ar la -

agricultura., pero en realidad lns extens.iones feudales sirven de base al capi

tali~m.o, al permitir el uso de maquinaria agrícola propia para terrenos am---

plios, p:roduciéndo~e de ~ste modo un abaratamiento en los coetoo, fenómeno co

nocido como de economías de escala y que Marx aborda en el capítulo XXXVIII -

de EL CAPITAL diciendo: 11 
-- las causas generales a qua responde el- aumento -

de la capacidad productiva del trabajo (cooperaci6n, divisi6n del trabajo, -

etc.) pueden actuar en grado stiperior, con mayor intensidad, por tener un ma-

yor radio .de acción 11 (17) 

El proyecto de la burgue~!a incluye el dominio de la estructura 

pol!'tica y de la opin16n pGblica a travlis de los peri6dicds. de las concien

cias a tra.vEs do la educoci6n y de la ideología a trav&e de· losº v!nculoe 
0

faud

liarea, con el objeto de reproducir el sistema. 

Eñ el siglo XIX este proyecto tiene matices raciales, no inclu

~ye n loa ind!genos y m~nosprecia a los mestiz.oo de sangre; por sus manifesl:a

cionea es un proyecto de inmigrantes ~uropeoa al estilo· anglosaJ6n, pero co!' -

el tiempo logra una fuerte presencia mestiza de español ~ indio que conatitu-- • 

yen poco a poco Üna nueva verai6n de°l p~oyect.o que no incluye cÜeatiónea raci~
lea. Esta nueva vcrai6n se consolida con la revoluci6n mexicana, con el triuE, 

fo de la acci6n comandada por loa dirigentes aonorenaes que ya son para enton

ces una mezcla de criollos, mea tizos e indios. 

1.Jso guO:rrns de conquista en ol siglo nx de los .territorios in

d{gep.aa y de ellos mismos, constituyen un Proceso de acumulac16n originaria · -

en favor. do ·los criollos y mestizos. Pero vamos en detalle este proceso. 

2.3 LA ACUMULACION ORIGINARIA. 

Según .Juan . .Jooé Gracida Roioo (18) la acumul4ci6n Originaria en-

(17) ·e-. Marx. El capital, Tercer Tomo. Edit. FCE, Pág. 599 

(18) La Acumulación Originaria de Capital Agrario en Sonora; Juan Joa' Gracida
Romo; Economía, Revista de Inforl:Ulci6'n y Análisis¡ No. l; Universiaad de -
Sonora.; Pág. 12 y 13 1985. 
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México se dá entre 1776 y 1940;; y "no tuvo. ~~mo resultado a lo largo del Siglo 

XI~, la crcaci6n de un trabajadot libre que fuera ·incorporado como asalariado

proceso productivo sino el fortalecimiento del peonaje f!O el c!lmpo o la crea-

c16n de léperos que viajaban por las ciud.o.dcn; pero lo que si poeibilit6 fue -

la desaparición de los elementos más arcaicos de la sociedad en el campo, pcr

m.it"iendo también la COflCCntración. de tierras en propiedades privadas a costa -

de la propiedad comunal y ccleoiáetica. desembocando en la formnci6n del lati

fundio". 11 En Sonora como en otros estados del norte del País, la ncumulac16n

originaria d~ capital agrario, no se da únicamente por la apropiación de la -

tierra y la 11beraci6n de la mnno de obra. Gino también por ia apropiaci6n del 

agua •. sin la ·cual dada la naturaleza de;cirtica "o semidcsértica del Estado, las 

tierras eer!an improductivas". "En el caso de México estoy d2 acuerdo en que -

las tr'.ansformacioites sufridas poi:' la Nueva España, a finales del siglo XVIII,-

. lharcan toda una· rransformnci6n del régimen colonial, que da inicio a la trans! 

ci6n al capitalismo". "En Sonora (estas transformacioneG·, es decir las r~for-

aas borb6nicas) écto tuvo importancia capital, al dar.se la expulsi6n de. los -

·jesuitas, lo que marcó el inicio cic la trans~ci6n y de la acut:nJlaci6.n origina

ria de capital en el Estado y en especial en la agricultura". En otras palJi-

bras cOn los presidios (presencia t:iilitar) • la~ misionen (jesuitas) y los ase~ 
tami.entos civiles (haciendas, reales t;incros y rancherías) se manifestaban en

Sonora las instituciones básicas de la dor.Linaci6n colonial. 

"Ln llamada acuc:iulaci6n original no es P\ICB mlis qua el proceso -

biat6rico de disociacl6n entre el productor y los medios de producción. Se -

11~ originaria porque forma la prehistoria del capital y del r6gimen capita

lista de producCi6n· ~· (19) 

El Estado de Sonora. como el reato del país. ac mans;.uvo en una -

continua ~nestabilidad polítiCa durante las déc:.adaa oiguientes a la Independe_!l 

cia; no solo por las repercusiones en la provincia de las lucha "ontre conserv!. 

dores y liberales. sino por las continuas luchas que se dieron contra los in

dígenas durante el siglo XIX con el fin de arrebatarles suo tierras. 

(19) El Capital. Cap. XXI.V, Pá&. 608, Edit. FCE. Primer Tc;imo. Carlos Marx. 



21 

El mo¡:Dento político de aquellos años, con las ·contin~as subleva

ciones de Yaquis y Mayoa, las invasiones de filibusteros, las invasiones apa--

chea Y 14s revueltas internas, no permití~ el libre j_uego democrático y se est!, 

bleci.S un estilo autoritario de gobernar. De· la obra de Laureano Calvo, Nocio-

~ea de Historia de Sonora y de la de Rodolfo Acuña ya citada anteriormente se -

deduce (tomando arbitrariamente loe apellidos que van saliendo en el texto) 1 que 

entre las principa~es familias de aquella época (mediados del. siglo XIX) Ya e.n

contramos a¡Íellidoa que ahora siguen siendo prominentes¡ d~spués utilizaremos -

la obra de·.H. Aguilar Cam~n para corroborar (a t~avés ·de la repetici6n de ape-

llidoa y otra.a referenciaa) la presencia predo~n~nte de estas familias citadas 

en p6ginas anteriores. 

Las ac.tividadce econ6micas más importantes eran la agricultura, la 

&'nadería, 14 miner!a y el comercio, todav!a desarrolladas con tecnolog!~ aemi

feudal. 

En 1877 ante la aublevaci6n de Francisco Serna y Luis Torrea el C,! 

neral Ignacio P~squcira Gobernador del Estado, se ve obligado a db1.itir en fa- . 

vor del Cene~al Mariscal que en 1879 a sU vez renuncia en favor de Luis E. To

rree con· JooE Otero como Vicegobernador. 

A pnrtir de estas rebeli.ones. inscritas en la Revoluci6n de Tuxte

nec de 1876 encabezad• por rorfirio Dfa%, ue establece en Sonoro el C""'i@rno. -

por treinta años de un triunvirato en que se- suceden en Cl poder Ra..Wn Corral,

.Rafael Izaba! y Luis E. Torrea. 

La relativa paz del período _de Pesqueira, a61o inqui~tada por ,los

levantamientoo intermitentes de los Yaq':1is .. en defena4 ·~e sus tierras, mis el -

largo período de cranquilidad porfiriata, tambi'n salpicado con peri6dicos ·le-

vantamientos ind!genae contrá la guerra de exterminio y expropinci6n que el Go

bierno de D!az les declar6 1 di6 pié para el florecimiento económico del Estado. 

La ~cumulaci6n originaria de las fa1:1ilias porfiristas e~ dió en las guerras con. 

tra loa indígenas y en la explotaci6n de su mano de obra uno vez conquistados.

Dice C. Marx ttsabido es que en la historia real desempeñan un gran papel la con. 

quista, la eeclavizaci6n, el robo ·y el asesinato, la violencia en una palabra''· 

(20) El Capital, Cap. XXIV, P.§'g. 607 Edit. FCE, Primer Tomo, C. Marx~ 
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Lo.a principales ciudades bosta antes de 1880 .eran: llermosillo. -

Uree1 Arizpe, Guaymas. Navojoti. y Alnmos~ 

En el Sur. Alamos se convi"ttió en un próspero polo agropecuario -

de desarrollo. derivado del Real Minero fundado por los españoles en el siglo

XXX .. El deea!_ojo de los indios mayas v el despojo de i:;us tierras fue al para!_! 

lo con el progreso de Alamas y de la vecina población de Navojoa ubicadn en -

las márgenes del caudnloso R!o Mnyo. 

El puerto de Guaymns cumplió un papel muy importante en esto épo

ca, fue el lugar de ent:rada de la tecnología t::oderna y de ·inmigrantes Con fortll!!. 

ci6n de capit1.1listas. que establecieron, batiéndose a .sangre y. fuego._ contra -

los ind!genne rebeldes, ~mporios agropecuarios y comerciales. 

Califontin en EE.UU. liab!a pasado a Gegundo t6rmino colllO tierra. -

vi-rgen y de promisión para los emigrantes europeos y asiáticoa y ccpez.aro_n a -

. invadir los estados dél Noroeste de México: Baja California, Sc;mora y Sinaloa. 

En.Hermosillo, Ures, Arizpe y la Zona Serrana ce. da ui::a serie de

actividades tales como la agricultura,. la ganader!a, el comercio y en especial 

la mtnerta a nivel industrial. Hermosillo se convierte en la capital del Est!, 

do por su creciente desarrollo y su cercanía a todos los puntos del Estado, -

que era útÍl para loG fines militares pues eGt5 ubicado al centro de la enti--

• dad. 

La ~acificaci6n de los Yaquis, la conntrucción de loa Ferrocarri

les y e.l desarrollo agrícola de las zonas costera!J del Estado en la producción 

de cultivos de exportaci6n. dieron un relativo progreso.al Estado,, pero sobre -

todo cabe señalar su .entrada al modo capitaiista de producci6n. 

Dice llé'ctor Aguililr Camin: 11 El progreso llegó a Sonora montado en 

la. eficiencia de una pirámide de pol!tica que aquel grupo de origen tuxtepeca- / 

no construyó: su~ piedras angulares fueron el poder militar, ·1os privilegios -

dinásticos, la reelecci6n inveterada, ln alianza con la inversión norteameric!, 

n~ y el aplastamiento de todo dcsaf!o interno 11 (21) 

(21) U. Aguilar Camín "La Revolución Sonorense 1910-1914n.- Edición .Himeograf_i..!!,. 
da U.N.A.M, Pág. 84. 
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El análisis de la ccilonizaci6o .~el Valle del Yaqui puede ejempl! 

ficar lo que auced16 en el resto ·del Estado. . 

En 1886 tenniniS la campaña contra el pcnGltimo cabecilla Yaqui,' -

.Jos.6 Mar!a Leyva, el indio, "Cajeme". Con esa fecha se afianza prácticacentc - · 

el deaarro"ilo capitalista sin problemas del Valle del YaquL 

2.4. LAS INVERSIONES EXTRANJERAS, CONTRADICCIONES DE LA INDUSTRIALIZACION CON 
LA EXI'ROPIACION DE TIERRAS A LOS INDICENAS. . 

El gUaymense Carlos· Conont obtuvo la concesi6n y ae asoci6 con -

· la c~pañía nortCamericana "Sonora and Sinalo11 Irrigation Company", apoyándo

se en la pol!tica de Porfirio D!az· en materia de inversiones extr4njeras para 

el aprovechamiento de las tierras y aguas, mediante la canalizaci5n de las -

aguas del Río Yaqui. La compañía pronto que~r6 y tuvo que rematar 18s tierras 

en 1900. 

Según datos proporcionad'?& por BEctor Aguilar Cam!n, los princi

pales beneficio& de esta distribuci6n de la tierra, fueron Carlos Conant 

26,084 hect6reas; Jos& Mar!o Parada 17,407; Jesús Salaz:ar 1 1 400 hecdreae y -

Albino Almiida 21 500. De tres familias las cifras no ~e conocen: DomÍngo Pé

rez, Jeaús Valderroin" y un señor Honteverde (22). Todos estos ·nombres, la ID! 

yor!a ya conocidos a mediados del aislo XIX, habrían de seguir sonando hasta

la f.echa como cdmpoñentes de la burguesía agrícola. ·· 

En 1900 ·rescata de la quiebra a la anterior compañía. de Conant,

una nueva. empresa norteamericiina "La Richaraon Conatruction Company 11 qu~ apo

y,ndose en las leyes de colonizaci6n de Porfirio Díaz: y con el d'poyo legal 1,2 

cal, obtiene la concesi6n de terminar las obras y fraccionar y vender las ti.!:,_ 

rraa a extranjeros y sonorensea. Con la anterior medida se inicia un per!odo

de auge agrícola basado en cultivos de exportaci6n y tecnología capitalista '":: 

moderna aplicada a 1.a agricult\lra. La estrate¡d11. incluy6 la RUerra contra. los 

indígenas y la e~pulsi6n de lo·a mismos de sus ..tien:a~; eon el r.esultado de un 

(22) qbra _citada Pág. __ 35, 36, l7. 
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escascamiento· de la. mano de obra. La inversi6n extranjera ~n Sono~a para 1910 

alcanz6 según H. Aguilnr Cam!n, un monto· de 45 millones de pesos de los cuales 

. ·el 75% ª!? destin6 a la minería y 25% a· la agricultura. (23). 

En la minería destacaron desde principios "del siglo XIX los ccn-

tros mineros de Alamas, Arizpc, Cananea, Nacozari, La Colorada y otro de menor 

importancia, todos ellos explotados con capital extranjero. Todos estos luga

res excepto Arizpe estaban comunicados por ferrocarril hacia el centro de~ --

país y hacia EE.UU. Alrededor de estos centros mineros se gener6 una agricul

tura y ganadería pr6spera, que hizo surgir algunas industrias derivadas de la.

agricultura como molinos, harineros, empacadora y otras. 

·-;. 

Sin cmb.nrgo la actividad de tollos estos centros mineros e indus--

tria~ee oc frcn6 con la escaséa de mano de obra indígena provoCada por las con_

tinuas guerras de exterminio contra ·las tribus Yaquis, Hayos y Opacas. El go-

,biemo del General Porfirio Díaz, en especial desat6 una política anti-ind.ígcna 

que motiv6 un distanciOmiento con los. hacendados. industriales ~e Sonora y ex-

i:ranjeros residentes. 

Dice Carlos Marx refiriéndose al proceso do acumulaci6n origina .... -

ria y a estas guerras de conquista de tierras. que dieron origen al capitalis

.,. "que ha.n de enfr~ntarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de P.2. 

eeedores de mercancías: de una parte. los propietarios de ·dinero. medios de su 

•propiedad. mediante l!l compra de fuerza &jena ·de trabajo y por tanto de su tr!. 

bajo". (24). Mas adelante en l".1 p.fgina 60.9. afirma. "Sirva. de base a todo este 

. proc'eso .la exprop~ac16n que priva .de su tierra al productor rural. a~ campesi

no". 

Estos conceptos pueden aplicarse perfectamente a la historia de1-

capitalismo en Sonora, como es fácil apreciar. 

(23) Obra citada Pág. 1115 

(2~) C. Mar:x; EL CAPITAL, Tomo I, Pág. 608. 



25 

2,5 EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LAS CIUDADES DE SONORA Y LAS PRINCIPALES 
FAllILIAS DEL ESTADO. . . 

El régimen de Porfirio D!az establec16 ~n Sono~a bajo el donJ! 

nio de tres políticos y caudillos notables: Luis E. Torres. Ram6n Corral y -

Rafael Iz:a.Qal. que gobornai:on a la entidad de 1879 a 1911 1 alternándose en ~l 

J?Oder y nunca permitic~on el acceSo a ninguna otra persona. Además BCJtÚn lié'.!:. 

tor Aguilar Cam!n (25) 1 s5lo 64 PP"'qonas ocuparon 208 posibles puestos en -

16 leg:fál.aturi:ls del Congreso del Estado de Sonora; todos elJ.os cwpHrentados 

con los caciques arriba citados. 

Las principales ciudades y poblaciones del Estado durante el pe

rf:odo porfir:ista fueron Hermosillo, Urea, Guaymas, N~vojoa, Alamas, Magdalena, 

. Ariz:p~ .. Fronteras. 

2.5,I. BERMOSILLO 

La ciudad de Hermosillo, centro 
0

pol!t1co, militar y econ6m.1co -

del Estado contaba en ese período con una. agricultura moderna y tecnificada: -

Loa ·principales cultivos tradicionale~ eran el ma!z, frijol, trigo y naranja.

En lo relativo a. exportaciones llegó a aer un importante productor. 

La industria y. el comercio llegaron a ser actividades imp~rtantes

en el Estado aunque sin desplazar al sector agropecuario. 

Las principales .fafllilias del Estado, según datos tomados de. la -

obra citada de H. AgÜilsr Cam!n, por Gerardo Ponce en el trabajo elaborado en

conjunto con Marco A. L6pez Ochoa titulado .An.filisi~ del ~pitali~mo Agrario -

en Sonora 1978, realizado para el C.P. Francisco Vizcaino Murray, eran como &! 
gue: Ram6TI. Corral: procovi6 la ciudad de Uermoaillo como centro 'Político y co-

. mercial; fua propietario del molino harinero m.lfs importante de la entidad¡ du!. 

ño de lo planta el&ctrica de la ciudad de Hermosillo; accionista importante -

del Banco de Sonora; dueño de la Cervecer!a. de Sonora; asesor de inversionie7 · 

tas 1 financieros extranjeros; eocio de varias empresas mineras cm el Estado¡-

(25) La Revolución Sonorense 1910-1914, Pág. 84 Edit. Kimeografiada U.N.A.M. -
1975, 



26 

miembro de todos los gobiernos pdrfiriscae .e.~ Sonora de 1879-1900 y después Se

cre.tar1o de Gobernaci6n y ViccpreSidente de la Rep-Gblica, con Porfirio Díaz, de 

1900 • 1911. 

Rafael Iz:aba_l: hacendado, combatiente sanguinario do los Yaquis

y de loo trnbajodores etc la huelg~ de Cananea de 1906, pose!a 4 haciendas con -

maquinaria moderna; era dueño de un molino de trigo; miembro del triunvirato. 

Luis E. Torres: militar apasionado, hacendado,. dedicaba ln mayor 

parte de su tiempo a combatir a las tribus Yaquis y Hayos 'miembro del triunvir!. 

to. 

Vic"ente V. Eecalante: pariente político de "Ra:n6n Corral, Presi

. debte Municipal i:lc Hermosillo durante 15 años, empresario de diversas activid,! 

dea.· 

Andrés y Pedro Ca.mou: dueños de 6 haciendas y ranchos ganaderos. 

Alberto Camou: propietario de unmolino. una hacienda agrícola me 
dama con canales de riego; adem6s ganadero. 

Familia Dur6n: dueños de dos haciendas. 

M!nuel &r!a Gándara: propietario de dos haciendas. 

Fámtli!l Muñoz: cinco haciendas. 

Familia Luten: Una hac1enda. 

Abelardo G. Noriega: propietario de un lllOlino, una "hai:ienda y co-

.merciante. 

Familia Bley: ferreteros. 

Familia Bustamante: comerciantes. 
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Familia James: f&brica de ropa. 

C.J'. Halbury: fábrica de r~pa 

~.5.2. URES (26) 

Urc1;1 hab!a sido alguna vez capital del Estado y d~earro116 ·una

actividad eminentemente agropecuaria, comercial e_ idustriai.; comunicada con t.!!_ 

do el Estado,_ Ures ccnat1t.uy6 una economía moderna. i.a ciudad de Urea era una 

de: le.s principales afectadas por la escasez de mano de obra determinada por -

las guerras contra los Yaquis, sin embargo su decaimiento posterior provino de 

la comPetencia que le hicieron los emporios agdcolas coste.ros. 

En Ures se loca.112'.aron las siguientes familias: 

Familia Morales: poseían cinco haciendas, incluyendo cinco mil~ 

hect6'.reas cultivadas con maqulnnria moderna; adem4a eran dueños de un molino;• 

planta eléctric~ y otros negocios. 

Familia El!'as: una hacienda. 

Joaqu!n Br~vo: una hacienda. 

2.~.J. MAGDALENA, ARIZPE Y FRONTERAS. 

Estas tres poblaciones ubicadas casi eu la frontera con EE:uu., 
tuvieron un importante papel comercial y de contacto con los EE.UU. 

Durante el período porfirista doÍninarón las siguientes fami--

Has: 

Gabriel Grijalva: una ha'cienda. 

(26) Cerardo Ponce y Marco A. L6pez Ochoa. An&Usis del capitalismo en el Est.!, 
do de Sonora. Trabajo inEdito elaborado en 1978 y Sulicitado por el C.P. 
Francisco Viz:caino Murray al Ing. Marco A. L6pez: Ochoa, quien cºontrató y 
dirigi6 los trabajos d~ Gerardo Ponce. 
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Familia Serna~ prop'ietariu de .. ~arias haciendas. 

Familia Pesqueira: descendientes del Caudillo lib.eral Ignacio Pe!. 

queira, de gran tradición republicana, poseedores de nucerooos ranchos ganade-

ros por docenas de miles h~ctáreas y además fueron comerciantes. 

Familia El!as: dueños de tres haciendas, cotncrciantcs. 

2.5.4. GUAYMAS Y VALLE DEL YAQUI (27) 

En ~a segunda mitad del siglo XIX el Puerto de Cuaymas era un im

. ~rtante emporio. comercial, agr!cola e industrial motivado por su locclizaci6n

topogi6fica, que lo protegía de lnt;i invasiones de loo g~errillcroa Yaquie y por 

sus 
0

comunic:aciones con el reato del País y el interior de Sonora. 

Este puerto fue ocupado por numerosas fam.ilias extranjeras sobre

todo de origen europeo que venían deoilusionadno de California EE.UU. porque se 

les habían cerrado lns puertas; gente que traía el Ímpetu de hacer nuevas. empr.!:_ 

· uas y que conocían la tecnolog!a capitiilista moderna: gente del Puerto de Guay

maa fue la que coloniz6 el Valle del Yaqui. 

Las pri~cipales familias ca~itaUstaa del" Puerto de Cuaymaa y Va.

lle del Yaqui, fueron en el período porfirisca: 

FAMILIA ORIGEN 

Careta Bringas Ea pañoles 

Pedro Cosca Ea pañol 

l!oller y C!a. Alemlin 

Bast6n y C!a. Francés 

llusjaegar y FreeGe Inglés 

Francisco Aguilar \!Cxicano 

Arturo Moralee Mexicano 

(27) Gernrdo Poncc y Marco A. López Ochoa. Op. cit. 

ACTIVIDADES 

Alm4cenes -granos- agri
cul.ores. · 

Almacenep-Abarrotes. 

Comerciante e Industrial 

Comerciante 

Industriales 

Agricultor y Comerciañte 

Agricultor y Comerciante 



FAMILIA 

Von Gudell 

Carlos Conant 

Familia Parada 

Luis Martf'nez 

Francisco Fourcade 

J .A. Robinsori 

&ytorena 
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'ORIGEN 

Alemán 

Mexicano-Inglés 

Mexicana 

Mexicana 

Mexicano-Francés 

Mexicano 

Mexicano 

ACTIVIDADES 

Comerciante 

Ca¡)italist:a y Agricultor. 

Agricultor (Valle del Ya
qui). 

Agricultor (Valle del Y.<J.
qui). 

Agricultor e Industrial. 

Agr-icultor 

Agricultor, gran hacenda
do, 

F~milias de las pequeña Burgues!a: Aatiazarán Buctsmante, De -

l!l Huerta, Gayo':1, Johnson, Dworak, Rcndall. 

2.s.s. ALAMOS y NAVOJOA' (28) 

Las ciudades de Alamas y Navojoa estlin ubicadas al sur de lá E!!, 

tidad en te:rritorio originalmente di! las tribus Mayos. 

Alamas era una ciudad colonial de actividad original fundamen-

talmente minera, pero que se fué convirtiendo en agropecuario¡ por lah crisis -

mundiales. las guerra~ Yaquis y las conti!1Ua:J r(!volucicines del País. Además el 

centro de atracción econócica so desplaz6 hacia Navojoa, al quedar ésta mejor -

comunicada y co~ cw.yores tierr.na disponiblea. 

Las principales familias fueron, en ·el per!orJo porfiristn: 

Familia Salido: poseía tres haciendas de m..'i:s de .cinco mil hec

táreas, con una agricultura moderna; conatruy6 un canal de 13 kilómetros pnra

regar 600 hectáreas. 

Cral. Tiburcio ptero: Obtuvo una hacienda de 7000 hectáreas ~ 
como premio a su intervención en la guerra contra el indio Cajeme; ~u hermano

fue Vicegobernador con Luis E. Torres. 

(28) Gerardo Ponce y Marco A. L6pe:t Ochoa. Op. cit. 
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Coronel Angel García Peña: obtuvo también un·a hacienda de ---

13,000 hectáreas por las mismas razones q~e Otero. 

Agustín Ortíz: destac6 en la campaña anti-yaqui. poseedor de .

una hcienda de 3000 hectlíreas tambi6n construy6 un canal de riego de 12 kil6rn.!:_ 

tros. 

Familia 11111 Salido: pequeños propictn~ios emparentados con los 

Siilido, de ellos provino el Gral. Revolucionario Benjamín Hill. 

.Familia Obreu5n Salido: pequeños propietarioG de 109 que dcs--

cicnde el Gral. revolucionario Alvaro Obregón. 

'Familia Bórquez: pequeños propietarios que se incorporaron a la 

revoluci6n maderista. 

Facú.lin Almada: conatituida por numerosos componente? agricul -

toree, comercianten, ganaderos y pol!ticos. Llegaron a poseer hasta 30.000 -

hcct6rea.s en la regi6n. 

Familia Marcor: pcque;ños propietarios. 

Fmnilia Urrca: poseedores de varias haciendas se sostuvieron en 

pugnn con la oligarqu!n estatal y finnlrncntc
0 

se hicieron maderistas. 

Todas estato farailia!J, algunas de ellas provenientes de la hist~ 

ria de Sonora a.ntc-rior a 1880, hab-r9n de dominar el Estado hasta la fecha~ ·con 

pequeñas variaciones. 

2,6 LA CRISIS MUNDIAL DE 1906-1907. 

'A ¡i-rincipios de 1906 1 como preámbulo a la Primera Guerra Mun---
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di.a;, se desati5 una profunda crisis econ6mica que paralizó e1 comercio, la in-

dustria, la agricultura y la miner!a en ciuchos pa!ses. El Es~ado de Sonora en 

.México era ya para pee entonces unn ccOnom!a semiindustrializada. 

La crisis de sobreproducci6n trajo consigo un desplome de la -

tasa de ganancia, el cierre de numerosas empresas y un desempleo creCiente. 

En Sonora la crisis motiv6 un descenso del precio del cob.r~, -

qua trajo consigo el cierre de algunas mines de la 11Cananca Consolidate. Cobpcr 

Company" con un capital Je 7 .5 millones de d6larcs. e 29 ) 

El despido funcioni5 preferentemente para loo obi:eros ~~xic;anos. 

Esto sumado a lo.a condiciones de infrahminm1 explotnc16n que -

llevaba a cabo 18:, empresa trasnacional, trajo -e~ consecuencia una amplia rebel 

d!a. 

· Las continuas guerras contra los Yaquie; Mayos y Opatas, cr~6-

una gran ej6rcito. de reserva de tra~ajadores agr!colas e indust.riale.s, que di!, 

ron en un principio fundamento y baáe a~ capitalismo, pero que también estaban 

esperando la oportunidad para levantarse en o.rmas. La actual pob~aci6n sono-

Tense ea producto del mestizaje de criollos, ind!genas y otra.o razas. 

La crisis mundial baj6 111 exportaciones agropecuarias y ésto -

tuvo como repercuoi6n °un gran desempleo• q~e contribuy6 a crear. las condicio-:

nee para la ~voluci6n do 1910. 

Las continuas guerras del Gobierno Feder.al, de Porfirio Dtaz,

contra los Yaquis 1 con. fines de exterminio y 'de acumulnci6n originaria o colo

nialismo, le creó un ambiente de oposici6n entre algunos de los hacendados so

norenses; por un lado porque creaba escas6z de mano de obra• y por otro los ma.g 

ten!a en perpetuo estado de guerra, lo que les resultaba muy caro paro sus -

menguadas utilidades, debido a la crisio. Algo que se, pudiera considerar de -

todo esto coao ventaja. para la oligarqu!a sonorense, er.o. que sus contini,as lu

chas contra los Ya.quia los hac{a mantener un ejército regular p~rfectnmente º!. 

(29) Héctor Aguilnr Ca.min, Obra citada, P&g. 1~6 
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ganizado y de paga que después le sirvió. coso el ejército de la Rovoluci6n, -

con el cual triunf6. 

2. 7 PARTIDOS POLITICOS DURANTE EL PORFIRIATO. 

Luego de la cuerte de Juórcx, Porfirio D{az el más notable de -

los republicanos reclamando la no reelecci6n derroc6 al gobierno dC LerdO .de.

Tejada en 1876. Siendo la más urgente de las preocupaciones de los liber~les 

-como anota Garrido- el construir un aparato estatal fuerte y estable el pri

mero en lograrlo fue el General Díaz, y ·pnra ello prescind16 de los "párti-

dos", que propiamente hablando no existían durante el siglo XIX, s~no ·':omo --

corrientes pol!ticao (lib~rales y conservadores). . 

Siendo la preocupnci6n. de D!az el edificar un Estado fuerte y -

centralizado durante las tres décadas y mcdin en que gobern6 al Pa!s (18767--

1911), su primera preoc·upnci6n fue el. eliminar las difu:encias ~ntre las Eli

tes dirigentes." que so presentabaÓ en enfrentamientos tales como la división·

al interior del 4ntigfio partido liberal, que se dividió en dos tendencias, la

civil y la militar) BU pdl!ticn ~e conciliación fue continuad.'.! por Manuel Gonzli-' 

lez en ºsu cuatrienio de 1880 a 1884. 

Teniendo en puerta las elecciones de 1892 D!az aceptó la consti

tuci6n de un nuevo pai:tido: la Unilín LibCral qúe se identificaba con la tesis

da la burgues!a europea, adoptando el posi~ivismC\ con la pretensión de encon~ 

tTar'fundamentos científicos al gobierno de D!az, por lo cual se le c.onoc!a C,2 

me el Pa~tido Científico, bajo le dirección do Lima,ntour, dicho partido sirvió 

· a D!az paTa el control de los diversos grupos entre ellas loá militares, pero

paTa las elecciones de.1896 intentó por encima de ellos crear lo que llamó "el 

círculo nacional porfirista" que se encargó de su compaña, cabe 1;1notar para -

los efectos del presente trabajo que el propio Lim.antour enº 1908 aconsej6 a -

Dt'az de la conveniencia de que conotruycr11 un verdadero partido gobiernista -

perfectamente ave~ido y disciplinado con un programa político en el que cupie

:-an les reformas reclamadas por la opinión púlica, sin que Díaz hubiese ·hecho

cas_o a las consideraciones de los científicos. 
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As{ por diversos medios D!az acab6 con part.idos el Rcyis-

ta, el Democrático y el p.ropio nacional Porfiriata decidiendo construir el --

. - "Partido. Nacional Reeleccionisto." que ·ae enfrcnt6 contra el- "Partido NaCional

Anti-reeleccionista" (PNAR) en 1908. que fortnó coalici6n con el Partido Nacio

nalista Democrático que designaron a Modero CO?!l.O candidato a la Presidencia. -

Mientras el Partido Liberal Hexicano (PLM) • de Flores MagGn 1 en la c.landestin! 

dad continuaba siendo la formaci6n mejor organizado desde el punto de vista -

ideo16gico. 

Igualmente Justo Sierra el más notable de los científicos not!, 

ba la ausencia de un partido oficial, eficaz, capaz de disciplinar a lós diri

gentes político.9. Por fin se dieron las elecciones en junio de. 1910,. que. se -

caracterizaron por su antÍdemocracia y de los cuales reoult6 triunfador D!az y 

¿,r'ral. Ante ello Madero que había sido encarcelado, logra esCapar y en San -

Anto~io Texas redacta el Plan de Sari Luis declarando nulas las elecciones y ª.!! 

te los levantamientos armados D!az renunció. 

Durante el poríiriamo en Sonora predominó el sistema de Jcfat!!_ 

ras Pol!ticas manejadas por caudillos y jefes militares locales. L~s ayunta-- • 

Dientoa eran decides por éstos y según ·el decir de Rnc:ón Corral eran muy pele.! 

dos, por corresponderles en aquella época el control de la tierra y en espe--

cial del a~a. Este último elemento era el que hacía rica o pobre a una fami

lia o grupo de familias. 

2.B CONCLUSIONES, 

La acumulación originaria o forma.ción de los primeros capita

les de Sonora, se da a base del exterminio de los ind!gJ?nas de la entidad, -

quienes opusieron una. tenaz resistencia al despojo. Los grupos de indígenas -

que iban siendo conquistados pasaban a formar parte de la mano de obra agrfco

la, W.nera e indutrial • 

. Tal y como ae plante6 como hipótesis de entrada de este trab!, 

jo. el capitalismo se origina promovido por un grupo de familias de españoles, 

cr.iollos, europeos y norteamericanos. quienes se fueron mezclando con los mes

tizos y con los indígenas. Las continuas "guerras· de liberaci6n y de ~!versa Í.!! 

dele, la escasez de poblaci6n y la lejanía de otras enti~ades contribuyó a que 
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se extendiera el mestizaje. Sin embargo la ideología. de la ciase dominante 

permanec16 intacta. 

El caudilliGtto como forma de dominaci6n se estableció en Sonora, 

heredado de las costumbres españolas y c~loniales. El caudillo en turno impon!a 

a la población su personal estilo de ver la vida. 

Las continuns: guerra.a de exterminio de _los indígenas y por ende

d8 la mano de obra, provocaban inquietud en los hacendados, mineros y en los i.!!, 

duatrialee, pues las casas de los indícenas pacíficos servían de refugio .a los

"levan~a.doe" y. de esta. tn'1nera pagnban justos por peca.dores. 

Por contrapartida las guerras de extenninio o la simple organiz.! 

ci'6n y ma.ntenÍtniento de guardioa en las haciendas, generó poco a poco un ·perma

nente ejército de paga, uniformado. parfectamente armado y discipl_inado. que -

Jue el principal factor del triunfo en fechas posteriores de la facci6n sonore,n 

ae en la Revolución Mexicana d.e 1910. 

El empresariado agr!cola. udnero e industrial de aquella época,,

moatr6 una a~ta propensi6n a la tecnolog{a e invers16n eXtranjcroo 1 lo que 8ig

nific6' una continua modernización del aparato productivo.· Sin embargo en el t,!. 

rreno ideológico y político esta clase social se div1di6 en const:rvadores y li

berales, cler1;ates y anticlericales, proimperialistas y ~ntiimperialistas, ce!!. 

traliatas o federalistas. 



CAPITULO 3 

EL PERIODO REVOLUCIONARIO (1910-1923)-. 

3,1 LOS ACONTECIMIENTOS POLITICOS Y MILITARES. 

La· Revoluc16n Mexicana lieg6 a Sonora a trav6s de la perme~bil! 
dad de. los sectores de la pequeña burguea!a inconforme con. 14 dictadura y con

tinuidad de loa poU:ticos porfiristas y fue apoy~da P?r las tribus indígenas -

Yaquia y Kiiyos, perpetuos .inconformes por la expoliac16n permanente a que ha

blan sido aujetoa. Algunos hacendadoo marginados de la polttica tambifn parti

ciparo:i para c~ldear los ánimos. 

El grupo Maderista en la Entidad, iniciador en Sonora de la Re

v0luci6n al r~cibir a Madero en. t{avojoa, era comandado por Benjamín Hill· Sali

do "Hombre de radicaba idean oocializantes, a~quirid:tn quizá dur~nte su pe~ 

. nencia en Italia". (30) pariente dd la familia Salido de acaudalados porfiris..r. 

tas de Alamas y Navojoa. pobÚcioneo al sur de la Entidad. 

. . 
E1 grupo estaba 'integrado por miembros de las familias Borque~ • 

Karcor. Urrei: y Salido. En Cuaymas loa simpatizantes de·· Madero fueron enc8be

udoa por Joaf Mar!a Maytorena. grupo integrado por j6veneo provenientes do -

laa familias Astiazarán, .Johnaon y otros• apellidoo ya localizados como impor

tan.tes en la ~ntidad variao dEcadas atráa. aunque no de ~oa más aobresaU.en

tas. 

En Bermoeillo Francisco I. Madero a6lo fue recibido.por un pe

q'ueiio grupo de profeaionistaa. periodiatao y pequeños .comerciantes. Como '"es -

natural. era en l.a capital donde ae concentraba el pod:t:río porfirista y solo -

se pueden aeñalar unas cuanta!' familia a o j6venes hcrmosillenses • por lo geñe

ral desplazados de la política y loa negocios• o' afec·tados por la Guerra con

tra loa Yaquia como simpatizantes de Madero; Pesqueira, Serna. Hascareñas, Ca

llOu •. Morales• Elías. Todos ellos parientes de hacendados prominentoa. 

La Revoluci6n Mader~sta triunfa en Sonora no sin algunos enfre~ 

(JO) Roque ~trada.- Vida de Francisco. l. Madero. Ed1t. 
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tamientos y en 1911 se firma el tratado de Cd. Juárez donde Porfirio D!az es

tablece su renuncia y salida del País. Sin embargo queda ·intacta la estructura 

militar política, econ6mica y social de la' República. · En Sonora salen fuera -

del País los principa1es porfiristas. 

El Congreso local nombra Gobernador al Lic. Ave_lino Espinoza P!!. 

ra calmar los linimos, que dura s6lo unos día~ hasta que Fran·cisco de Paula Mor!i 

lci;;i toma con su ejército la capital y es nombrado "Gobernador. Luego entra a -

su vez con su ejército vicCorioso José Mnr{a Maytorena, quien presiona al Con

greso para que sea nombrado Go.hernador provisional su amigo I:ugcnio Gayou; para 

que convocara a elecciones. Esta acci6n divide a los dos grupos: Maytorena y 

Morales con los Pesqucira de apoyo. Paralelam~nte la nzonada de Victoriano d.:_. 

aa.ca ls Guerra Civil en el resto del Pa!s. 

Para 1910 la cri.ais económica había pasado y la rectJperaci6n -

ttcon6mica abría un nuevo auge a la economía sonorense. La minería aceler6 su

producc16n de metales y la agricultura de exportación increment6 su producci.6n 

para cubrir el mercado de alimentos, ahora con ~ nuevo auge por la. Guerra -

Mundia.l. • Los gt"andec hacendados y compañías extranjeras .siguieron invirtiei:tdb 

ein que los revolucionarios sonorenses tocaran las empresas, s6lo se les dema!!. 

daban apoyos financieros. La antigua oliga.rquía sólo tuvo· que adaptarse a la

nueva situación. 

Eugenio Gayou tiene que renunciar presionado por los pesqueiri!, 

·tas Y. toma. la Cubernatura Carlos Randall, otro Guaymense y ami.go de Kaytorena 

que n~ logra que los sonorenses maderistas ent~guen las armas. tbiytorena.ga

na las elecciones de 1911 con Gayou de Vic.cgobernador, "derrotando ~l Pesque:i

rista Morales y a Adrián Harcor, Ignacio. B~ni11as, Jestío Urrca y Manuel Maf!:C.!, 

careihts 1 candidatos independientes. 

Estando Goyou de Gobernador Interino. por. salida a la ciudad de . 

Mixi~o de Maytorena, hubo en el sur un levantamiento que no logro controlar, -

"mientras al nort~ l.os maderistas concentrados en Cananea se rebelan, además en 

\1 Congreso la 111D.yoría eran diputados da Pesqueira; éste era descendiente del-. 

Caudillo de la lucha antiimpcrialista. Luego la rebelilin Orozquista a nivel -

nacional agrega mayor inestabilidad al Estado. 
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Al golpe de estad~ de Victoriano Hqcrta, que cuenta con el --

apoyo de la. Embajada de EE.UU y la vieja oligarquía porfirista y que mantiene

un clima de incertidumbre en los sonorenses, se añade 18 inquietud de un nu~vo 

levantamiento Yaqui, la rebeli6n Oroz:quista y la rebelión de Cananea. MaytorE_ 

na .regresa a Sonora y renuncio al Gobierno para no afrontar la petici6n de 

conocimiento al Gobier"uo de Huerta. 

3. 2 CONSOLIDACION DE LA FACCION REVOLUCIONARIA SONORRNSE. 

18?3-cio Pesqueira. asume el poder nombrado por el Congreso y -

desconoce al usurpador Huerta,. organizando un ejército para combatirlo. En e!, 

t~ lui:ba destac~n Alvaro Obreg6n, .Plutnrco El!as Callea .. Y Salvador Alvarado. 

Cabo men.cionar que ·cada vez que se formaba un ejército, el ca

mino era muy conocido, se reclutaba a los soldados ofreciéndoles una paga reg!!. 

lar que se obtenra de los hacendados .. 

El Jefe del Ejército C0nstitucionalista Venustiano Carranza, -

nombra a Alvaro Obregón Comandante en Jefe del Ej6rcito Constitucionalista en

el Noroeote quien deja a ¡:;iras Calles como Jefe Militar en el norte de Sonora .. 

Obreg6n realiza una e_xicoan campaña al la.do de CarranzO., contra Huerta y con

tra les demás facciones revolucionarias .. 

Loa ej6rcitos regulares de Sonora resultara~ superiores a· los -

ej.6rcicos improvisados del rea·co del Pa!s. 

PRra financiar lo guerra contra el usurpador Victoriano Ruerta, 

el Gobernador Ignacio Pesqueira, expropia a los hacendados porfirietas recale!. 

trantee y emite bonos que deberían comprar en efectivo y en especie los dem4s

hacendados; as! ºestos bonos redimibles algún día ••• " (30) le sirven de apoyo-. 

para armas a las tropos. 

(30) La Rcv. Sonorense. Hé'ctor Aguilar Cam!n. Pág. 368, ·Edit. Mimco8.rafiada -
U.11.A.M. 



38 

Vn cambio de eituáción en 191,3 modi.fica las posiciones de los -

líderes internos sonoreñses; Mnytorena recreen en 1913 al Gobierno y con las -

simpatías de Obregón. Pcsqueira ce destituido. incluso· como militar y también t 

Plutarco El!as Calles en el Norte; el hecho provoca la inconformidad de Boni-

lla! Alvarado y de la mayoría de los diputados. 

Sin embargo Obregón de parte de Maytorcna negocia con ellos y -

los reinstala. en sus jerarquías militares. Maytorena también lleva a cabo su

gobicrno sin molcctar n los hacendados y capitalistas extranjeros. 

En ese mismo año Carranza reorganiza ou ejército en Sonora nom

brando. a su lado ~ opositores de Mnytorena con lo que las divisiones entre la

"familia revoluc~onaria" ee agrandan. 

En marzo de 1914, Plutarco Elíaa Calles eS nombrado Co1:1andante-

. Militar del Estado de S0nor~ y hostiga o H.aytorena quien buscG' el llP!'YO :de FrD,!! 

cisco Villa con el enojo de Cari.·anza, quien deseaba solear el juego a este últ,! 

""'' 
Kaytorena renuncia en 1915 onte las presiones de Calles y "ca-

rranza, dejando s Carlos Randall de Gobernador Interino por nueva cuenta. Pa

ra pronto R.andall no tiene más remedio que renunciar y dejar el pueato a Plu-

tarco EU'.aa Calles. Todno las rclnciones políticas se vuelven eetrictamentc

militares, el Estado 11 
••• se hallaba prácticamente gobcrnndo por militares" -

(31). A partir .de ~11.! y por muchos años hasta 1935 el control político de -

Sonora queda en manos de Calles. 

El General Call.es, modificó lo constituci6n· y el c6digo civil,

también la estructura. jurídico y fiscal del Gobierno, crea escuc~ae. bibliote

cas CO'alba.te el fanatismo rcligiono crea escuelas, bibliotecas COD!batc el fana-

. tismo religioso crea hoopitales y cont.rola a todos los grupos opositores. Su

ideal en el aspecto agropecuario era establecer grandes granjas "farmer" al est!. . 

lo de EE.UU. coa agricultura de, riego. Al igual que sus antecesores, con po-=. 

cae modificaciones, deja igual la estructura econ6mica del Estado.. La Revolu

c16n en Sonora adopta el proyecto de la oligarqufo porffrista y ·de sus vecinos 

do EE.UU. 

(31) ObrO. citada 11.A.G .. pág. 476. 
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Calles deja a Adol'fo de la H.ue_rta en la Cubernaturn Interina. -

en l916-1917, con el objeto de ha~er su campaña pa~a el pC!r!odo 1917-1919. 

El triunfo de Carranzn. y la asunci6n de éste al poder, es segti.! 

do después por la rebeli6n .de Alvaro Obreg6n, y el Estado de Sonora se sumerje 

de ~uevo eri' la guerra •. 

Obreg6n promulga el Plan de Agua Prieta, que culmina con el ase 

ainato da Carranza en 1920. Adolfo de la Huerta es nombrado ~residente provi

•iona.l, quien cita a elecciones y triunfa ?brcg6n. Del lo." de junio de 1920 al 

lo. dd aeptiezñbre de 1923 se suceden en Sonora ~eis gobernadores: Joaquín Bus

tamant~, Flavio Borquez, Alberto SSnchez, Miguel Poña, Francisco Hoyos y Fran

cisco Vel&zquez (;Ji), luego Sonora goza de un período de relativa tranquili-

. da·d. reanudándoaO con ello las comunicaciones al extranjero por ferrocarril. -

la ¡iroducc16n agrícola., las fina.nz~s y la miner.!a. ~ ~Ugarqu!n se renarce ,.. 

,da las pérdidas de la guºerra y se adapto a las nuevao circunstancias,_ primo:ro· 

porfirista 1 luego maderista, luego constitucionaUsta y finalmente obregOnistzt 

y call~ata se dedica con entusiasmo al comercio, lo agricultura, la Jntf11Rtria~ 

la g~nader!a, las finam:aa y reafinan sus alianzas políticas. ?lo hay que olv,! 

dar que la facci6n revolucionaria aonorense ha.bfa triunfado. I,o11 camhios ·so:

ciopollticos que se dieron en el resto del P.a-!'.a "" nfectaron • ~llora; en esta 

entidad la conutitudl\n de 1917 se internret6 o 1.a. aaJUlX.o. de: la olisi:aJ:quía na

tiva. 

J.3 I,A ~CTURA DE: CLASES SOCIALES AL TERMINO DE LA LUC!IA ARMADA. 

Baeta aqu! ae puede considerar terminada la fase simada de la -

lucha revcilucion&.ria en Sonora. En general pueda decirse que hasta aquí no pa

a6 ningún cambio en la estructura econ6mica. de la entidad. Se mantuvo el a1s

tell8 capitalista. Se mantiene la misma estructura de clases; pero no así en -

la estructura política, militar y social, donde hubo cambios importantes. La

estructura de clases era corno a:tgue: 

(32) Laureano Calvo.- Nociones de Historia de Sonor.a. 1 Edit. Porrúa.. 
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a) L4 burguesía agr~cola, industrial,_ minero, comercial, finan

. ciera, tur!stica y de servicios. 

b) El proletariado agr!colo, industrial, comercial minero, etc. -

e) El campe'Bina como estrato social, agregado de poblaci6n o fra.s, 

cilin de clase, integrado por comunidades indígenas. 

d) Las llamadas clases medina, estratos o agregad9n sociales com

. pueotas por la pequeña burgucs!a, pequeñoa ,comer~iantes, pr~feaionistas bur6-

cratas; empleados, etc. 

3.4 RESULTADOS DEL CAMBIO REVOLUCIONARIO, 

Como ya se mencion6, no hubo cambio en el sistema y estructu~a -

econ6mi~a pero por lo que respecta. a los cambios poU'.ticos, militares y socia

les cabe deci:r que se produjo una vinculaci6n de 'tos ind!genas con el poder P.2. 

l!tico y militar; se acab6 con la dictadura; además 'una facci6n do la olig~'t
qu.!a terrateniente, paxtidaria del porfirismo, es arrojada. del poder. 

Asim.f.smo, ~se sientan las bases. y condiciones para las txansforma-

. cienes polS:ticas posteriores, como la expuloi6n del clero del poder, el domi

nio d~~ capital e:i:ctra.njero y el cambio de mentalidad respecto al cambio social. 

Concretamente la claoe dirigente de Sonora y suá grupos se abren

ª lo.a grandes probl-:mas naciona;ea y abandonan el aislamiento; firurlmente ea -

muy importante subrayar la transform.aci6n de la clase dir:l.gente, c¡uc de empre-

. earial y revolucionaria se convierte en clase pol!tica, en el sentido de C4et!, 

no Mosca, es decir de clase gobernante;. integrada no solo por la burgues!a, a,!. 

no tambiEn por todas aquellas clases o sectores emergentes, que ascendieron al 

poder pol!tico. tales como l!der~s sindicales, burócratas, intelectuales, etc.· 



CAPITULO 4 

LA COtlFIGURACION DE' UN NUEVO MODELO POLITICO. ECONOMICO Y SOCIJ\L. 

El período postrevolucionario (1923-1946). 

La. delimitación de este per!odo ha sido hecha en tres ~tapas; la 

primera 1923-1934 por correapon~er al lapao de tiecipo en que. el callismo pred~ 

llin6 en Sonora. En 1920 fue asesinada~ Venustiano Carranza y entro· al pod.cr a 

nivol nacional el General Alvaro Obreg6n. En 1935 Plutarco Elías Calles eS c.z 

pulsado del p11!s. La segunda etapa corresponde al .período cardcnista 1934-1940 

cuando el calliamo declina y la tercera -etapa corresponde al período de· Avila

CAmacho en plena segUnda Cuerrü Mundial 1940-1946. 

4 .1. 'PERIODO CALLISTA. 

4.1.1. LA POLITICA AGRARIA DE LA RE'IOLUCION EN SONORA. 

1..a política agraria qucd6 definida en Sonora con las siguientes 

ideas de Alvaro oprcgón: " •• yo conozco sitios en donde el prob.lema no es agr!. 

rio sino la lrrigacicSn. por que un noventa por ciento de los terrenos est&n -

abandona.dos por la ecqu!a. De nada serviría a. un individuo que se le diera -

un terreno 4'.rido.pucs tendrá que abandon~rlo enneguida ••• " (33) 

En otro discurso ante el Congreso de la Uni6n confirmaría. las -

anteriores ideas al de~ir: " ••• estoy enteramente de acuerdo con el principio

agrario. pero debemos proceder con absoluta discreci6n; debemos de pioceder ·cOn 

un tacto 'tal, que Se satisfaga ese problem.n oin poner en peligro nuestro bie-. . 
·nestar ni nuestra parte econ6mica. Si nosotros empezamos a. destruir la gran pro-

piedad para crear desp~és la pequeña, creo siñceramente que hemos cometido un

error; pero el d!a en que se promulgue una ley, fijando la superficie m.&xima -

que cada uno de los hacendados posea, ese d!a. el gobierno no tendr& ni siquie

ra el derecho de aclarar los impuestos ni las contribuciones para toda lo. su

perficie de la hacienda si no ha creado la pequeña propiedad todav!a ••• " (34) 

(33) Obreg5n Alvaro.- Campaña Política 1920-192·~.- Recopilaci6n de Luis Ñ. Ru
valcaba. Mexico 1923; tomo 1 pág. 398 y 399 Citado por Manuel L6pez Ca
llo en Eco. y Pol. en la Historia de México •. 

(34) ldcm. 



. Kas adelante A .. Obregón afirma "Var.ios a ir en este reparto de ti!:_ 

rras contra. todos los latifundios que actualmente siguen usando los sistemas r_!! 

:tina.ríos, porque cs~s jam.'is estarán en· condiciones de mejorar a sus jornaleros, 

los procédittúentos que usan en pugna con la época y en pugna con todo principio 

econ6mico, porque les resultan los productos más c<?.ros y ésto no podrá pcrmiti.E 

les proporcionar una mejorfa a sus jornaleros vamos a dar una tregua ·a los que

estan usando procedimientos modernos para que se vean estimulados 1 para que ev.2. 

lucione rápidamente nuestra agricultura y po
0

damo.c llegar alcanzar en un período 

pr6ximo un ·desarrollo máximo ••• " "Si se da una ley declarando que nadie .pucdC -

· poseer mlis que cincuenta hectáreas. queda automáticamente destruida la propie-

dad. Con la destrucci6n de la propiedad. vienen la destruc~ión absoluta~ del cr§. 

dito agrícola". 

Con las tesis anteriores expuestas en 1920 por Alvaro Obregón anee 

el Congreao de la. Unión, dió total seguridad a los grandes propietarios de tie

rras en Sonora. 

Plutarco Elfas Calles recogió estas tesis y las 11mP11ó cuando .fue 

Presidente de la ~cpública. Para d4:r estabilid~d al gobierno g~neró numerosas- , 

obras hidráulicas a través de la. organi:r:ación de la Comisión Nacionai de IrriB!, 

ci6n y di6 créditos ~ los campesinos a través-de la creaci6n de varios bancos -

agrícolas. Esta política domin6 al escenario sonorcnse toda la década de ~os -

veintes y pr'imera mitód de los treintas; sin embargo la crisis de 1929-1933 fu.a. 

~ion6 como un dique a esta político. 

La estrategia econ6mica colliSta para Sonora se, dirigió a apoyar

e! desarrollo de 14 agricultura privada de riego. En la década de loS JO's -

·"fuera de las regiones agrícolas o industriales de ios v~lles del bajo Mnyo y -

Yaqui los empresarios ~onorenses contrataban a poca fuerza de trabajo y eran P.2. 

coa los que se preocupaban por introducir innovaciones tecnológicas. Además SE_ 

lían afiliarse a los capitales extranjeros, fundamentalmenta norteamericanos. -

con el fin de aprovechar las ventajas de la exportación, sin considerar más cr! 

torio que la. ventaja de las cosechas. Era dificil encC?ntrar, e.n ese entonces -

11Sa:yor desarrollo q'ue el desplegado por Cananea, fü:icozari; los dos valles.- la -

Costa de Hermosillo y la frontera de Nogales, que irradiaban sus efectos sobre

una0 Sonora contrastantc11
• R.nmírcz y León afirm.:1n: _11Por eso cuando sobrevino la

crisis (1929-1930) 1 la caida fue estrepitosa e .irreversible. No había posibil..!. 
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dades de recuperac16n sobre las mismas bases; el mercado estaba constreñido y 

no hab!O. fuerza alguna ·que creara de inmediato una economía orientada hacia -

el mercado interno. Había que intentar Ul}a estrategia distinta. Y eso fue -

lo que hicieron los gobiernos de Francisco D~ Elías (1928-1932) y Rodolfo --

El!as Calles (1932-1935): desarrollar las condiciones para el establecimiento 

de una economía mis aut6noma y diversifÍcado, condiciones que en aquel ente!!_ 

cea, antes d~ la caida de la minería, s6lo podían ser cub~ertas ·por la agri-. 

cultura de riego". (35) 

4.1.2. LA POLITICA ANTlCllINA, LOCAL DE LA REVOLUCION EN SONORA • 

• Después del período de transici6n de seis gobernadores en Sono

ra, fue electo Alejo Bay para el ·período 1923-1927 • quien fue un mal adminis

trador de la hacienda pública. En ese período ·surge a nivel nocional la pol! 

~ tica anticlerical del Gobierne;> Mexicano pero en Sonora no llega a tener impo!. · 

tancia sino hasta después. Pero lo que si ~uvo tzn gran impacto fue·l& pol!t! 

ca antichi~a del gobierno. 

· En 1925 Alfredo G. Echeverría ~unda el primer Comit6'. Antichi~o
(36) el cual casi no tuvo simpatizantes en su· origen, peri:> a partir de la. cr! 

sis econ6mica de 1929 la campaña se intensific6 por todo el Estado. 

Para el per{odo 1929-1931 e1 General Fausto Topete. colaborador 

• de Plutarco '!líos Calles es nombrad~ Gobernador. Topete era un pr6spero ---

agricultor producto de las prevendos que le di6 su amistad con el Gral. ~-

lles • habiendo sido Diputado Federal en el rfgimen de ·éste• conociéndosele ·-

por haber contestado uno de los informes ptesidencialea. 

Fausto Topete ee levant6 en .armas contra el Ma.ximato de Calles, 

en 1929, desconociendo al Presidente Portes Gil, mediante la promulgaci6n del . 

Ploñ Bermosillo, pero fue dominado por el Gobierno a trit.vEs de las fuerzas C,!;!_ 

(35) Historia Gral. de Sonora. Capítulo IV tomo V. La Estrategia Econ6mica de 
los Callistas. Jos~ C. Ram!rez, Ricardo Le6n, Osear Conde, P(g. 69, Pub. 
del Estado de Sonora. · 

(36) Calvo Laureano; Nociones de Historio de Sonora Pá&. 213.- Edit~rial Po-
TrGa 1958. 
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mandadas por el Gra~. U.zaro Cárdenas el 28 de abril de 1929 ¡ fecha· en que fue 

vencido en Hermosillo 1 tras un bombardeo aéreo. Topete _no recibió respaldo de 

la burguesía local pues se hab!a enemistado con elle por el cobro coercitivo -

de los iripueatos. El Gobierno Federal no~br6 en su ~ubstituc16n al Sr. Fran-

ci1:1r.:o El!as pariente de Calles. Los El!aa provenían de una vieja familia de -

hacendadoé del norte de Sonora, por lo ·que fue apoyado por todos los grupos -

econ6c:iicos poderosos de la regi6n. 

J.a crisis mundial do 1929-1933 sig~i6 hBciendo sus efcc.tos, el -

desempleo creció y algunos achaca:ron estos problemas a los chinos, Aunque rea! 

mente fue un conflicto econ~mico-racinl. 

i.:ia chinos eran excelentes empresarios, solventes, trabajadores, 

habían iniciado en ·1a entidad el cultivo del arroz, lao hortalizas y controla

ban gran parre del comercio local. Loe principaleo emprcoarios chinos d~ esa

'poca eran en Hermoaillo: Agustí~ Chang y C!a; Luis Lao y llnoa; Juan Way y --

C1'.a; en Cuay¡:iaa, Fupan Hnos.; Juan Lung Taing; cuyos negocios se excend!an en":' 

Cajeme y Navojoa; además Ching Chong y Cl'.a.; en Hagdale.na Manuel n. Cinco en -

Altar Fong King, etc. (37) • 

. Los comitEs antichinos cundieron por toda la entidad, durante.dos 

años• en el Período de Francisco El!as la campaña se hizo. a aangre, fuego, de

portaciones y saqueo. de loa negocios chinos. Muchos nu,evoe ricos surgieron -

col? esta campaña. Loe principales fanlíticoo de esta lucha racista fueron: Mi

guel María Ar4naAldaina, Miguel Sala.zar, JosE· Abril, Irineo Michel, Ignacio Ro

MTO, Harcas. Coronado, Felipe Cortés, Miguel Esc¡ucda, Alfredo Echcverr!a y Al!:, 

· jandro Kacy. ,se dice auo la familia Maz6n de Rermosillot resultó beneficiada
eomo muchos otras con bien~s de origen chino .. · 

Rodolfo El!aa Callee hijo de .. Plutarco EÍíaa Calles y sobrino del 

Gobernador Francisco El!a.s eucedi6 en el puesto de Gob~rnador a este última., -

continuando con la campaña añtich~na. Para ello deport6 n numerosas familiaa

de chinos rematando sus bieneB. 

La crisis mundial de 1929-1933 hizo estragos en Sonora, muchas -

· empresas locales Y. trasnacionalea tuvieron que cerrar. As! quebró la Moctezu

·ma Cooper Co. de Nacozari, el BancO de Sonora cerr6 an 1932. La Cervecer!a de 

(37) Manuel S. "Corvalá" vida y obra de un Sonorense; Rodolfo El!as Calles. -
Edit. Porrúa P&g. 137 y 138. 
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Sonora y otras "empr:esas 11 también cerraron y el desempleo apareci6 Cn .grandos

nGmeros con la consiguiente inestabilidd política y soc~al. 

4.1.3. LA REFORMA AGRARIA FEDERAL. 

La crisis mundial y nacional se hizo sentir en Sonora con la -

aparici6n de movilizaciones campesinas inconformes que reclamabañ. tierras. 

Según Manuel S. Corvalá (38) Rodolfo El{as Calles logró un --

acuerdo con los agricultores para que cedieran 4000 hect.A'.reas en Uuatabampo -

del pr.edio La Uni6n que se r'eparticron formando ejidos. 

. Con esa negociación los grandes y pequeños propietarios de la -

Entidad respiraron tranquilos por un tiempo y se dedicaron a trabajar cU.s la

tifundioo. 

Para combatir la. inestabilid!!d de loe precios, solicitar apoyoo 

del Gobierno y para. protegerse contra posibles ccci_ones en contra rtc la propiP.d~d
privada ,.gr!cola,los agricultores, fundaron asociBciones .?gdcolas: en 1932 -

crearon la Asociaci6n de Productores de Legumbres del Valle dol Yaqui y la. -

Aaociaci6n de Productores de Arro% del Valle del Ya.qui y ia Asociaci6n de Pro

ductores de Frijol, Maíz 1 Algod6n y diversos del Valle del Yaqui (39). El -

eje"mplo cundi9 por todo el Estado y se forma~on multitud de asociaciones. 

En el Valle del Yaqui aparecen en dichas asociaciones los nom-

bres" de las familias~ Parada, que en 1900 poseía 13,407 hectáreas {40), ~s--
quer, Castelo D!a:t Brovn, Borque:t y otras". 

En el Valle del Mayo los pioneros, de las asociaciones y anti

guos hacendados porfiristas fueron las familias Salido, Aguilera. Alma.da, -

Bours, Rosas. 

(38) 

(39) 

(40) 

Manuel s. <;orvalá'. Vida y Obra de un Sonorense; Rodolfo Elías Calles. -
Edit. Porrúa •. Pág. 141. 
Manuel s. Corvalá. Vida y Obt.·a de Un Sonorensc; Rodolfo El!ae Calles. - · 
Edit. Porrúa. Pág. 164. 
Héctor Aguilar Ca.m!n, Pág. 35. 36, 37 Op. Cit. 
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En Hermosillo apar~cen los nombres ~e familias asentados prime

ro ·en el R!o Sonora y después se establecieron en la CostO de Hermosillo1 As-

tiazarlin, Gándara, Gómez, C!scom.ani, Noriega, .Mazón y ·C.Bmou. · 

En Altar encontramos a Félix Serna, familia Bárcenas, Lemas, O!:, 

t'avio Mazón. En MagdalCna las fami.lia.s: Félix, Morales, Tellez. (41) 

4.1.4 LA POLITICA ANTICLERICAL DEL CALLISMO. 

Siguiendo los dictados de la poU.tica anticlerical de su padrc

PlutarCo, Rodolf.o ·Elíos Calles realizó una campoñ3 educativa deafanatizante, -

· lo qu~ le llev6 .ti tener conflictos con el clero y los católicos. 

Es de creerse que por la conveniencia da no arriesgar ~us pro

.. Pi.edades la burguesía agraria de Sonora no ap.oyú abiertamente al clero Y éste

fue prtfoticamente expulsado en Sonora, encabezado en su exilio por el Obispo -

Juan NO.varrete y Guerrero., 

Rodolfo El!as Calles mand6 clausurar 20 escuelas religiosas y -

continu6 hasta el iiltimo día de su mandato con su política anticlerical y des

fanatizantc. 

4.2 EL PERIODO CARDENISTA. 

4.2.l. REPERCUSIONES EN SONORA. DE LA ENTRADA DE CARD.ENAS AL PODER. 

El Ing. Ramos Ramos fue electo Gobernador por el Partido Revol,!! 

cionario y tom5 poses16n el lo. de septiembre de 1935¡ en tanto itodolfo El!as

Calles fuE llamado por el Presidente Llizaro Cárdenas a ocupar ol ministerio de 

la Secretaría de Comunicaciones y Tra~sportcs; el que a su vez nombr6 al Ing.

Prancisco L. Termine!, latifundista del Valle del Yaqui, como ~ubsecretario. · 

En di.ciembre de 1935 deviene el conflicto Calles~Clirdcnas y por 

(41) M¡J.nucl S. Corvalli. Opt C,T. Pág. 165. 
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coneecue.ncia Ramos eS depuesto en su posición de Gobernador ei 16 de diciembre 

do 1935.. Según Fernando A. Galaz la deci~i6n fue tomada ·debido a que "el se

ñor Presidente ten!a cierto temor de que los elementos Callistas se' insurrec-

cionaran". (lt2) 

El Gobierno de Sonora fue puesto en manos del Gral. Cutiérrez -

c&zares quien gobetn6 en el. período 1935-1937 ante la hosci11~ad ·local 1 sobre":" 

to.do lllllrca~a por haberse rodeado de colaboradores. no '!riundos de la Entidad. 

En el marco de la economía mundial, el sistema capitalista. se C!!!. 

pieza a recuperar por esos ailos, pero el llaneo de Sonora y la Hoctezum.a Cooper 

no volvieron; entonces aparecen nuevos consorcios financieros en el panorama

lqcal, en esp~cial el Banco de Comercio y el Banco de Londres y Ma;x.1co¡: el Ban 

co Nacional de H6'xico ya estaba :iaetalado en Sonora dccde principios del .si-

glo. Etstas instituciones financieras se n~ocian con los agricultc;rres locales. 

Cárdenas hace "resucitar" al .grupo de la Revoluci6n ~enovadorn

de Fauto Topete ·que había luchado en Sono.ra contra el Maximato Callista y a· -

tTavEs del sistema electoral se instala en la Gubernatura al "topeti~ta" Gro~. 
Ram5n Yocupicio. Dice Carlos Moneada "En esta Epoca com'enzaron a cosechar ex

periencias como dirigentes del Partido Nacional Revolucionario Luis Encinas y

Yausto Acoeta Romo" (43) 

4.2.2. LA POLITICA AGRARIA EN SONORA DEL PRESIDENTE !.AZARO CARDENAS. 

Para hacer llegar a capas mas a1:1plias de la población los bene

ficios de la Revolución Mexicana, y ente una burguesía local recalcitrante. · -

aceptar la v{a del reparto agrario, como elemento indispensable de justicio s~ 

cial y como elemento de estabil1zaci6n política; Llh:aro Ci1rdenas decreta 18 e~ 

propiaci6n de 17 mil hect&rens de ri~go en el V8lle del Ya.qui a compañías, 

lonoa y hacendados extranjeros y algunos sonorensca. 

Loe compeninos toman las tierras arma.dos y le son restituidoe a 

• la tribu 'Yaqu1 '1os tierras de riego de el m<Srgen derecho del R!o Yaqui (alred,2_ 

(42) FC!rmmdo A. Colnz: "Dejaron huella en el Hermosillo de Ayer y Hoy" Hermo
sillo 1971, pág. 529. Citado por Cil.rlos Moneada en 111' los de Violencia en
Sonora11 1955-1976. Edit. V Siglos 1976 Pág. 18 

(43) Carlos Moneada op. C.T. Pág. 20 
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dor de 20 mil hectáreas). Se organizó a los. camp«:,sinos en ejidos y se fundó -

co!l ello un vigoToso movimiento ~ampesino cuyas manifesta'ciones durnn hasta la 

fecha. Cabe destacar en este movimiento que los l!deren fueron de origen ce_t~ 

mista, es decir, pertenecían al movimiento obrero: el "Negro García", Bcrnabé

Arana, el "Machi" López y !11gunoc otros. Con ellos nace la CNC, Confcderaci6n 

Racional C.Cmpesinn, en. Sonora. 

El momento pol!tico fue muy atinado, puen. era la v!Gpera de l.:t

apertura de grandes áreas al riego debido a la construcci6n t\e los importantes 

sistemas de riego de la Entidad y los agr~cultorcs lo eabÍan. En 1936 se ha-

b!an iniciado.los.trabajos de construcción de 1~ presa Ln Angostura, sobre el -

rl'o B!l.~izpe, que fue concluida en el año de 1:142. 

Al terminar el período de Yocupicio en 1~39, es relevado por el 

Gral. Anselmo Mac!ae Valenzuela pa~n el per!odo 1939-1943; el cual es apoyado

por la Confcderaci6n de ·Trabajadores de Héxico, Cnj, organizaci6n fu~da"da en -

~el. mandato de Lázaro Cárdenas. Los agricultores del Norte apoyaron su mandato 

y a ca~bio obtuvieron ll!a concesiones para colonizar la Costo de Hermosillo: 

Aquí cabe hacer un paré'ntisia en la historia de Sonora. en 1942 

·un grupo de profesionistas y maestros normalistas. con apoyo del nuevo Cobern!!_ 

dor y continuando las acciones del GraL Yocupicio, quien había dejado lns ba

eee legales, se crea la Universidad de Sonora y un Patronato de empresarios -

hermosillenses para. aPOyar su crecimiento." 

4, 3 PERIODO DE AVILA CAMACHO. 

Las elecciones presidenciales de 1940, causaron un.a oerie de -

conflictos con la candidatura del Gral. Juan A. Almazan pues algunos miembros

de la oligarquía sonorense querían est~r seguros de que no apareciera otro Cá_E 

denas en la Presidencia de la República. La política de unidad nacional que -

llevó a cabo el Presidente Manuel Avila Cama.cho en pleon segunda Guerra Mun--· . 
dial, causó un giro hacia la derecha de la política agraria. 

El General Anselmo M}lc!as Valcnzucla es relevado en su cargo en 

1943, previa convocatoria a elecciones, por el Gral. Abelardo L. Rodríguez ---
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quien fue recibido cpn beneplácito por la burguesía sonorensC' 1 habida cuenta -

que ya se .conocía su estilo de Gobierno por haber sido ?residente de la RepG

blica anteriormente. Durante su período :como mandatario local construy6 la -

P.,resa Cuahtémoc sobre el R!o Altar. se urb~niz6 Hermoe.illo, se construy6 la --

?reea que lleva su nombre sobre el R!o Sonora cerca de Hcrmosillo 1 se coloniz.!!. 

ron los terrenos nacionales de la Costa' de Hermosillo y en Altar, que poste--

riormente constitu~r!an loa distritos de riego No. 51 y 37 respec;:tivamentC. -

En 1946 se foic16 la construcci6n en el R!o Yaqui de la Pr~ea El OViachic y 1~ 
Presa El MQcGzari sobre ~l R!o Mayo, para conotÍtuir · 10 que actualmente son -

los distritos de riego No. 41 y 38 respectivament:~. 

4.4 LA CONFIGURACION DEL SISTEMA POLITICO MEXICANO. 

La historia de H6xico es la historia de vna serie intenninable

de luchas del pueblo por su superaci6n econ6miéa, social, pol!ticB y cultural, 

El origen racial de nuestro ¡1ueblo se localiza en la 
0 

integra~

ci6n de la r~za española que lleg6 a Méxfco con el descubrimiento deºAmérica,

con loa ñ.umerosos pueblos ind!gcnas que habitan el territorio nacional ~esde · .. 

tiempos remoÍ:os. 

Loe primeroa tres aigloo de historia. de México, despu&a de la -

llegada de loé españoles, se caraceriza por la presencia. 'de una serie de dese-

quilibrios a.ocia.les manifestados en. diferentes fonias de opresi6n y marginacitin 

' econ6mica, política y social, no a6lo de loa ind!genas y mestizos,_ sino tambUn 

d:e los criollos o españolea nacidos en M~ico .. 

La primera revoluc16n que sacude a México, es la Independencia -

pol!tica de España y so lográ la abolici6n do la esclavitud. 

Otro logro de la independen~ia fue el cainbio del sistema poU'.ti .. 

co de monárquico a republicano, que ha imperado hasta lo fecha, interrumpido en 

algunas ocasiones por regímenes riietatoriales establecidos casi siempre con go! 

pes de Estadoª 

El nacimiento de México posteriormente se ve interrumpido con --
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las .intervenciones extranjeras de otras naciones que pretcndcu apoderarse de -

porciones del territorio nacional y que dC hecho es despojado de más de la mi-

_tad del mismo por l~G Estados Unidos erí la. guerra de 1847. Sin embargo,· se sa

le. triunfdnte del resto de las mismas, especialmente en el Estado de Sonora, -

que escribe páginas patrióticas en la constitución del nuevo pafe, que era en -

aquel entonces la República Mexicana. Estas guerras sirven para fortñleccr el

nacionaliamo y el mestiz.aje en z:téxico. De estas experiencias vino coco result!!_ 

do la actual política exterior de México, consistente en los principios de .aut,2 

dete1-minación de los pueblos, no irttervenci6n, coexistencia pnc!ficn, coopeia--

ción para el desarrollo y soluci6n pacífica n !¡is controversias. 

Mas adelante, todavía en el siglo pasado. se da l~ trasr.end1;m--

tal segunda gran revoluci6n llamada guerra de RP.forma que estalilcce la separación 

de "'la iglesia del estado, siguiendo la máxima dr. que hay que "da·r al César lo -. 

que ea del César :( a Dioo lo que es de Dios". 

De esta manera se van conformado los principios q~e caracterizan 

la naci6n mexicana actual, tales como régimen republicanO, separación de la ":'-

iglesia del Estad~, igualdad racial, abolición de la esclavitud, .rechazo de la -

dependencia extranjera de cualquier sign9 y otras no 111cnos importantes como son 

laa garantías individuales. Es la corriente liberal del pensamiento político

mexicano la responsable de estos logros. 

Sin embargo a fines del siglo pasado y principios de éste se es

tablece en México un sistema político dictatorial e injusto que motiva la ter~.!, 

ra gran revol~ción que es la Revolución Mexicana de 1910 .. 

En esta nueva lucha se agregan a los pootu~odos onteriores otras 

nuevas banderas: El Su~ragio ~fectivo y la na· Rcelecci6n. :u Artículo Tercero 

sobre la educación laica, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores 

en el artículo 123 1 c.1 de:o:..:=cho de la nación al manejo de sus• recursos naturales 

en el artículo 27 Constitucional, la Rcform3 Agraria, el ejido y otros. Se crea 

el Partido Revolucionario Institucional para defender estos valores. 

De la Rcvoluci6n ·Mexicana a la fecha se han !de.o agregando nuevos 

postUlsdoa que se hnn ~crivado de los ante"&iores, ~alee c.omo la rectoría econó

mica mir.ta el otorgar mayor prioridad al sector .social en el desarrolló y otros. 
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Conviene señalar, ·contra lo.q~1e opinan muchos resentidos de ca.da 

uu~ de las revolÍJciones anteriore's, que en el pais·, se hnn ejercido realmente

estas conquistas revolucionarias, aunque en ocasiones no se respeten y que --

tienden a incrementarse. Puede mencionarse la e..:propiaci6n petrolera y la nn

cional1z.aci6n de la banca ~omo ejemplo de estos nuevos avances Tevolucionarios. 

En la tarea por hacer crecer y mantener todos estos bcneficios

aociales del pueblo de México, C!:Xiste la necesidad de copservarse en pie de l~ 

cha, pues todavía existen sectores reaccionarios que luchan ~or detener y aca

bar con estos triunfos sociopol!ticos. 

4.5 EL NACUllENTO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (44) 

Al iniciar&e 1919 una multitud de partidos políticos componen -

e1 s:latema político de México: e~ Partido Comunista .Mexicano, Partido Nacional 

So'cialista. Partido Liberal Conntitu~ionalisth, Partido Nacional Coopc:rativis

ta, Partido Laborista Mexicano, Partido Socialista del Trabajo de Veracruz, ·

Partido Socialista del Sureste, Partido L3.borista de Colima, Partido del :rrab.!. 

jo de San Luis Potósi Partido Laborisc"a del Estado de México, Partido del Tra

bajo del Estado de Puebla, etc., todos pertenecientes a la nueva corri.ente li

l>cral. 

Al lanzarse como candidato a la Presidencia de la RepGblica, A! 

varo Obreg6n conyocl! a la uni6n de todas la fuerzas revolucionarias, contra el 

Partido Liberal Constitucional de Vcnustiano Carranza, entonces Presidente, y

funda el Partido Nacional Agrarista; luego integra la Confederaci6n Naciond -

llevolucionaria con la uni6n deJ. Partido Nacional Agrarista·, el Paitido Socia-

lista del·Sureste, Partido Laborista Mexicano y Partido Nacional.Cooperativis

ta. De esta manera logra derrotar al candidato de Carranza y se establece en

la Presidencia; aunque cabe mencionar ~ue siempre contó con el apoyo de los 8.! 

nerales del norte desde el punto de vista militar. Para las elecciones del -

siguiente período todos los par~idos pol{ticos ue encuentran unificados con l~ 

(44) Seminario de Ciencia Política, 1984, Divisi6n del ·Postgrado FCPS, l'bestro 
.José Natividad Gom:lilez. Trabajo inédito hecho por alumnos del Seminnrio
u;N.A.M. 
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candidatura ~e Plutarco El!as Calles. (¡uicn es electo Presidente. En las ele.5:_ 

ci~nes de 1928 Obregón logra un triunfo nbsoluto, pero su reclecc:i.6n es trunc!, 

da con su asesinat~ del 17 de julio del mismo año. "La necesidad ·de crear el

Partido 'Nacional Revolucionario se desató conyunturalmente por el asesinato -

del Gral. Alvaro Obreg6n. Siendo ésce el Gnico caudillo que en esos momentos 

lograba alucinar a los úist!ntos grupos y dirigentes revolucionarios, su -

iñuerte abr!a el peligro de una enorme dispersi6n política. Fue así que el gr.!:!, 

po encabezado por Calles. y que posteriormente se convertiría en Gobernad?r• -

ide6 un aparato que le permitiera prantizar la cohesi6n de las distints.s fuer

zas nacionales que se movían en el Pa!s". (45) 

Plutarco El!as Calles crea en 1929 el Partido Na_c:ional Rev!Jlu

cionario, incorporando en· sus principios el proyecto nac:ionill plasmado en la -

Ccnstituci6n de 1917 que recogía a su vez la Constitución de 1857 y los idea-

les de la Independenci.a, con el objeto de transfoi-mar a 1a Naci6n de un Pa!s -

de caudillos en uno de instituciones El P.N.R. se convirt16 en el heredero de 

la corriente liberal del siglo XIX. !Je esta forma el Partido Nacional RevÓlu

cionari~ adopta una ideología y una retórica constituciónalista: nacionalista, 

agrarista y obrerista, rechazando las doctrinas· extrañas en alusi6n al comunis • 

mo, y se convierte en el "Organo especi.alizado en todas las ta~ea.s ~elaciona_: 
daa con la lucha política para mantener el monopolio o el predominio del go-

biemo". (46) 

En la declaraci6n de principios. del PNR ~e menciona: 

1.- El Partido Na.cional RevOlucionario acepta en forma absoluta 

y sin reserv:as de 'ninguna naturaleza, el sistema democr&tico y la foñna de go

. bierno que establece la Constituci6n Pol!ticn de lOs Entados Unidos Mexicanos. 

2.- El Partido Nocional Revolucionario tendrá como una de sus -

finalidades esenciales la de realizar en nuestro país un me.j or medio social ••• 

y en el orden de ideas que comprende la lucha de clases velarlí por la forma--

c16n y cumplimiento de las leyes que constituyen una garantía .de los derechos-

(45) Leff. Gloria.- El Partido de la Revoluc16n: Aparato de Hegemon1'.a del Est,! 
do Mexicano. En el Estado Mexicano de Jorge Alonso. Ed. Nueva Imagen -
Pág. 203. 

(46) Conzález Casanova, Pablo.- El Estado y lo~ Partido~ Políticos en"Héxico.
Edit. ERA Pág. 108 
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del proletariado ahora menoscabados por la superioridad de los explotadores iso

bre los explotados. 

3.- El Partido Nacionlll Revolucionario declara que el constan

te e indeclinable sostenimiento de la soberanía nacional debe ser la base de -

la política internacional. 

~.- El Partido Revolucionario declara que ••• los gobiernos_ ema

nados de la acci6n política del partido deberán dedicar sus mayores cne_rg!as a 

la reconetrucci6n nacional~ prosiguiendo la labor que han desarrollado ya las

adm.inistracioncs revolucionarias. En este concepto Be atc:nderñ a la organiza

ci6n econ6mica del país y al saneamiento de sus finanzas sobre _los pr_~nci;pios

nuevos que en esta moteria inscribi6 en su programa la Revo'iuc16n. 

S.- El Partido Nacional Revolucionario reconoce que el poder p.!!, 

blico serli factor concurrente a la. reali:i:nci5n de estos postulados si su inte

gración se hace con el~mentos de la debida fil1Bci6n pol!tica. ·:" 

I.a prim~ra actividad que tuvo q\.!e iniciar el n~evo partido fue .... 

la organizaci6n de la campaña de Pascual Orti:i: Rubio, per!odo durante el cual

el partido comenz6 a cumplir varias funciones como el encargarse de las elec-

cioncs, el actuar como representante de las fuerzas populares organizadas del

gobierno y. no del Pr~sidente e impuso las bases de una lealtad personal inst! 

. tucional,s~cndo as! e.1 primer partido dél que. colabor6 con la administraci6n -

pública en la luch·a ideológica. 

Por lo anterior podemos incluir que siendo los objetivos primo!. 

diales ~el PNR el terminar con los movimientos regiona~es, obtener la paz so

cial e inatitucionali.zar el Estado RevoluciOnario, se dejaron de momento en B!, 

gundo plano las demandas sociales. 

El Partido Nacional Revolucionario postula a Lfizaro C&rdenaa P! / 
ra Presidente de_ la Repiíblica en 1933, lográndose que fuera seleccionado uno -

de los generales tnlis indentificados con las demandas de las bases camp~sinns y 

o~re-ras del País. Cárdenas transforma el PNR de un partido de los trabajado

res con el nombre ·de Partido de la Revoluci6n Hcxican~. PRM con una estructu-

ra horizontal compuesta por cuatro sectores: el militar, el obrero, 'el campes.! 
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no y el popular. El lema del propio partido se cambia de 11 institucÍones y re

forma social" en "por una democracia de los trabajadores'.'· 

De la declaración de prinéipios del PRH destacan los siguien--

tes puntos: 

1.- La aceptación del sistema democrático de gobierno. 

2.- La declaración de las conquistas dCl movimientos social e!!_ 

lllO resultado de la lucha d~l pueblo. 

·3.-· El reconocimiento de la existencia de lucha de claoes, 

"° fenómeno inherente al riigimen capitaliota de producción. 

4.- La éducaci6n como uno de los objetivos de la prepara--

ct6n del pueblo para la implantación de una democracia de trabajad~res para -- . 

llegar al rEgimen aocialista. 

S.- La lucha por la igualdad del hombre: y la mujer. • 

6.- La cons1derac16n del sector campesino ~oDtO factor de capi

tal importancia para el Pa!s. 

· • Dentro de sus programas de acc16th con el objeto del logro de -

loa objetivos. planteados y en su.decl~r:aci6n de principios el partido propuso: 

1.- Vigilar la. ap11caci6n correcta de los preceptos constitu-:-

cionales y de las leyes agrarias. 

2.- Laborar en "el ejido con el adelanto de la tEcnica agrícola 

7 luchar por el desenvolvillliento de la industrim ganadera. 

3.- Obtener la expedfcf6n de leyes que den bases s6lidas a la

organizaci6n y explo.tsci6n colectivas del ejido que las garantice, proscribie!!, 

dO el sistema parcelario. 



55 

4.- ~acer que el crédito agrícola perfeccione· sistetiias de ora!!. 

n1zaci6n, diatribuci6n y recaudac16n. 

5.- Pugnar por la creac16~ del seguro. agr!cola y la del seguro 

~ocia! para los trabajadores campesinos. 

6.":' Exigir que las leyes agrarias determinen responeabilidade~ 

y sanciones Para autoridades ejidales .. 

7 .- Cooperar para que la educac:i6a' rural se extienda e intens! 

fique. 

8.- Estimular el progreso material y tuoral de las comunidades-

clmpeainaa. · 

9rLuchar por la liberaci6n integral da la mujer camPesina, pro-

. porc1onánd61e posibilidades de trabajo iguales • las del hombre. 

10.- Impulsar el factor a·ocial constituido por las razas abor.f 

genes a iaa que es necesario mejorar integralmente en su exiauncia. 

11 .. - Impulsar la preparaci6n tEcnica de los trabajadores. 

12.- Promover las reformas tendientes a actualizar las conqui!. 

tas del proletariado. 

13 .. - Pugnar por el establecimiento del seguro obr~ro. 

14 .- Gestionar el eatablecinaiento de n~evaa instituciones de -

crEdito. 

15.- Trabajar por la progresiva naciona.lizaci6n de la gran in-

dustria. 

16.- Establecer un.programa mínimo da cooperativismo. 

17 .- Hace plant«;amientoa específicos para mejorar la· salud y -
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y la economía paupGrrima de las masas populares. • 

18.- Establecer el impulso a las comunica~iones terrestres y a! 

. reas. 

19.- En materia de educación se plante6 una tendencia socialis

ta; postulando qué el Estado asuma inteS;ral.m.entc la direcc16n reepons.nble de la 

•ducaci6n nacional. 

Para 1938 .el proyecto popular y n-aciorialista de Cá'.rdena.s polar,! 

~a la sociedad mexicana. Los eir.presarios se aglutinan con todos aquellos secto

res y políticos resentidos, que se hallaban espantados con las ncciones aittire-

ligiosas y aocializnntes de gobierno y fundnn el PAN. De nueva cuenta y bajo -

una nueva versión se establecen en la historia las corrientes liberal (PRI) y -

coñservadora (PAN) • 

El Partido de la Revolución Hcxicana postula como Sucesor de I..4-
zaro Cárdenas al Gr=L Manuer Avila Caciacho, en una decisión muy discutida, pe

ro al fin la dis«;iplina partidista se impuso: El l'recidente Avila cD.mach.o t.oma- . 

la decisi6n de desaparecer del PRH al sector m!litar, explicando el ht!cho en -

t(rminos ·civi.listas. Luego pone en marcha un nuevo proceso que culmina con. lci ~ 
formac16n del Partido Revolucionario Institucionnl, que bo_rra de sus principios

la educac16n socialista. en favor de una educaci6n avanzada y nacionalista; ya. -

no ae habla de un pacto de obreros, campesinos, militares y sectores populares,

sino de una ss0cin:ci6n política de ciudadands, aunque no se elicina el concepto 

de lucha de clases. El 18 de enero de 1946 queda c~nstituido el PRI y al d!a a!. 
~1-ente postula como candidato Presidencial al Licenciado Miguel Al:emán Valdéz. 

Desde el punto de vista .doc ... trin.Brio, e~ nuevo partido tuvo las -

siguientes caractcr!sticas: 

l.- Adhesión al programo. de la. Revoluci6n Mexicana y a las nor

mas .de la Constitución General de la RepGblica. 

·2.- Mantenimiento del sistema democrático de gobierno mediante -

la acción del pueblo. con vistas a. tnantcne:r e incrementar la justicia social.· 



57 

3.- Recoriocimient~ de las desiguald.ades sociales que rigen el

sistema capitalista y determinan "la injusta existencia de clases en condicio

nes de manifiesta inferioridad de cultura y medios materiales de vida", por lo 

que el Partido reconocía como finalidad esencial la lucha constante por el me

joramiento de esas clases •. 

4.- La continuación de la Reforma Agraria mediante el reparto

de la tierra y la organización y el impulso de la econom!a ejidal. Procuránd~ 

ee la. armonl'a social entre el ejido y la pequeña propiedad. 

S.- El apoyo al Municipio como la inutituc16n política y social 

da directamente r.elacionadn con la familia, el hogar y el individuo. 

6.- La necesidad d~ que la mujer goz.arn _de iguales derechos p~ 

lS:tÍcos c;,uc el hombre. 

7 .- La atención y el impulso b la juventud para desarrollar -

aua facultades creativas, fomentar su educación c!vica y orientarla hacia el -

dominio de la tEcnica. 

s.- La intervención obligatoria del Estado en la oconom!a para 

p't'oteger los intereses del pueblo y de la Nación. 

9.- La liberaci6n econ6mica de México y la decaparición de to

do vestigio de e.u risonom!a semi-colonial. 

10.- La autodeterminación de los pueblos. La no intervención,

la proscripción de las guerras. de agresión y la solución ¡iac!fica ·de las con-

troveraias internacionales. 

El partido se defin!a _de la forma siguiente: "el Partido Revo

lucionario Institucional es una asociación nacional constituida por la mayor!a 

progresista del país pnra sostepimiento y desarrollo de las inst.ituciones dem!?_ 

crSticas y revolucionarias, mediante la función electoral de los ciudadanos y

la orientación política social y económica del pueblo mCxicano" ~ El PRI se -

outodefinc ahora .como una alianza .de clases sociales~ 
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En cuointo a ln doctrina gen.cm! del partido la podemos cncon-

tra; independientemente de los cñmbios que se h.ln ·dejado anotados en el Ar--

t!culo 6 de su declaraci6n de principios que señala: es .por tan.to obligación -

ineludible del parti¿o luchar por la preservación y desarrollo de los ~crechos 

fundamentales del hombre, d.el derecho a la tierra, al producto íntegro del tr!!_ 

bajo, al descanso, a la. organización sindical, a la contratac16n colectiva, al 

seguro social, a la huelga, a la educaci6n y a la asistencia, as! como a los -

demás derechos que forman el acervo democrático ciexicano: Todos estos princi

pios ubican al PRI en la corriente liberal.. 

4, 6 EL l!ACI!IIENTO DE PARTIDO ACCION NACIONAL (47) 

Dada la import.1.ncia del PAN actualmente t;;n Sonora como rcprc-

aentantc de la corriente conservador.a.. abordaremos sus antecedentes nacionales. 

4,6 .1 EL SINARQUISMO, 

El Sinarquismo nació en 1934 con el fin de provocar el derrum

bamiento del régimen de Cárdenas y hacer posible la rcctificaci6n. en sentido

regresivo1 la política de la revoluci6n mexicana. La Unión Nacional Sinarqui! 

ta apareció y se presentó como un movimiento nacional de unión y sa1Vaci6n de 

la patria; contra la revoluci6n bolchevique, contra los. yanquis, los protesta,!! 

tes, los masones y loe judíos. 

Como 'antecedente, en 1932, se formó una sociedad cat611ca se

creta conocida con el nombre de. BASE, que pretendía Cstruc~ura pol.!ticamente a 

quienes estaban inconformes de· la manera como concluyó el conflicto cristero;

ni ds ni 'menos, se trataba de buscar con las armas la conquista •del poder pú

blico. De esa corriente inconforme surgió el grupo que abría de formar el Si

narquisrno. Pero dos hechos pr~cipitaron ou nacimiento: el propósito de aniqu.!, 

lar la obra progresista de Cárdenas y la campaña de NazifnDcismo en escala mu!! 

dial. 

(~7) Seminario dc·CicnciaPol!tica. ·1984 División del Poscgrildo FCPS. Haestro -
NO:tividad Gonzále.z Paras. Trabajo inédito hecho por alumnos del seminario. 
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Sobre el primer hecho, la política de Cárdenas, con su ataque -

al· sistema latifundista, su simpatía hacia el movimiento obrero, su política -

ext~rior antifascista, su impulso a la Reforma .Agraria, su defensa de los re

cursos y soberanía" nacionales y el carácter popular y avanzado que le di6 a la 

educac16n, enardeci6 a los sectores contrarrevolucionarios. Estos actuaron -

con rapidez y se nutrieron de los viejos grupos cristeros del catolisismo mil! 

tente. de los patrones enemigos de la Ley Federal del Trabajo. de los latifun

distas expropiados pllr C&rdenas y de todos aquellos que se sintieron afectados 

en sus intereses. 

El oinarquismo nace como. forma de organiza~ión que llevab11 una

fuerza contrarevolucionaria, antiliberal, prona:z:i¡: surge parn ~lcnn:z:ar e~ po

der por medios violentos y establecer lo que segGn sus ideólogos llamaban el -

!(llevo Orden Cristiano. Nunca 1ntent6 ceñirse a loo mandatos de la Constitu

c16n, Tampoco pretendi6 alcanzar el. poder por. medio de la acci6n electoral. 

De 1937 .ª 1940 aurgieron diversos grupos anticardenistas, v·a

rios de ellos ~on el membrete de. part.idos políticos, pero ninguñ.o tenía la .es

tructura organizativa de un verdadero partido. El Sinarquismo era el que ha-- • 

cía el mayor esfúerzo para organh:ar a las ma_sas contra Cárdena~. sin embargo .

al pretender desprenderse de la BASE, cu.ando sinti6 que se había desarrollado -

lo suficiente para marchar por su propio pie, se eatrell6 contra el poder de -

fata, que era el clero cat6lico, cuya consigna fue: no toll'.'~tr las armas, no in!, 

ciar la guerra ni tomar el poder. En 1944 el ~escontento, las deserciones y -

"la traici6n de lllUchoa ·miembros del Sinarquismo provoc6 una cris_is interna, y -

como~ au postura polícica era de no participar en la política electoral, los lf 

derea s1narquiatas se decidieron a cre.:ir el partido electoral llamadO "Fuerza-

. Popular" que naci6, vivi6 y muri6 en la mas absoluta indiferencia pública, de

eata manera carente de todo aliento político -tuvo que airim.arse en las justas

electorales a Acci6n N4cional, desde 1946. 

4;.6.2 PARTIDO ACCION NACIONAL. 

El partido Acc16n Nacional se 1ntegr6 con el Sinarquismo~ ade

da de aquella sociedad llamada Base que se conformó con loa cat6licos incorp.2_ 

rados por la soluci6n al conflicto criste~o y de ~a organizaci6n denominada -

Fuerza Popular. Este partido so conscituy6 po~ aoamble~ reunida en la ciudad 
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de México, D.F., en septiembre de. 1939 en la·cualae aprobaron sus estatutos, -

jut1t
0

0 con el acta constitutiva. Quienes hnb!an pertenecido a la Uni6n Uncio-

nal Sinarquista, a la Base y a otras organizncior.es de inspiraéión clerical,. -

lo mismo que quienes simpatizaban con las tendencias <le dichos grupos, integr_! 

ron los pr.~meroa cuadros del PAN. 

Se integró con tres tipos de elementos: 

El grupo m5s numeroso formado por m.ilitnnt~s católicos sin ca

rrera. pol!tic~ previa, que habiendo participadq con los movimientos anteriores 

buscaban una participaci6n política a través del partido, con el afán de lu-

chnr por la defen11a de la libertad que de acuerdo con sus principios se había

p~rdido a ro!z ~e las reformns a las leyes fundamentales de México. Otro gru

po ~oi-mado por políticos activos pnrticípantcG o colabor~dorcn en antl!riorco -

administraciones, que pc:>r diferentes razones habían sido margina.dos del juego

pol{tico. Otro grupo formado por terrntcnhntcs y empresarios que se hab!nn -

vÍoto afectados en sus intereses por la política gubernamental pos-revolucion.!!. 

ria. 

. Aunque el PAU se le coTI.sidera deacendiente directo de los gru

pos mencionados, Gnicamcnte en este sentido representa el conflicto Iglcoia-E.!!. 

tado, en el orden de sus principios idcol6gicos, la radicalización política -

del gobierno durante ¡a Epoca de Cárdenas, el fortalecimiento del sector obre

ro y campesino. la nncionalizaci6n del petr6leo, la aceleraci6n del proceso de 

la Reforma. Agrat:"ia,, la fundaci6n de empresas estatales y la implantaci6n de la 

educ'aci6n socialista¡, habían provocado que los sectores afectados por estas 111!, 

di~as lo alentaran como movimiento de oposici6n. 

Los tres elementos de la doctrina panista son: la. identifica--

c16n con los principios de la doctrina social de la Iglesia, una teoría del E!, 

tado basada en la realizac16n de los valores individuales y una concepci6n 1110-

t'alista de la actividad política. Su fundamento ideol6gico, así como su estr.!!,. 

tegia política, social y econÓtl\ica consiste en exponer el panorama general y ·

los defectos polític'os en que incurre el Partido en el Poder. 

Durante casi cuarenta años participando en elecciones nnciona-

les, estatales y municipales hn impulsado cuatro candidatos o la Presidencia -
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de la República: Efra!n González Luna en 1952, Luis H. Alvarez en 1958, José

González Torres en 1964 y Efra!n Gonzáles Horfin en 1970. También ha tenido -

candidatos a. senadores, diputados y pres1:dentes municipaies en casi todo el -

país. De estas contiendas sólamente ha obCenido algunas diputaciones y presi-

dencias municipales pues sus porcentajes de votación han oscilado apenas entre 

el 7 y 10%. 

En resumen el PAN y el Sinarquismo en Sonora nunca tuvieron im=

p~rtancia hasta antes de la década de los sesentas, tal vez por ser la entidad 

la cuna de los principales· jefes revolucionarios, pero dada su influencia na

cional, de alguna manera repercutió esta tendencia política en el Escodo en -

fechas. posteriores y más bie~ recientes (de 1967 a la fecha). 

4.- 7 LA HISTORIA DEL PAN Ell EL ESTADO DE SONORA. 

Las corrientes que fortn3. el panismo en Sonora son: · 

El Ma.derismo el Vasconcelismo, el Clero y los .clericales. los -

conservadores y ·1os l!deres naturales desplazados del P.R.I. 

· Al iniciarse la Revoluci6n Mexicana. en 1910, muchos simpatizan

tes se afilian con el tulderismo; eran principalmente burgueses venidos a menos, 

políticos desplazados, líderes, campesinos y obreros de Cananea hartos ya de -

mlS de tres décadas de dictadura; que en Son.ora signific6 la predominación de

tres familias: Ramón Corral que llegaría a Vicepresidente de la República, -

Luis~ E. Torres y Ramón Izaba!, quienes se turnaron alternadamente la conduc--

ciór. del poder en el Estado. Esto significa que durante 30 años lo·s único:;; 200 

puestos burocráticos permanecieran en las" mismas manoa. 

El Maderismo solo se integr5 con ~emandas políticas referentes -

a aspectos electorales; excento en su mayor parte de demanda sociales. ?ero -

deopu~s del asesinato de Madero la Revolución siguió por otros senderos y se -

incOrporaron nuevaa demandas, tales como el reparto agr"ar!o, los derechos de -

lo$ trabajadorc~, la nacionalizacion de los recursos naturales del País. la -

•rectoría económica del Estado, etc. Especialmente se puede citar por su tras:

ccndencia la dcfinic16n de democracia de la Constitución de 1917, la cual cla-
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ramente rebasa los conceptos mnderistas de dcmocTacia como un concepto meramc!! 

te político, ligada a'l voto o sufragio: en el Art. Jo. se asienta que se con

sidera a ln de-oocracia "no solamente como una estructura ·y un r6gimcn políti-

co, sino como un si6tcma de vida fundado en el constante mejoramiento econ6m1-

co, social y culturnl del pueblo". 

Una parte del crJprcsario Sonorcnse comulgaba con el maderismo y

no era. pnrt!cipe de las reforr.ias i:;ocialcs descritas. El hecho hi,stórico de _ ... 

qu~ fuese precisamente la fraccién sonoreni:;e, la que fkllicra triunfante en la

Revoluci6n Mexicana, significó que se postergara durante mucho t!cmpo el esta

blecimiento de la Reforma Agraria en Sonora, así como otros postulados de la -

Constituci6n del 17. Alguna~ de las poderosas familias locales impedían su -

aplicaci6n, pues ln aplicación de la Constitución ócl 17, ponía en peligro sus 

ptivilegios, tales como sus grandes propiedades ngríc:olas y la fuerte vincula

c16n con el clero heredada del porfirismo. 

Sin embargo La Constit".Jci6n de 1917 y la correlación de fuerzas -· 

pol!ticas, resultado de la lucha armadn, ascp.turon las bases para que poste--

riormente se lleVcn a cabo 11:w roformac sociales. 

·José Vnsconcclos, el alumno más distinguido de ln Escuela de Ju-

risprudencin en 1905¡ abogado talentoso en el período 1908-1912; pcriodi:ita -

crítico del porfirismo, político civil de gran ascendencia con los rcvolucion!!_ 

rioS, Cnrrnnu~, Obrcn6n 1 Villa y Zapata, hnb~n vivido unn pnrte de su infan--

cia en Sonora. En 1920 fue Rector de la Universidad Nacional y Secretario de-

. Educ~ci6n PGblico. durante el rógimen presidencial de Alvaro Obrcg6n (1921-----

1924). Convertido en un anticnlliato. lnnza su candidatura para Cobernadoz: dc

Oax.aca, su tierra natnl, perdiendo las eli?ccioncs en 1'92~. Voluntariamente' se 

va al exilio y vive en varios pa!ses, hastá que se instala en loe Estados Uni

dos, donde vive entre 1926 y l928. Rcgreaa a M~xico por Nogales, Sonora. el -

10 de noviembre de 1928, donde es recibido por un grupo de sonorenses, entre -

los que cotaban: Herminio Ahumada, Cilberto Suiirez, Israel c. Gonzñlez • Marcos 

Coro·nado 1 JesGs María Sulírez, Francisco Sorin, Alberca Y Hlictor Vela:zco, Sil--

. veetrc Mungu!'a, Enrique Z, Palnfo:r. y Enrique Fuentes Frías; quienes tendrían -

•una alta significnci6n en la formaci6n del partido de Acción Nacionnl en Sono

ra en fecha posterior. 
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.En 1929 Vasconcclos lanza su candidatura para la Presidencia de

la RepGblica apoyado por el Partido Nacional Antirreeleccionista, con el lema 

:'sufragio Efectivo Y. No Reeleccion11
, convirtiéndose en un nuevo l!der del mad~ 

rismo. Pá.ralelamente mantiene relaciones amistosas con los líderes estudiant,! 

les del movimiento del 29 en la Universidad Nacional; siendo visitado frecuen

temente por Manuel G6mez Mor!n, Herminio Ahumada que fue su yerno al casarse -

años después con su hija; Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal y -

otros l!derea más entre quienes estaría la semilla que después formaría el PAN 

en Sonora y a nivel nacional. 

Cuenta Vasconr.:elos en su libro 11 El Proc:or.sulado" que fue .apoya

do por algUnos militares Obrcgonistas en Sono"t"a y por algunos líderes obreros

opuestos a la CROM. Adernlis fue apoyando por los simpatizantes de Lean Toral -

en• rara amalgama, s6lo explicable por la filiaci6n cat6lica de Vasconcelos. 

LaS fuerzas revolucionarias postulan a Pascual Ortiz Rubio co--

M candidato a la Presidencia de la Re_pública, habiendo triunfado postcriorbc..!!. 

te en 1929, pero antes de su postulación en ese mismo año de 192~ se rebelan. -

en Sonora los militares encabezados por José Gonzalo Escobar, promulgando el -

Plan Hermosillo; siendo seguido por Fra~cisco R. Hanzo. Gilbcrto Valcnzuela,-: 

Aurelio Kanrique, Roberto Cruz, Fausto Topete, Alejandro Bay, Ricardo Topcte,

Ram6n !turbe, Rocán Yocupicio y Claudia Fax. 

La revuelta es derrotada y .puesta bajo control por los Generales 

Juan Andrew Almazlin, Lli;o:aro Cárdenas, Saturnino Cedilla y Adalbe:rto Tejada. 

Por Otra parte cabe hacer la reflcx16n, que desde la constituci6n 

·de 1875 se había establecido la separaci6n de la iglesia del estado como medida 

para acelerar el progreso econ6mico. al entrar al comerciO los bienes del clero, 

llamados bienes de manos muertas. Y como medida también para des3.rrollar el -

avance del conocimiento científico y tecnol6g!co frenado por las concepciones

dogm6ticas del catolicismo de aquella época. 

Sin embargo, algo había de suceder, que si no instala en el poder 

a los Vasconcelistas en Sonora, junto con los políticos proclericales; al me-

nos' los coloca en la antesala. Al registrarse el conflicto entre Calles 'J Ciír 
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denas, cuando éste es electo Presidente de la Rep~blica; toma el poder en Son.2. 

ra; invitado. por Cárdenas, el grupo de lQS antiguos rebeldes eacobaristas, ---

instalándose en el poder a Román Yocupicio en el per!odo 1937-1939. Durante -

su t~gir.icn se apruCba la ley que funda la Universidad de Sonora. La fundación· 

de la Universidad es un proceso que tiene especial relevancia en los orígenes 

del panismo sonorcnses. 

Aqu! cabe hacer un paréntesis importante. Al triunfo de la Rev2 

lución las tendcnciaa representadas por Obregón y Calleo, se conetituyerop en -

las principales corrientes que agrupan a los grupos políticos sonorensCs. El -

triunfo de Alejo Bny (1923-1927) sobre el Gral. Higucl Piña y del Gral."' Faueto

Topete (1927-1929) sobre Francisco S. Elías (1929-1931) ciplicado como resulta!!, 

te del mayor poder de Obregón. A partir de oumuerte en 1928, !ion los honibrca -

d~ Callea los que predominan; así llegar al poder Francisco s. Elfo!J (1929----

1931~ • kodolfo El!as Calles es Gobernador en .e:?! período 1931-1934 j y en 1935 con 

el Ing. Ramos vendría un período de transición. Lueco Gcría Gobernador el Gl'?n!_ 

~ ral Román Yocupicio, como consecuencia del conflicto Cárdenas-C.allcs. 

En especial cabe mencionar como parte de la política de ju~ti
c1a social de la •Revolución Mexicana el reparto ~grario del régimen de Rodolf.0-

0 

El:t:as Calles. Ante las crecientes dema'ndas campesinas este Gobernador opta -

por negociar la cesión de 4000 hectáreas por los recalcitrantes latifundistas -

de Cd. Obregón y Navajo.a, logrando con ello reducir lu presión de loa agraria-

tas, al repartir dicha tierr.::i y formar ejidos. 

Esta medida vino a confirmar el predominio de los hacendados ~~ 

nore~S(!:S. en el sistema pol{tico local. Rodolfo El!as Calles encauza la incon-

f'onnidad de los latifundistas, formnndo uniones de productores para la comcrci!!_ 

11zación de sus productos y la defensa de sus tierras, p·cro al mismo tiempo -

caltnará a los agraria tas. 

Posteriormente estas uniones dieron origen a las actuales unio

nes de crédito que tanto progreso trajeron a la Entidad. En la actualidnd al-

gunos líderes del PAN proviene de la dirección de esaG antiguas uniones, como -

Adalberto Rosas, .Javier Castr.ln Parada, Carlos Amnva. v otros lo que ha ·lleva--
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do a pensar que Rodolfo El!as Calles es el .padre dt;l panismo• a algunos auto-

res.; sin embargo ésto no es exact~, porque por otro lado Rodolfo El!as Callcs

figura como el padrino del grupo pri!sta integrado por J.;uis Enc-inas, Faustino 

Félix, Carlos Armando Biébrich. Javier Robinson Bours y otros políticos prií~ 

tas que dominaron Sonora ha.sta época reciente. 

Aparentemente la entrada. de Clirdenas podía significar la entra

da al poder e~ Sonora. de los Vasconcclistas, coCJO les pasó a otros obregonis

tae, pero no fue así debido a lan ideas socializantes del régimen do Cárdenas. 

Sin embargo Vasconceloo es invitado por C~rdena~ a regret1a
1

~ de su exilio en -

EE.UU.· (dcspuds de RU derrota con Calles se había radicado allá) v a fundar --
11 " una Uni.versidad en el Estado de SonoraJ de la cual sería el Rector. y as! se -

establece en Sonora de nueva cuenta. 

Ser!a muy extenso des.criüir el proceso de f~ndación de la Unive!. 

eidad basta mencionar loS esfuerzos· de la Asociaci6n de Estudiantes S.onorcn--

ses y del Comité Pro-fundaci6n. 

La Asoc1aci6n de Estudiantes Sonorenses, establecida en la Cd. -

de México estaba integrada entre otras •personas por Guillermo Acedo Romero, -

Octavio Rivera Soto, lierminio Ahumada, Franciuco Duarte Porches, Gilberto Suá

rez Arvizu, Guillermo Ibarra, Enrique E. M.ichel, José A. Montaño, Jooeíina --

Baez Villa, Luz Rivera Soto, Leopoldo Palafox Huñoz:, Adalberto Monteverde, Al!, 

jandro Carrillo; Inés Carrillo, ~!atilde Rivera Soto, Leopoldo Palllfox Muñoz, -

Adalberto Monteverde~ Alejandro Carrillo, Armando Chfivez Camncho, Edgardo Romo 

Villaescusa, grup.o que deotacar!a años después en loe diferentes campos de la

vJda social, pero que estuvo integrado tanto por futuros renombrados panistas

como priíetas. La Asociaci6n d.e Estudiantes Sonorenses fue· fundad4 en 1928. 

El Comité Profundaci6n de la Universidad sustituye a la Asoc1a-

c16n de Sonorensee en el papel de convocador de las asottibleas públicas que di!_ 

ron lugar a la foTIIU\ci6n de la Ley de Enseñanza Universitaria. La Ley queda -

promulgada el 28 de noviembre de 1938. pero In fundación real de ln Universi-

dad fue hasta 1942. En 1938 el Comité Profundaci6n estaba presidido por Gil-

berta Suárez 1 Francisco Duarte Porchas y Herminio Ahumada·, Vasconcelfotas de -

hueso color~do. 
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El 30 de noviembre de 1938 en la sesión del Comité estuvieron 

como invitados de honor José Vasconcclos, Álfonso Pedrero y Andrés Pedrero. 

Se funda un Comité Administrativo para la ejec¿ción de las -

obras, en el cual quedan como directivos: Domingo Olivares como Presidente, -

Felipe Seldner Primer y1cePresidente. Rodolf o Tapia segundo Vicepresidente, 'R!. 
fael Treviño como Secretario, Federico Valcnzuela Tesorero y como Voc.o.lcs los

aeñores: Ignacio Soto, Máximo Othón, Emilio Beraud, Roberto B. Astiazariin, J.

R.nm5n llerniind.cz:, Génova Vdn. de Uocfíer y Manuel I. Loa.fzn. El Comité Admini!_ 

trativo dirigido por Olivares tendió a marginar del control de la Universidad

ª los. Vaaconcclistas 1 quienes lucharon pa'ra evitarlo sin éxito. 

En este proceso de fundación de la Universidad de Sonora dcst!!, 

ca no. solo el origen Vasconcelista sino también la defensa del nrraigo. 'En la 

uppsición de motivos de l.'.1 Ley de· Enseñanza Universitaria se señala "perjudi

cial para el Estado laa. ideas que lle.van a Sonora los profcsionÍstas forrnados-

, e~ el extranjero y en la Cd. de México". El ~egionalismo aparece de est~ modo

en los or!genes del Vasconcclisma Sonorcnsc y del Panismo post'!rior. 

Un grupo de profcsion~stas destacados do la Cd. de México, así 

coma estudiantes, plantea públicamente una enérgica protesta por los "infanti

les conceptos vertidos por el Congreso Local 11
• dentro de este grupo destacan -

Lic. Gilbcrto Valenzuela, Lic. Arturo U. Ore!, Sr. Cuatavo A. Uruchur
0

tu, tic.

Ernesto P. Uruchurtu, · Lic.Alfonso Romand!n Pereira, Ing. RD.m!re2:, Ing. José -

Monge, Lic. José Montaño, Lic. Luis Encinas. Lic. Guillermo !barra, Lic. Faus

to A.costa Romo, ·L1c·. Aurelio Mnldonado. Lic. Pesqucira, Lic. Canalc, Lic. Mor! 

neau y numerocos est~diantes. 

Otra corriente que integró el panismo además del Madcrismo y -

Vasconcelismo, fue el Clero Católico. El régJmen de Plutarco E!!as Gobernador 

de Sonora estableció en Sonora una pol!tica desfanati:z:a.nte y de persecución r_!!. 

ligiosa. que le ganó el repudio de algunos sectores del pueblo y del empresa-

riada. 

Entre otras acciones expulsó fuera del Estado al Obizpo Juan -

Navarrete y cerró alrededor de 20 escuelas de rclir.fosas en 1.11 Estado. Aunque

el probleino reH8ioso se considcrO liquidado en 1929 a nivel nacional, Rodolfo 



67 

Elías Calles llev6 su campaña anticlerical hasta el último día de su mandato-

en 1934. 

La cuarta corriente fonnadora del panismo en el Estado de Son!!. 

ra lo constituyen los antiguos conservadores. En el siglo pasado los libera--

les y los .c;onservadores se· alternaron en el poder. Destaco. el período de Ma-

~uel Mar!a Gándara laJ0-1857, cac:iquc conservador, simpatizante de Mnximiliano 

de Hamsburgo y el liberal Ignacio Pesqucira en el período 1857-1876. triunfa-

dar en la gue·rra contra los Franceses y en las luchas contra numerosos contin

gentes de filibusteros que trataron de apoderarse de Sonora. 

La corriente conservadora en Sonora se puede considerar !nte-

grada, ·además de por el llL'ldcrism~. por la burgue.Gi'.a rancia qua vc:Ia en peli-

gto s~s privilegios cconómicoo con las r.efonnao sociales de la Revolución y -

en -:special del Cardenisina 1 al que· D!Jpon!tt de "tendencias socializ:antcs". 

El Partido Revolucionario Ins.titucional tiene coma añteceso--

res al Partida Nacional Revolucionario, fundado por Calles en 1929 y al pa.r;i

do de la Revoluci6n Mexicana fundado por Clírdenaa en 1938. En 1946 se funda-

el actual Partido Revolucionario Insti~ucional. por el régimen del PreoidCntc

Kanuel AvUa Camacho. 

El Partido de Acción Nacional se funda por Vasconcelistas como 

C6mez Hor!n. antiguo!! S!narquiatas maderistas y empresarios asustador por las

crecientes refon::iaa del Presidente Cárdenas. Los tres elementos más importan

tes ~e la doctrina ¡Tanista son; la identificaci6n con los principios de la do_s 

trina social de la Iglesia Católica, una teoría del Estado basada en la rcaliZ!!, 

c16n de los valores individuale.s y una concepci6n re.oral!sta de la .eccividad po

lít..:.ca. Su fundamento ideol6gico. as! como su actividad político social y eco

n6mica. expone loo defectos en que incurre el Partido en el poder, desde ou -

óptica particular, en especial el fenómeno de la corrupci6n. sin detenerse a -

realizar un análisis histórico de este fen6meno socio16gico que arrastramos des

de la época de la Colonia Española con el Rey Felipe II • época en que el Rey - ' 

vend!a los puestos pú.blicos al nf'ejor postor. 

En el Estado de Sonora el PAN se va integra'.1do paulatinamente -
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por los Vasconcelistas resentidos~ los grupos. clcri.cales ~ambién resentidos -

por'las persecuciones tamb!én religiosas del calliamo, por los Maderistas y -

conservadores sobre todo pertenecientes u. la burguesía y Por todOa aquellos -

líderes naturales resentidos por el triunfo de los miembros del partido en el 

poder. 

En 1938 Cárdenas en un acto más de Justicia Social expropia a! 

rededor de 17,000 hectáreas de riego del Valle del Yaqui; n extranjeros. com

pañías, colonos y hacendados sonorenscs. Este acto del Gobernador fue el úl

timo empuj6n que necesitaban loo futuros p,anisc4s para organizarse en defensa 

de sus intereses. 

S~n embargo como es muy sabido, ln política del Gobierno Fede

ral di6 un giro a partir del ré'g!mc>n del Presidente Avila. Cnm.o.cho, la Segunda 

Guerra Mundial impuso la. exigencia de acabar con las disidcmcins internas pa

ra hacer frente n un enemigo común y sumamente podcrot;o: el fncismo; y sC. eo-

ta.bleci6 unn política de uni6n nacional que rléjó en promcons, por un largo pe

ríodo los postulados de la Revolución. 

En el núcleo inicial deÍ PAll en Sonora, figuraron Jorge Vnldéz,

un !apresar Ignacio Bustillos, Jesú:; Larios y otroo como Gilberto Suárez anti-

gua Vasconcelistn de gran prestigio en el Estado. Lo fundamental que h'ay que t2_ 

mar en cuenta es que las banderas que unían n los primei-os pnnistas eran: Sufr~ 

gio Efectivo y No Reelección; sus ideales capitalista::; decimonónicos pasadas -

de moda aún en el mundo occidental de la doctrinn del "dejar hacer dejar pa-

sar"; sin intervención del Estado en la economía; su concepción moralista de -

la política en contraste con el tono pragmñtico y RevOlucionnrio de ln concep--

c16n política imperante del Partido en el poder; además el procntoi.icisruo del -

PAN en con'traste con el laicismo del PRI y por otro lado la ndmiNción del PAN

por el sistcoia social, económico y político de sus vecinos los norteamericanos, 

en contraste también con el nacionalismo del PRI. En especial destaca el man.!; 

jo del PAN de "la otra versión de la Historia de México" que pone en manos de .- · 

los 11gringos" los orígenes de la. Independcnia, la Reforma y demás etap3B histó

ricas del desarrollo de México, minimizando el papel de los héroes y próccres

nacionalcs. 
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Existen dos elementos adicionales ·al panismo, su moni,Pulación

del regiOnalisco derivado de au propio desarrollo local como ya se describió y 

el oportunismo pol!tico con que siempre ª':JPº incorporar a todos los inconfor

mes en el Estado, ofreciéndoles candidatU,,raa o puestos de elección popular.

En especial destaca la oposición que los panietas han sostenido con los l!de

res federales o del centro del País, fomentando exageradamente el regionalis

mo, junto algunos pri!etas despistados. 

Durante los siguientes años al Cardenisp:io, el PAN no tuvo mu-

chile necesidades de emprender grandes compañas, aunque siempre se mantuvo vi

vo, porque los regímenes presidenciales ln.llntuvieron una política en general -

tolera~te con lC?S principios 'panistas. Los regímenes de Ignacio Soto y Alva

ro Obreg6n Jr. tuvi~ron un gran respaldo del empresadado local. 

Los regímenes de Luis Encinos, Faustino Félix y C3rlos Armando 

Biebrich. se caracterizaron por ciertas divisiones entre la clase pudiente. 

En 1967 un evento político vi~ne a favorecer el desarrollo del 

PAN en Sonora. 

. Haciendo una visi6n retroespectiva del conflicto de 1967, se -

puede apreciar a través de las fuerzas sociales que intervinieron, cuales eran 

las fisura.e o estructuras en conflicto que dieron lugar a los acontecimientos

violentos. Conviene recordar que hasta aquí el panismo no tenía relieve en -

el Estado, debÍdo a que en realidad sus principales pilares estaban incorpora

.dos dentro del sistema político, social y econ6m.1co vigente. S6lo un pequeño

n~cleO de activistas que- pr4cticamente no se tomaba en cuenta, se iuantenía. en

p:l( de lucha, aon los que a.hora se considera"la. vieja guardia panieta". 

Esta vieja guar.dia panista en realidad solo reclat11aba dos de ' -

las banderi!IB panistas señaladas: "El Sufragio Ef~ctivo y No. Reelecci6n " y la 

Doctrina S~cial de la Iglesia Cat6lica a través de las encíclicas del Vatica-

no; pero sus demandas carecían de fuerzas al no ser apoy8daa con energ!a por

_prKcticamente ningún grupo importante de la Sociedad. 

Las fisuras que se hncen menci6n son: una .cierta rivalidad en--
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tre los agricultores del sur del. Estado. simpatizantes de Félix Serna. el ca!!. 

didato seleccionado por el PRI; y. los del nOr"te simpatizantes de los otros -

candidatos; Cubillas, Acosta Romo, Soto Galindo, Céoar Gándara y otros. El -

sector de los maestros se encontraba también dividido; p.or un Iñdo el grupo ; 

perteneciente al SNTE y por el otro los pertenecientes al FEMS, _uno sindicato 

nacional y .el otro local. El sector camoesino también estaba dividido, por -

uµ lado ln CNC y por el otro la UGOCM; éstos más agraristas que aquéllos. El 

movimiento obrero también registraba una ujuro, por un lodo cutabnn los ec-

guidores del líder Villanucvn y por otro loa de Ilobadillñ. 

Pero hay una situación que era el telón de fondo. La economía 

del Estado, tradicionalmente en expansión deadc el triunfo de la Revolución 

Sonoretiee como alguno!J historiadores llaman a la Revolución Mexicana, empiez:a

a •entr.ar en decliVe. El producto estatal interno bruto y el ingreso pcrclipi-

to crecen en Sonora por debajo de los vo.lorcs nacionales, en un estado con -

una tasa de crecimiento .demográfico superior a la nacional. El desempl.eo ha-

ce. su aparic16n adetná's de cinturones de miscr~a alredcdo""t' de algunas· de ·las -

principales ciudades. El DCctor de profesionistas egresados de la Universidad 
. . . 

de Sonora resiente estancamiento y empieza a pa~ticipar ds decididamente en -

pol!tica, como un medio para progresar. económicamente. 

Las principales ciudades del norte de la entidad prote"stnron -

por ln designac16n de Féli< Serna como candidato pri!s~a. a ln GubernaCura; pe

ro en especial en Hermooillo la capital, se hiz:o m.6s fuerte la protesto y 

ae formaron "f-:entes anti-imposicionistas". Los estudiantes son arrastrados -

al cc;mflicto, po'r mótivo de la agresi6n de los grupos de choque de Félix Ser

na a algunoo cstudia~tc.s oposicionistas n su candida.tura; y la entonces pode-

rOsa organiz.:aci6n estudiantil, FEOS, entra en escena conv-1:rti6ndo~e en el -

principal. basti6n contra la "i"mposición". Aún cuando la demanda estudiantil -

fue contra el Gobernador Luis Encinas• por violaci6n de las garahtías indivi-

. duales, pidiendo su destituc16n. Si ln dcm.3nda se hubiera satisfecho, era ca

si automática la salida de Felix Serna: como candidato del PRI; por ello el mov! 

miento de huelga de los estudiantes fuc. apoyado por los grupos opositores. 

Durante casi dos mes~s el movim'1cnto se extendi6 por todo el Estado, apoyándo

se en los maestros de escuelas primnrins y secundarias, ,utiliza~do las Socied_!! 

des de Padres di? Familias como tribun.16 públicas. De esta manera se penetró con 
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la protesta a todos los sectores sociales •. A.1 no obtenerse respuesta del Go

bie~no Federal se estableci6 una liuelga de impucstds. Todos los días se hacían 

m!tines. El movimiento estudiantil tomó el poder civil de hechp formándose pa

trullas para vigilar las ciudades. 

Finalmente el Gobierno Federal envió al Ejército y tomó las es

cuelas, sacando a estudiantes, maestros y padres de familia. Se celebraron las 

elecciones de julio de 1967 con candidatos de dos partido.e, del PRI y el PAN quc

invitó como candidatos a muchos de los 11'.deres estudiantiles. maestros o padres -

de familias que en forma espontánea habían surgiclo, manipulando así el movimie!!. 

to estudiantil' a su favor. El resultado para ei pueblo fue de un sentimiento -

de confusi6n alrededor de la política de la Revoluci6n Mexicana y frustaci6n y

odio contra las diSposiciones del Centro; que el PAN capitaliz6 en los siguien

tea elecciones hasta que la poblnci6n fue ton:ando conciencia de la realidc1d. 

?:n fecha posterior el PAN siguió invitando como candid~to$ a los 

l!deres naturales que habían surgido en el mQvimiento del 67. 

El siguiente momento álgido en la.historia del PAN, fue la ex -

prop1aci6n de tierras del Valle del Yaq.ui y del Hayo en 1976. Alrededor d"e ---

37 ,000 hectáreas de riego fueron expropiadas a los latifundistas y se formaron

ejidos; ademas se expropiaron 60 1 000 de agostadero de acuerdo con la política -

de redistribuci6n de la rique:!':a de la Revolución Kexican:i. El año anterior, -

cuando los latifundist:cis vieron expropiar e1 latifundio de la familia Dengel, -

habípn realizado un paro agr!cola 1 estacionado la maquinaria agrícola, tracto-

res y cosechadora9. C~ las principales calles de Cd. Obreg6n, dejando inactivas 

alrededor de 130,000 hect.':reas ~e cultivo. 

Los sucesos agra~ios de 1975 condujeron a la renun~ia de Carlos

Arm.anc1 ... Biebrich a la Cubernatura y a la entrada de Alejandro Carrillo Marcor -

al Poder Ejecutivo Local. 

Ambas situaciones, el reparto de tierra.o y la caida de Biebrich ... 

fueron aplaudidos por los campes!nos y fueron aprovechados por el pli.nismo pnra

fortalecer y criticar nl Gobierno Federal de iroposicionista y corrupto. Los -

mlís importantes líderes del PAN actual, como Carlos Amaya y .Adalbert.., Rosas, --
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provienen de los inco.nformes con el reparto; habiéndose destacado coino dirigen

tes de las asociaciones de agricultores. Ellos formaron _el llamado neo-panismo, 

además se dice que los acompañan oin ,membicte algunos l!deres de los empres'a--

rios como Ramón Corral. 

La protesta de los éxpropiados fueron también por el clero, 

representado por el Arzobizpo Carlos Quintero Arce. La tendeccia_ conservadora

de la entidad. representada por la burguesía mas rancia elevó sus clamores al· -

cielo. Cierto empresariad~ nacionalista se mantu~o al margen. 

PosteriotlQentc el gobierno local expropió al l!der pS.nieca

Javier. Cnstelo Parada la Isla Uuivulai, quien era el candidato del PAN a la -

Presid.?:ncia Municipal de Cajeme en 1985. Este evento también motivó inconform! 

dBdes de una Parte del empresaria.do aunque fue una medida muy aplaudida por loe 

cooperativistas pesqueros. Pooterior.nc.nte se anuló esta expropiación. 

La nacion.1lh:ación de la Banca fue otro motivo de protesta

del panismo, pei:o a su vez fue muy felicitada por el sector social de la ec?no

mía. En 198~ se refleja este protesta pues fue año de elecciones y el resulta

do de la
0 

crisis se adjudica al PRI, por parte del PAN; el pueblo confundido Vo

ta masivamente a favor del PAN. 

Ct1Pntan varios jefes dP CH:tllas del PRI aue en sus mesas

nadie votó poi- el PRI v se reconoció el triunfo panista en los municipios rle -

Hermosillo. San Luis R!o Colorado, Agua Prieta y en otros no se cedió considc

rindose que la inconformidad era manipulada por la provocación ponista sin --

sustento electoral. 

Hasta aquí se puede resumir que la's banderasdel PAN Sono-

renses son: el maderismo, el ·rechazo a las reformas sociales, constitucionales, 

tales como el sindicalismo, el agrarismo "/ la intervención del Estado en la -

economía; el regionalismo extremot=;o, el manejo de "la qtra versión de la Hist2_ 

ria de México" que minimiza el papl!:l de juáre:r: y otros héroes; la admiración -

por el modo de vida norteamericana; el clericalismo supermanente bandera de -

anticorrupción y la crítica n la política exterior de México, en sus princi--.

pios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, convivencia pac!fi-
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ca y cooperaci6n para el desarrol;to. 

La compaña de renovación moral del Presidente Miguel de lo --

Madrid Hurtado, al lodo del encarcelamiento de varios ex:..funcioñ.nrios públicofi

del Gobierno del Presidente Lópcz Portillo, algunos Sonorenses, como Díaz Scrr!_ 

no, Arturo .Durazo, Salomón· Foz: al lado de la pol!tica de austeridad, han veni

d? a modificar lo crcdthiUdad en el sistema mejorando eu legitimación. Al mi.§. 

ao tiempo el reconocimiento de la crisis mundial y los empresarios sacodólares

como verdaderos causantes de nuestra situación ha desenuuiscarado al PAN. 

En lo actualidad el i>nnhmn 11s. una comrniroción, contra las -

instituC"fones~ ~antro 1'1 r.n11Atituc:fón tf,. 1917: contra loa reRímeneo vost-revol!!_ 

cionarioa. Pero es ~~,. ""ª """ rcnspireción es una r:evuelta; v como tal debe -

tr..atarse. Sin embarlito sus cararter!oticp11 poq ouigwJia, p.ara algunos ob5,.rvA

dore.a es enfermiza. 

El contraste la actividad del PRI ha. optado por una poU'.ticn -

de conciliaci&n de grupos y sectores cuya divÍsi6n quedó evidente desde 1967 • -

con lo cual se espera ganar el voto razonado del electorado, reafirmándose a8{ -

los postulados de la Revoluci&n Mexicana y las Constituciones de 1917 y 16S7. 

4.B CONCLUSIONES • 

. El -conjunto de hipótesis, hechas durante el transcurso de este 

aniliais ae ha ido cumpliendo pero ha existido la necesidad de ampliarlas! de-

·1aa hip6tesia Marxistas de la a·cumulación originaria y de la lucha de clases e!!. 

tre capitalistas y proletarioS· 1'rotagonizada por españoles e ind!iena.s. se ha -

pasado a agregar la del mestizaje¡ las conquistas políticas de la nueva socie-

dad casi libre de prejuicios raciales; además las conquistas revolucionarias de 

los articules 27 y 123 para los campesinos y obreros, pasando por la Guerra de

Reforma con su conquisto central, la separación de la Iglesia del Estado. Ap~

rece una clase social formada en rara amalgama; a través de tres revol'1ciones-

y numerosas guerras civiles, por empresarios. líderes sociales, pol!'.ticos y pr~ 

fesionales, que dirige al Estado de Sonora. Atrás quedaron las fisuras socia--
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les, latentes, representadas en el caso de Sonora, por la existencia de once -

tribus indígenas diferentes; cuatro o cinco razas europeas, especialmente la -

. · originad.a en el mestizaje de lo época colonial, que conforl!lllban sectores de la 

población con diferente culturo, costumbres, creencias y nivel de vida; solo -

quedaron de nuevo los contradicciones inherentes nl sistema capitali~ta de pr~ 

ducci6n. 

Las dos grandes corrientes políticas mexicanas del siglo XIX -

y del siglo XX, liberales y conservadores. se reaparecen en Sonora bajo las -

nuevas versiones del PRI y del PAN. L4 primera representando el progreso, el

futuro y la segundn la visto al pasado, el rcgrc50; pero ambas a fin dé cuen-

taa muy mexicanas. 

La histórica contemporanea de México se inscribe en los conti

nuos enfrentamientos del PRl y del PAN; o.compañados en lo lucha electoral por

una serie de partidos que contribuyen o dar al sistem.'t político sonorense ~l -

ambiente plurolista, qtie distingue mundialmente al sistema poUtico mexicano. 

Aqu{ cabe hacer una reflexión sobre el origen de los partidos- • 

pol{ticos. apoyándose en los tesis de Mourice Duverger: "Se llama igualmente ·

partidos o. las facciones que dividfen a las repúblicas antiguas, a los clanes

que se agru_pabon alrededor de un condotiero en la Italia del Renacimiento, a -

los clubes donde ae reun{an los diputados de las asambleas revolucionarias, a

·los comités que preparaban las elecciones censatarias de los monarquías conat!. 

tucionales, ad. como a las vastas organizaciones populares que ·enmarcan la op! 

nión·· púb_lica de l~s democracias modernas. Esta identidad nominal se justifica 

por una parte 1 ya que traduce cierto pnrentezco profundo: lno desempeñan todas 

ea tas instituciones un mismo pnpe1 que es conquistar el. poder pol{tico y ejer

cerlo? Pero vamos a pesar de todo que no se trata de la misma cosa. De hecho 

loa verdaderos partidos datan de hace apenas un siglo. En 1850 ningún pais -

del mundo (con excepción de los E.U.) conoc{n partidos pol~ticos, en el senti

do moderno de la palabra: había tendencias de opiniones• clubes populares, -

asociaciones de pensamientos, grupos parlamentarios, pero no partidos propia-

mente dichos. En 1950, estos funcionan en la mayoría de las naciones civiliZ!, 
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das. esforzándose la·s demás por imitarlas." (48) 

Aunque no es lug.ar aqu! para hacer un análisis exhaustivo de -

los partidos políticos solo agregaremos algunos razonamientoo • que se aplican 

8 la realidad sonorense. 

Dice Duverger que ºLa organización de los partido& no está _ _, 

ciertamente de acuerdo con la ortodoxia democrática •. Su estructura interior

es esencialmente autocrática y oligárquica: los jefes no son realmente desig

nados por los miembros. a pesar de las apariencias, sino captados o nombrados 

por el centro; tienden a formar una clase dirigente aislada de los militantes, 

una casta mas o menos cerrada sobre si misma. En la medida en que son elegi

dos la oligarquía se amplía pero no se convierte en democracia: porque lo -

elección la hacen los miembros, que son una minoría en relación a los qu·e don 

aua votos al partido en las elccciont?s genero les". (49). 

También de manera crítica Duyerger afinno que: "la d·isciplina

de los miembros aumenta. al mismo tiempo. por es~os medios, materiale.s y po~ ~ 

un esfuerzo inayor todavía de propaganda y persuación qut; los lleva a venerar

a! partido y a sus jefes y a creer en su infalibilidad: el espíritu cr!tico -

se retira, en provecho del espíritu de adoración. Los pilrlamentarios misrnos

est6n sometidos a esta obediencia que los transformn en máquinas de votar CO!!, 

du~idas por los dirigentes del partido. Se .llega así a estos organismoa ce-

rrados, disciplinados, mecanizados, a esos partidos monolíticos, c.uya estruc

tur~ se parece exteriormente a la de un ejército; pero los medios de organi~.!!, 
ción son infinitamente mas flexibles y mas eficaces, descansando én un ad.ies

tra1t:iento de las almas mas que de los cuerpos ••• El aTdor la fé el entusiaSmo 

)' La. intolerancia reinan en escas iglesiaS' de los tiempos modernos: las lu--

cbaa partidarias se convierten en guerras de re.Ugión. (50) 

Sin embargo Duverger defiende a la democracia definiéndola cor:io 

(48) Maurica Duverger.- Los Partidos Políticos Edit. Fondo de Cultura Económ! 
ca. 1980 •. pág. 15 

(49) Obra citada Pág. 448 

(50) Obra citada Pág. 449 
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"en primer lugar, por la libertad "para el pueblo y para cada porción del pue

blo" ••••• No solo la libertad de ·los privÚe&iados· por el nacimiento, la fortE 

na; la función, la educación: sino la libertad real de ;odas, ~o que supone -

cierto nivel de vida 1 cierta instrucción general, cierta igualdad social, cieE. 

to equilibrio pol!cico. La distinción Marxista de libertades: formales y libe,! 

tades reales no es mas. que. parcialmente exacta: es verdad que las libertades -

políticas, reconocidas por los reg!mcnt:s occidentales son formales, para una -

gran facción de las masas populares, por falta de un nivel de vida suficiente 

o de una inot'rucción ouficiente, de una igualdad soci3l ~ de un equilibrio po

lítico suficiente. Pero pueden convertlrse en libertades reales: no hay que -

empezar por suprimirlas. (51). 

·nuverger también afirma que "el pluralismo de los partid.os e.:1, 

al mii;mo t:iempo; la fuente y la imagen de este equilibrio (que asegura un m!n! 

mo de libertad a cada porción del pueblo)" (52). 

Cabe señalar que en el coso d.e México y de Sonora, eXistieron

varios partidos durante el porfirismo, pero no adquirieron realmente el ran?o

de partidos modernos¡: solo aquellos formados en época reciente pueden catnlo-

garse de tales. 

En el período inmediatamente post-revolucionario, es decir en-

1929, se estableció un régimen de partido único el PNR,que obviamente creó un

siatema pol!tico que ·no puede calificarse de democracia pues era régimen de -

partido único¡: sin embargo en 1939 se creó el PAN y en época reciente cieW'Cos

partidos adicion·a1c6, por lo que la caracterizac16n de Duvergcr puede aplicar

se an ,.&os periodos •. También ~e necesario citar a Duvergcr cuando señala que

en los partidos en Asia, Africa, América del Sur. "la corz:upción ~e desarrolla 

y las cla~es privilegiadas aprºovechan el siotema para eternizar el dominio". -

(53) Esta hipótesis, se aplica en parte en México y Sonora, la cOrrupción ha--

(51) Obr.n citada. Pá'g. 450 

(52) Obra citada. Pág. 451 

(53) Obra citada. Pág. 451 



77 

existido pero se combate; y porque es indudable que los intereses de la clase

domJ.nante y. del PRI y del PAN están coqfundidas con los de la burguesía• sin

embargq¡¡o se puede soslayar que es conocido su fuerte acento campcsinista y -

obrerista de dos de los tres sectores que lo integran. 



CAPITULO S 

EL NUEVO HODELO SE CONVIERTE EN INSTITUCI9NES 

PERIODO DE LA POSTGUERRA MUNDIAL. 

5.1 EL AUGE DEL CAPITALISMO EN SONORA Y. LOS HOVIHIENTOS CAMPESINOS. 

Rodolfo Elías Calles que en sus años de estudiante (cuando su

pa.dre Plutarco estaba de Gobernador del Estado) e·staba en California, aprcndi6 

nuevas técn.icas agrícolas que después aplicaría en Sonora. El desarrollo de la 

agricultura en los Estados U~idos con la aplic.o.ción de modernos métodos de cu! 

tivo Y· utilización de maquinaria, unido a la formación de asociaciones de pro

ductores para proteger sus intereses y la integración de uniones de crédito pa

r4 agilizar el cfedito agrícola• fueron enseñanzas que aplicó a su regreso a -

Sonora. 

En 1944, se fundó por auspicios de Rodolfo Elías Calles la -- -

Uni6n de CrEdito Agrícola de Cajeme.(54) Co.n las uniones de crédito' los lati

fundistas formar·on sus propias industrias. procesa.doras de insumos y productos. 

· En 1942 se fundó la Uni6n de Crédito Agrícola del Yo.qui. que tu

vo como antecesor a las asociaciones de productores estabiecidas diez años an

tes. En 1943 se estableció la Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo que tu

vo Como antecesora a la Asociación de CréditQ Agrícola de Hermosillo fundada -

en 1936. 

Esta integración vertical y horizontal de la agricuicura sopo-

rense. pertenece ya a una elevada fase del capitalismo', por lo que hay que ~ºE 
aiderar a Sonora como una entidad de alto d"esarrollo cñpitalista no obstant~ -

la predominancia de las actividades primarias. _El apoyo de la infraestructura 

hidráulica con inversión federal, la polftica federal de protección a los pre

cios de garantía, las inversiones locales en tecnología moderna, tanto de pro

piet"arios privados como de los ejidatarios, originaron una economía del más a! 

·to .desarrollo ca_pitalieca en el país. 

(54) M.anuel S. Corvalá. Vida y Obra de un Sonorensc; Rodolfo El!as Calles 
1968. Edit. Porrúa. Pág. 168. 
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El di:sarrollo agrícola convirtió a la entidad· en un polo de --

atracci6n migratoria. Las poblaciones de Navojoa, Cd. Obregón. Guaymas y Her

mosillo se convirtieron en ciudades con ii.lto grada de urbanización. 

El Gral. Abelardo L. Rodríguez no termina su período al solici

tar licencia por estar enfermo, es subStituido interinamente por Horacio Soba!. 

zo (1948-1949) quien termina el período del Gobierno loc~l. 

El auge ag~!cola también trajo otra manifestación social; las -

demandas de tierra para lograr un rápida ascenso social y econ5mico. apoyados

por un movimiento campesino muy aensibiliz.ado. En 19~9 una. catastrófica inun

daci6ri en los ríos Yaqui y Mayo originó pérdidas de alrededor de 60 millones de 

pesos y 15 mil damnificados. (55) 

Luego vinieron las eler.ciones para el período de 1~49-1955 que

tuvieron resultado conflictivos. El Partido Revolucionario Institucional pos""' 

tul6 al empresario Ignacio Soto y el Partido Popular Socialista apo)'ado por la 

la Uni6n Genera~ de Obreros y Campesinos de ·México UCOCM y de la FOPI, Fedeta

ci6n de Orga~izaciones Populares Independientes postul6 al líder camPesino Jq

cinto L6Pez. 

Los daños y afectados por las inundaciones, las derrumdas de mo

vil,idad social y cierto desempleo motivado por las fuertes migraciones a la 1,2. 

calidad, originaron las condicioneo para qua· Jacinto L6pez adquiriera gran po

pularidad. Sin embargo se dijo que ·la "maquinaria electoral oficial" di6 el -

·triunfo a Ignacio Soto. Los partidarios de Jacinto L6pez instalaron su gobie!. 

no propio y s6lo el ej~rcito logr6 estahl-:=cer el triun,fo priísta. 

El Gobierno de Ignacio Soto continu6 con la política de apoyO a 

la iniciativa privada y repre~i6n al sector social, pero en lo económico la e!! 
tidad creció. 

A partir de esta década de los cincuentas quedan dstablccidos -

en Sonora, con la culminaci6n de las obras respectivas los distritos de riego

No. 41 del Río Yaqui. No. 38 del Río Mayo fundado en 1951 y el Distrito de ---

0Riego de la Costa de Hermosillo quQ empezó a operar en 1953. 

(55) Laurcano Calvo. Op. Cit. Pág. 191. 
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Durante eRta década la población de Sonorn creció al 4.3%, tasa 

ds elevada que ln nacion.'11, que en esa· época fue de 3. n:. Al mfsmo tiempo la 

entidad "alcanzó 1.1;na tasa de crecimiento (del PEIB de 10.SX promedio anual) ª.!:!. 

perior a la del país 1 motivada por el apoyo que la inversión pública federal -

realizó sobre todo, en el sector agropecuario, as! como por que la producción

de este sector se destinaba al mercado intcrnacionnl,cncontrándosc Cn ~ate 1 -

precios superiores a los del mercado nacional". (56) 

Las nuevas elecciones en el año de 1955. ubicaron en el poder -

a un nuevo cachorro de la R~volución, al hijo del caudillo,Alvara Obregón Ta-

pia, no sin encontrar alguna resistencia en el otro condi<;iato Manuel Cubillas, 

quien se dijo fue vencido a base del fraude electoral. 

Durante el régimen de Alvaro Obregón se desataron una serie dc

m.ovilizaciones ~ampcsinas que fuc.:ron reprimidas. En 1958 los campesinos inva

den al latifundio ganadero de Green en Cuitaca, Cananea; son encarcelados los

líderes junto con Jac1.nto Lópr.z. El Presidente Adolfo Lópcz Mn.tcos decide 'ex

propiar el lacifundio y el régimen logra un pequeño respiro, pe.ro no termiTJa -

el año cuando lo.e campesinos invaden un predio en Yucuribampo •. Navojoa, pero - • 

son también desalojados por el ejército y la Policía Judicial. 

En 1958, Alvaro Obregón Jr. tiene otro conflicto con motivo de

las eleccidncs para Presidente Municipal de Ca.jeme. Obregón postuló a Gabriel 

Gallegos Campoy para Presidente Municipal.pero hacía meses que como pre.candida

to del P.R.I. se había laQzado Rafael 11El Buqui" Contreras, l!der municipal de 

la cni:, quien tenía mucha popularidad. obrcg6n negocia con Contreras y logra.

su renuncia. a la ·candidatura a cambio de la renuncia de Gabriel Gallegos. -

Obregón postula a Gilbcrto Oroz quien es de nueva cuenta repudiado por los Co.!!. 

treristas quienes fori:ian el Movimiento C!vico Sonorense y el Partido Demócrata 

de Cajeme. Se producen muchas adhesiones pri!stas para Contrcras y se provo-

cn varios enfrentamientos. Surge tambii!n un nuevo candidato, el Dr. Rafael R!!_ 

mos por el PPS. 

El d{a de las elecciones se manifiestan vnrios actos vio.lentos, 

(56) Técnicas Modernns de Ingeniería., S.A. Programa de Desarrollo Integral del 
Estado de Sonora. 1973, tomo I. 
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robo de ánforas, un muerto, balaceras y el Congreso Local anula las elecciones. 

Fidel Velázquez expulsa de la CTM a R.::afa~l Contrcras, Lombardo Toledano pide -

. ·la de.sap;;irición de 'Poderes y finalment~ el Congreso local anula las eleC.ciones 

y nombra a J. Encarnación Chávez al frente de un Consejo Municipal. 

En 1960 Alvaro Obreg6n tiene un nuevo conflicto. Ahora se trata 

dhl movimiento magisterial; los maestros se lanzan a la huelga demandando aume!!. 

tos de sueldo y prestaciones, pero fue reprimido. 

El 15 de septiembre de 1960 Alvaro Obregón es recibido a naran-

jazos por el pueblo hcrmosillcnse en el balcón del Palacio. de Gobierno.' Fue -

la manifestación de repudio más clara a que había llegado su f.Stilo autoritario 

d~ gobernar, sin embargo en lo económico el estado se desarZ:.olla aceleradamente. 

S.2 LAS PRINCIPALES FAMILIAS BURGUESAS El! LA DECADA DE LOS SESENTAS Y DECADAS -
SIGUIENTES (57) 

La familia descendiente del Gral.Alvaro Obreg6n,Salido (El Cau--. 

dillo) pose!a 1672 hectáreas de riego -(antes de las expropiaciones de 1976) en 

el Valle del Yaqui, socios del Banco de Comercio. miembros de la Asociaci6n .. -

Agrícola Hc~osillense; poseen campos agr!colas en la costa de llermosillo (5 o-

6 pozos); ditribuyen los autom6vileo Datsun, tienen un negocio _de distribuci6n

-de maquinaria en Ciud~d Obreg6n y forman· parte de patronatos de apoyo al clero. 

La familia Félix Serna es originaria del Distrito de Altar. al -

parecer descendientes del Gral.F.cancisco Serna que se sublev6 contra el Gobier

no de Ignacio Pesqucira en 1874. Una de las familias más acomodadcs del Es.ta-

do, fundadores de la Asociaci6n Agrícola de Productores de Cereales del Distri

to de Altar en 1932, donde Faustino Félix cuvo puesto de Gerente. 

Posteriormente es socio activo de la Conferaci6n de Asociaciones 

Agrícolas del Estado de Sonora en 1933, fundador de la Unión de Crédito Agríco

la de Cajemc en l94li. Se sabe que es latifundista pero no se tienen dntos de -

(57) Cerardo Ponce y Marco A. L6pez Ocho.o.. Anúlisis del Capitnlismo Agrario en- · 
Sonora. 1978. Edit, Mimeografiada. 
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sus propiedndes en el Valle del Yaqui y Al.tn.r,, pos.cía terrenos de agostadero -

en· el Yaqui que recientemente le expropiaron. Se sabe también poseedor de --

grandes terrenos urbanos. Posteriormente ser!a Preaidc'nte Hunlcipal de Cd •. -

Obreg6n y Gobernador del Estado. 

La familia Hazón eran dueños de campos agd'.colno en la Costa de 

Hermosillo (18 pozos); Maz6n ltno5. (tienda de ropa); Semillas Seleccionadas -

del Pacífico• La Cosaltcca (abarrotes); Servillantns de ·Hcrmosillo; Distribui

dora de Maquinaria y Equipos John Dccrc; socios del Club d!? Basc-Ball; de periÉ_ 

dicos Hcaly; miembros del Patronato dnl Clero; .socios de BANCOMER y BANPACIFICO. 

La. familin Gutiérrez eran dueños de Mezquital del Oro, S.A. (la 

m&s grande industria avícola de América Latinu). Llícteos de Sonora, Frigor!fi

. e~ y Empacadora~ Granjas Avícolas,. Socios del Banco Hcxi~ano de Occidente; So

cioÓ de BANPACIFICO; Cutiérrez: Unos. (empresa de rcfr1geraci6n). 

La fnmilia Tirado eran dueños 
0

de granjas porcinas y de bovinoa

de leche y come, campos ngr!colaa en la Costa de Hermosillo (6 a 10 pozos)°¡ -

distribuidores de los autos DINA-RENAULT y de llantas FIRESTONE¡ Industrf:as -

Plásticas del Noroeste, S.A. 

La familia Soto del exgobernador eran socios mayoritar'ios de la 

Cementera de Hermosil~o y Asbestos del Noroeste, asociádos del grupo ICA de -

Bernardo Quintana, poderoso empresario de nivel nacional, ya fallecido. 

La familia Salido pertenecientes al tronco familiar originaria

de. Alamoo eran posccdot"es de campos agrícolas en la 'Costa .de Hcrmosillo; Ran-

chos Ganndet"os, socios del Banco Minero y Mercantil y del Bnnco dC Comercio; -

dueños de· Salido Motors (distribuidora de loa autos Dodge y Chrysler). 

La familia Valenzucla eran socios de BANPACIFICO (originalmente 

Banco Ganadero y Agrícola); socios de Financiera de Desarrollo Regional, S.A.! 

dueños de Supermercados VII; due{ios de campos ngr!colas en la Costa de Hermosi

llo (entre 8 y 12 po:Zos); socios del Club dé Basc-Ball; Rnnchos Ganaderos; --

Fraccionamientos urb.onos y hoteles; compañías constructoras y miembros del Pa

trona to dc.l Clero .• 
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La. fa1Jd.lia Tapia eran dueños de Tapia Hnos. (distribuyen los ª!!. 

tos ford) Agrícola y Automotriz (automóviles Volkswagen) j poseedores de campos

. agrícolas en la Costa de Hermosillo (6 a a· pozos); socios. de BANPACIFICO; so-

cios de BANAMEX; poseen negocios ferreteroÓ y. granjas porcícolas; socios de -

C~mpañ!a Vitivinícola de Sonora (Pedro Domeq}. 

La familia de Mario Aguirre posee numeroso.e gr.anj~s avícolas -

productores d.e huevo y carne; varios miles de cabezas de ga"nado de engorda y .: 

el ·Restaurant Hiyako. 

La familia Gá,ndara eran dueños del Hotel Playas de Cortez; Ho-

tel Co~tinental y Hotol Internacional. 

La. familia ArgDolles 1 dueños de campos agr!colas en Ca.barca y 

Costa de llermosillo, gasolineras, inmobiliarias y negocio& turlsticos. 

L4 familJ.o. Lutheroth, dueños de campos agr!colas y ~ocios de -

negocios vitivin!cola.a; se dice que son dueiÍos de la Arena México, en el D.F. 

En el sur del Estado oe tiene a los Obreg~n ya mencionados; a

loa Robinson Bours con numerosas granjas av!colas distribuidores C::e autom6viles 

Foi-d y de Fertilizantes; poseen 949 hectáreas de riego¡ también estli Ricardo -

Topete Almada
0 

con 10,426 hect&reas de agostadero; la familia Esquer con 13,168 

hectáreas de riego en e1 Valle del Yaqui; Pr6epero Ibarra y Hnos., con 27,081-

hectáreas; la famila Elías Calles Torree Blanca posee 964 hectáreas. La fami

lia Labor!n Parada posee 4,289 hectlireos; la familia Castello 2,6i4 hectáreas; . . 
la familia Zaragoza 3, 153 y además una cad:na de supei-mercados. RaGl Termine! 

819 hectáreas; ltt familJ.a Borquez 2,285 hectáreas. 

Dice Carlos Ferra en su ensayo "Octubre Gris" "En 1971 las fa

milias Ca.mou, El!as, Maldonado, Cubillas, Vnlenzuela, ~scalante, Holina, Mora

les, Córdova y Mascareña poseían 2 1 045,475 hectáreas de agostadero en el norte 

de·l Estado de Sonora •••• " Además se supone que la familia Pesque ira tiene unas 
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50,000 hectá~eas en la región de Nogllles. La familia Gabilondo unas 20,000 y

la familia Ancheta una cantidad sicilar •. 

'. 5.3 ¿COMO DOMINA LÁ CLASE DOMINANTE? 

La clase dominante domina por el sistemn de producción y por t.2._ 

tos aquellos instrumentos que le sirven para reproducir ese sistema de produc

ci6n, entre los cuale5 se encuentran entre otros el derecho y los aparatos --

ideológicos de estado. 

En el caso de Sonora c.l sistema de producción es el capitalista; 

donde una clase social, los empresarios, ln burgues!a, so~ los dueños en la -

mayor parte de los medico de producción; sin embargo existe ·el Üamndo se~tor
OQCial que posee también medios de producci6n co:no en el campo, que incluye -

los ejidatarios y comuneros; y a loo. coopei:at~vistas en la pesca y otroa ren-

glones económicoS • 

. La clase dominante en Sonora, la hegemónica está ·1ntegrada P?r

los empresarios y los líderes del oector social, más la burocracia federal y -

local. Entre todos ellos construyen y mantienen el peculiar s:isten1a capital!.!. 

to de producción sonorense. Esta clase social se apoya en el Estado; 11 El Est_! 

do (dice Marx) es la forma bajo la que los individuos de unn clase dominante -

hacen valer, sus intereses comunes" (58). "El concepto de hegemonía ( dice Ni

cos Poulantzas) se inserta en toda una problemática particular del material!!!, 

iio dialEctico concerni'Cnte a la vez en el problem.:1 de lns rclacion~i;: entre base -

y su~erestructura y el de la especifidad del dominio político y estatal en una 

formación social históricamente determinada. En general, su aporte puede ser -

, limi.tado a un solo dominio de la "ideología", como se tiende frecuentemente a.

hacerlo en la medida en que indicaría el papel de una clOse dirigente que deb! 

do a las caracterfst!cDs de sus intelectuales, como funcionarios de una idcolE 

g!a. llega a hacer aceptar su propia concepción del mundo aJ. conjunto de una -

sociedad y, de ese modo. dirigir por un consentimiento condicionado más que do 

minar en el sentido estricto del término". (59) 

(58) 

(59) 

K. Marz:. La Ideología Alemann EPU Montevideo 1958 Pág. 69.- citado por Ni 
ces roulantzas en Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno. Cuadernos= 
Pasado y Presente 48 .- Pág. 13 
Nicos Poulant~as.- Hegemonía y Domin.:ición cu el Estado Moderno.- .Cuadcr-
non Pasado y Presente li8.- Pág. 36 
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La clase dominante ~ través del. derec.ho "como conjunto de normas 

emitidas por el Estado, que refrendan la cxplotac16n de las· clases oprimidas" -

(60) 

El sistema de. educacion 1 la familia, las iglesias, loa medios de 

coauuicaci6n .. masiva y otros instrumentos ideo16gicos, sirven para formar a las

nuñvaa generaciones en la aceptaci6n de los valorea y costumbres hegem6nicos de 

la clase domina.nte. 

En un sentido mas estricto d,e dom.inaci6n, cabe considerar al 

Estado,· el ejé~cito, la polic!a, la burocracia, 
0

los partidos poU:ticos recono

cidos, lp.s organiz:a7iones y sindicatos pol!ticoa "1 otras instituciones como los 

responsables autorizad'le de ejercer la v~olencia legitimada. "Engclo y Lenin -

Ya ~eñalaron que ia aparici6n del Es.to.do corresponde a la. formac16n de una ins

titucl6n de "fuerza pública" que no coincide mas con la poblaci6n organizada -

ello. misma como fuerza aniuida. Dich8 concentraciGn del· ejercicio de l~ violen

cia ·material organizada en manos del estado en 't'ealizada en el estado moderno -

que deteµta el monopolio de esta violencia, en oposici6n por ejemplo a la so--

ciedad medieval, donde la iglesia y diversas costas de carácter mixto, econ~mic!? 

corporativo y público, conservaban todavía el privilegio de su ejercicio" (61). 

S.4 CONCLUSIONES. 

Hasta aqu! podríamos aventurar los siguientes conclusiones: 

Se verifica la hipGtesis planteada de lo. predominancia de un 

gTUpo de fam:fli.as, aunque oe ve modificada, debido a la presencia de un factor

de cambio social. El sistema o J110do de producc16n capitalis.ta se wintiene con

un nuevo elemento, la participaci6n mas fuerte del Estado y la adopci6ñ de una 

serie de reformas políticas, sociales y econ6micas, con la fuerte participaci6n 

de. los campesinos y obreros organizados •. 

Se cOnsuma el proc~so de acumulaci6n originaria en base a la ex-· 

( 60 ) Obra citada, pág •. 12. 

{61) Obra citada, pág. 62 
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propiaci6n de los indígenas de la ragi6n; y ~~ base tambUin a la expropiación

indi~criminada de loa recursos natúrales de la zona¡" aunque en el caso de los

yaquis ex1et:i6 una excepci6n al dot&rseles de una zona re.servada_. 

El grupo de f_amilias que detentaba el poder desde la época de -

la cólonia ·española, se. consolida,_ aunque aparece un nuevo sector de familias

ricaa emergentes, cuyo poder provino del triunfo de las guerras de independen-

cia, antiimper~alista, de reforma.a, intestinas y de la. Re~olución de 1910. 

El crecimiento demogr&fico y de la fuerte inmigroc16n de otros -

estado& de la República, favorece un gran .;_estizáje, en un ambiente de cierta -

igualdcd producto del cambio l'evolucionario. 

El· Estado ae conduce políticamente como una democracia con eist!_ 

-. de- partidos pol!ticoa. 

El poder pol!tico t.iene un cierto grado de democratizac.i6n a P;J!. 

tir de la Revoluci6n Mexicana; registrándose la participaci6n en ol mismo de .-

las centrales de obreros y campesinos, en especial dentro de las filas del Par

tido Revolucionario Institucional; pero.la oligarqu!a aigue mandando en lo 'ese!!. 

cial, utilizando al partido y otras instituciones para la reproducci6n del sist!_ 

ma capitalista. El PRI se convierte en al viejo partido liberal. 

El Partido de Acci6n Nacional y el Sinarquismo no ten(a relevan-

. cia en el Estado. Realmente la participac16n pol(tica del clero se daba a tra

v¡s de la burguest'a, 
0

f~rmando patronatos o asociaciones religiosas de menor im

portancia. Pero poco a poco emp_ei:G a extender su ideQlog!a e intereses de -

nuevo y a partir de la década de los 60'a cobra de nuevo importancia. El anti

guo partido. conl'ervador revive ~n el PAN, agrupa a los empresarios conservado

res y a los inconformes con e1 Plll. 

El Estado da Sonora cons.;ltda una etapa de aleo desarrollo capi

talista, fundmentalmente agroindusrial; aimult4'neamente aparecen a!ntomas de un 

agotamiento de loa recursos natur'alea, en eapectal agua y agoatadero 1 producto

de la sobreexplotaci6n de loa mismos. 
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Aparece una cla.se dominante o clase política integrada por mieE! 

boa· de todos loa partidos, fundamentalmente del PRI y del PAU, del empresaria.

do y proclericales. 



CAPITULO 6 

EL CONFLICTO ENTRE LIBERTAD Y JUSTICIA (62) 

FERIODO (1965-1973) 

6.1· UNA VISION FANORAMICA DEL ESTADO EN LA DECADA DE LOS SESENTAS. 

Para 1965 la mayor parte o casi la totalidad de la iníraescruc·· 

tura agropecuaria del ~stad·o de S~nora. se hallaba totalmente terminada y' er. -

sprvicio, asimismo la tierra se encontraba repartida entre particulares. colo-

nos y ejidos. Loa gobiernos post-revolucionarios fueron especialmente pródigos 

en beneficiar· con grandes obras hidráulicas al estado cuyo ejército triunfó en

la Revoluci6n Mexicana, aunque es de hacer notar que más de la tercera parte -

do la.infraestructura agr!cola, fue obra de las. inversiones de los agriculto--

res privados de la entidad, que a ca1:1.bio recibieron una política de tolerancia

ª sus latifundios.· El resultado fue una agricultura moderna, capitalista de -

alta productividad tanto para el sector privado como el social. 

Por obra .de e3tas !~versiones y del eap!ritu de trabajo de loa -

agricultoreo colonos, y ejidatarioo de la entida.d. la econom!n do la entidad -

creci6 ininterrumpldnmentc desde la dlicada d¿ los JO's hasta la de los 60's, -

pero cabe señalar que fue la agricultura e.l rengl6n Ms din5mico, seguida dC -

la agroindustria. La ganadería no s~gnificaba una participnci6n import~nte C,2 

mo tampoco la industri3 de transformación, la ainer!n, el turismo y la pesen. 

De acuerdo a un estudio renlizado en 1973 para Carlos ·Armando -

Biebrich por una firma de consultoría privada, Técnica& Modernas de Ingeniería, 

S.A.• cuyo Director General era el autor de este libro, la economía del Estado 

de Sonora empez6 a ·declinar a partir de la década de los 60's, debido a varios 

factores entre los qllc destacan la disminucilSn relativa de la inversi6n fede-

r81¡ la práctica de orientar ia cconom!a solo hacia el oector agropecuario sin 

industrinlizar al estado; la fuerte presi6n deciográfica sobre las" actividades

económicns, originada por .las enormes corrientes migratorias que rccibi6 la e!!. 

tidad¡ además hay que hacer notar algunas variaciones en el mercado mundial de 

productos agr!colae: y que se estim6 que Sonora hab!n llegado a una etapa de -

rendimiento decreciente en sus inversiones. Además puede señalarse que algunos. 

recursos naturales ~omo loB mantoa acuíferos de los Valles de Coborca. Hermo;! 

(62) De aqu! en adelante la obra constituye un estudio .solicitado al suscrito-
por el entonces Presidenta del PRI, Adolfo Lugo Verduzco. 
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llo y Guaymas, mostraban síntomas de sobreexplota~i6n 1 manifcstándos~ en un CO!!_ 

to adicional por año,· del agua de bombeo. El estanc{lmiento econ6mico se empezó 

a reflejar en un mayor desempleo y en mov:Lmiento sociales. Los gobiernos est!!_ 

· tales a partir de 1962 demostraron preocup.aci6n por esta situación e iniciaron

diversas políticas para industrializar el estB.do, impulsar la pesca, el turismo 

la ganadería y la minería, pero ou éxito. fue francamente modesto en relación -

con la magnitud del problema por lo que las inconformidades sociales estuvieron 

siempre prese!lte a partir de 1960. Además la presencia· del. proletariado agríe~ 

la en una proporción cada vez mayor en el campo, e.xigi~ndo mayor nivel de vida, 

contribuyeron a incrementar las manifestaciones sociales de descontento. 

r..aa consecuenclo.s de estas inconformidades socialco. producto del 

desempleo y el bajo pivel de vida da capas cada vez mas amplio.e de la poblaci6n, 

se. reflejaban ~n una mayor presión por un recur1Jo que ya se había agotado o es

taba acaparado: la tierra agrícola. Ello motiv6 frecuentes y conflictos agra-

rios de diverso tono y color político. de acuerdo con la corriente. ideológica -

que los coordin6 y el cotilo d~ gobernar del jefe del Ejecutivo turno de so.:. 

nora .. 

El análisis de la actividad económica agropecuaria de la entidad 

en el período. 1965-1982 nos puede ayudar a encontrar los factores que estimula

ron o mantuvieron el crecimiento del sector y por otro lado los factores que fr~ 

naron el mismo. Con ellos encontraremos elementos que nos ayuden a comprender

el Origen de lps conflictos sociales o de los. períodos de estabilidad. dado que 

el sector agropecuario y agroindustrial dominan la economía local. 

El hecho de haber triunfado en la revolución de 1910 originó para 

la clase dominante o gobernante, que las propiedades heredadas del siglo p~sado
permanecicran intactas; adem&s apareci6 el .. ascenso de nuevos políticos emergen

tes provenientes de la nueva c:lase política (63) integrada con las nuevas p~rso

nalidades surgidas de ln Revoluci6n, que se. convirtieron en empresarios agroin-

dustriales. Una tipificación de las clases del Estado de Sonora, pudiera ser c~ 

mo sigue: 

a} U.na burguesía agrícola, industrial, comercial, financiera, tu-

(63) Al concepto de clase política lo utilizamos según el concepto de Gaetano ;.._ 
Hosca, que divide a la sociedad como lo hace también Gramsci en gobernados
y gobernantes. 
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ríetica y de servicios. 

b) El proletariado agrícola. industrial, comercial, etc. 

e) El campesinado como estrato social, agregado de poblaci6n o -

fracci6n de clase integrado por loe ejidatarios colonos y manifundistas. 

d) Las llamadas clases media~ estratos sociales, agregados soci!. 

lee o grupos. desclasados, compuestas por la pequeña burgucsfa. Pequeños corner

ciantes, profesionistae, bur6cratas, empleados de confianza de la burgues!a, -

etc. 

Loe principa!Cs sucesos, conflictos y medidas gubernamentales en 

lil sector agropecuario o relacionados con el per!odo 1965-1984 se consideran -

l~a siguiente~: 

a) Como punto de partida las elecciones paro Gobernador de 1961. 

b) Las luchas campesin:Js de ~a UGOCM sobre todo en loa prim<?TO!l

años del período de análisis (1961-1967)-. 

e) El movimiento estudiantil-popular de 1967, los el.ccciones pa

. ra Gobernador de. 1967. y sus consecuencias • 

. d) El movimiento e!itudiantil ~e 1973 y el Gobierno de Carlos Ar

mando Biebrich (crisis algodonera). 

e) El movimiento campesino de 1975 y la t10tanza de San Ignacio -

R!o Muerto. 

f) El reparto pgrario de 1976 y la formación de la Coalici6n de

Ej idos del Valle del Ya qui y Mayo. 

g) La Alianza para la producción 1977-1979. 

lÍ) i.s. fundación de los Sindicatos campesinos (Costa de Hcrmosi-:-

llo). 
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i) El desarrollo de la Coalici6n de Ejidos de los Valles eel Ya-

qui y Mayo. 

j) El Sistema Ali111entario Mexicano (1980-1982). 

k) El Gobierno de Samucl · Ocañn. 

1) La crisis 1982-1983 

m) La sucesÍón gubernamental vista en 1984. 

Pasaremos a la deDcripci6n del &rea de estudio. la panorámicn--

socioecon6mica del Estado y al análisis de alguno de los acontecimientos cita-

dos¡ pero antes c:encionarews que las características de estos acontecimientos -

se dan en los tres terrenos; luchii política mcdi::mtc los partidos, pnrticipn---· 

ci6n en. elecciones, etc. lucha económica mediante la competencia cuipresarial. -:

huelgas, paros. etc. y lucha ideol6gica, mediante la participaci6n de loa peri_€ 

dices, radio, televisión, movimientos intelectuales, etc., de las d{fercntes -

clases sociales. Como es imposible detallar en un trabajo de este tipo tantos

datos, sCllo mencionaremos algunos de ellos acompañados de tesis conceptuales.' 

6.2 EL AREA DE ESTUDIO Y LA TIERRA. 

El &reo de estudios es el Estado de Sonora, localizado al NorOC!, 

te de la República Mexicana, en la ·frontera con Estados Unidos y tiene una ex-

tensión de 184, 932 kilómetros cuadrados. .Pol!ticament~ estlí dividido en 69 -mu

nicipios. En 1980 la poblaci6n de la entidad fue de 1 1,441,989 habitantes. 

6,2,l LA TIERRA, 

Para 1960 se registraron 602,298 hectáreas de uso agrícola, dis

tribuidas como sigue 566,563 de riego y el resto de temporal ( 64 ) • 

( 6f1 ) Datos de la Dirección de Distritos de Riego SARH, C:or.tados del p_lan Agrope
cuario y Forestnl para el Estado de Sonora. 1982. 
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Para 1~79 la misma fuente señalaba 828,834 hectáreas¡ b84,509 -

de riego ll~,228 de temporal y 30,097 hectáreas de cultivo perennes. Se cstim!!_ 

. qun a lo fecha la superficie ee ha mantenido estática. L~ diferencia de - - -

226,536 hectáreas indica que se incorporaroÍl alrededor ·de 11,300 hectáreas anu!!_ 

l~e al cultivo aunque cabe hacer notar que de riego sólo se incorporaron 4,300-

hcctáreas anuales (el resto es de temporal), que son las que representan la in

versión federal. Ahora bien, la mayor parte de esta ampliad6n de la frontera

agr!cola se cíectu6 en la década de loG 60's. Ya que de 1970 a la fecha los m!!, 

vimicntas en la frontera agrícola son mínimos. 

Por lo que hac~ :11 ngostndcro en 1960 se registraron 16,238 mi-

llenes de hectáreas y pnrn 1980 se registraron 15.0 millones de hccc5rear:. La

difcrcncin de 1,238 inillonc8 de hectáreas indice que una parte del iírcn de 880.f!. 

taacro se volvió desértica por falte de conservación y políticas adecuadas y -· 

ott'a se utilizó en nuevas ::onas 'urbanas. 

6.3 RECURSOS !llDRAULICOS (ó5) 

El recurso más escaso de Sonot'n y_ responsable de muchos conflic

tos, es c
0

l agua, no la ticrrn o ninguno ott'o, as! se ha considerado conveniente 

describir eu Potencial. Las cuencas hidro15gicas más importantes de Sonora son 

los r!os Yaqui, M3yo. Sonora, Magdnlcnn, Sonoyta, San Mn.rcial, Santa Cruz, CoC.,2 

raql$e, Colorado y Alamas. 

Oividcremos la dcscripci5n en dos zonas, ln Sur y la Norte, dado 

·que pol!ticamentc nmb:rn zonas han funcionado con cierta rivalidad que denpués

sbordaremos. 

El Río Yaqui al sur del Eotodo es el más· importante• por su gas

tt1 hidráulico, tiene una cucnCa de 72 1 500 kilómetros cuadrados (2000 k.il6metros 

cuadrados de Estados Unidos). La longitud promedio de su recorrido es de 680 -

1dl5!11etros y su escurrimiento r.:edio <mual es de 2,881 m~lloncs de metros cGbi-

cos. Se han construído cinco presas sobre su cauce para control, almaccna--

miento, riego, genet'ación de energía; Presa Lázaro Cárdenas (La Angostur.'.l); --

(65) Datos to:n~dos del Plan Agropecuario y Forestal para el Estado de Sonora.·
SARH, 1982. 
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Presa Plutarc.o El!as Calles (El Novillo); Presa Alvaro Obreg6n (El Oviachic) ;

Presa Divisaderos y Presa Derivadora Sahuaripa. 

La zona de riego más importante del R.!o Yaqu1., es el Valle del -

Yaqui, también llamado Distrito de Riego No. 41, con 225,009 hect&rcas, consid!_ 

rondo como cote los cinco valles agr!colas más importantes del pa!s. · Su polo -

de desarrolt más conocido es Ciudad Obreg6n, Son.• en el Municipio de Cajeme, -

Municipio que lleva el nombre de uno de los siete héroes h!st6ricamente más re

conocidos de la aguerrida tribu Ya.qui. Al lado del Distrito de Riego N~. ·41 ec 

localiza el Diotrito de Riego No. 18 con 24,611 hectáreas llamado Colonias Ya-

quis. 

El Río Mayo, localizado al sur del Estado, tíene uno cuenca de -

14,534 ki16metros cuadrados, es el segundo río en importancia, su longitud es -

de 350 kilómetro~, con un escurrimiento medio anu:il de 911.1 millones de metros 

cúbicos. Sobre este r!o eot6 construída lo Presa Adolfo Ru!z: Cortinez: (El Moc.!!_ 

zari). 

LLl zona de origen mJís importante del Río Mayo e~ el Valle del - , 

Mayo, también denominado Distrito de Ri~go No. 38, que cuenta con 92,173 hect! 

reas de riego. La ciudad más importante del Valle del Mayo es Navojoa. El ---

4'.rea de influencia del río Mayo cst& habitado por descendientes y mestizos de

indios mayo&. 

El río 'sonora es el tercer r!o en importancia, nace en el Ojo -

de Arvayo en las inmediaciones de la aierr~ .Cananea, recibe influencia de los

riachuelóo de Baca.nuchi, Sinoquipc, Ban5mich1, Huépac y el r!o San Miguel. El 

·área de su cuenca es de 28,885 k116cetros cuadrados, su .longitud es do 450 ki

lómetros, el escurrimi~nto medio anual es de 125 millones de mecros cúbicos. -

Sobre sus márgenes y cerco de la ciudad capital Hemosillo, se encuentra cons

tru{da la Presa Abe:lardo L. Rodr{guez. para riego de 10.000· hectáreas y abast!:_ 

cimiento de agua potable a la ciudad. La zona de riego m&s importante de la -

cuenca de este r!o llamado Distrito de Riego No. Sl de la costa de Hermoeillo 

se alimenta con aguas subterráneas; el área regada es de 162,098 hectár~os. -

El área de influencia de este r!o esta poblada por descendientes y mestizos -

de 
0

indio Opa.tas y Yaquis. 
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El río Masdalena o c~.ncepción al. norte. es el cuarto er. importan

cia, .tiene una cuenca de 26,640 kilómetros cuadrados y una longitud de 384 kilO 

metros, cuenta con un escur1·1fm1ento medio anual de 50. 7 iidllonca de metros cú; 

blicos. Sobre este río existen las presas Cuauhtéa:oc, el Yeso y Comaquito en

construcci6n. La zona de riego mas import01ntc de eata cuenca es el distrito -

No. 37 tambi€n llamado de Altar, Pitiquito, y Caborca, que se riega en su 1Myor 

paite con aguas subterráneas, su magnitud es de 57 ,Bi6 hectáreas, su área de i!!, 

fluencia está h~bitada por deacendientes de criollos y mestizoa de indios opa

tas y pimas. Al norte se encuentra también el Río Sonoyta .. con una cuenca de -

.12,793 kilómetros¡ el escurrimiento medio apual e.s de 35.6 millones de metro& -

cúbicos: Sobre este cauce. se encuentra levantada la presa derivadora Sonoyta. 

El area de riego dn _este río ce denomina con el mismo nombre y tiene 8, 643 hec

tireas. Es el Distrito de Riego No. 107. Su pohlaci6n originnria eran indios

Eul~ves; ahora soio hay mestizos. Cci::itendemos por mestizo .todo n.quel individuo
que habla en pañol). 

Has al nort~. en la !rentera con Estados Unidos se localiza ·el -

Río Colorado, cuyos recursos se comparten con el vecino país y con el Estado de 

Baja California Norte. A Sonora le corresponden 257 .O millones de metros cúbi

cos de escurrimientos, que se aprovechan con la presa derivad ora José Mar!'~ M.2, 

relos, en Baja California Norte, que se Utiliza junto con aguas subterráneas de 

la misma cuenca en el riego de 9,475 hectát:eas, constituyendo el Diatrito de -

Riego, No. 14. 

Además al noroeote se encuentra el Distrito de Riego No. 106 o -

de Cuchuto con apri;>vec.hamicnto también de aguas superficial y subterráneas para 

el riego de 14,856 hectáreas. 

~ Centro del Esta~o se encuentra ubicado el Rio Miitapºc que pro-

porciona agua superficial y subtcrranca al Distrito de Riego No. 84 o Valle de

Gua)'1Jllls1 para el riego de 23,930 hectareas. La cuenca del R!o San Marcial o Z.~ 

tape es de 5,801 kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio anual es de 

35.6 millones de metros cúbicos. El área de influencia está poblado por desee,!! 

dientes y mestizos de las tribus ~e indios yaquis. Asimismo habría que consi-

derar las pequeñas unidades de riego p.:ara el desarrollo rural que suman mira de-

30,000 hectáreas. En total el Estado cuenta como ya se dijo con 683,329 hectá

reas de riegQ. 
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6,4 LA ECONOHIA Y SITUACION POLITICA DE SONORA AL TERMINO DE LA DECADA DE LOS-
,60'S. . 

El producto estatal interno bruto generado por Sonora, a precio~ 

corrientes fue de S,320.9 ~llones de pesos en 1960, significando una part1ci

paci6n del 3·.5% en el producto interno bruto nacional. La estructura del -

P&IB en 1960 fue de 34.92% para el. sector agropecuario, 11,36% para el sector

industrial y 53.7% para el comercial y de servicio. La 1n1;tyor parte de la in-

dustria era agroindustrial ( 66) 

tata estructura con cifras tan alt~s del sector agropecuario, -

tan baj~ del sector, industrial y t~n extremadamente alta del sector com:~o~-al

y de servicios, ea caracter!sticn de las regiones o paises eubdcsarrollon. 

Sin" embargo la elCvada tecnolog!n utilizada en Sonora lo ubica como una regi6n 

de al-to desarrollo agropecuario capitalista. Significa ~U.e la región está pr~ 
dominantcmente dedicada a· las actividades agropecunrias y que el Sec:to:r Comer

cio ·Cst' compuesto por un alto grado de intermediarios de todas los activida-

des del _proceso de producci6n que deformnn las actividads productivas, encare

ciendo los prbductos y favoreciendo la presencia de cncigazgos y la explota.--

ci6n del productor agropecuario y de actividades primarias en general. 

Ahora bien, segGn el estudio de Sonora citado y realizado. en 

1973 por la firma de Consultorfa Técnica Modernas de Ingeniería. S.A. (67) en

tro 1950 y 1960 la tasa· de crecimiento anual del PEIB cay6 de 10.5% al 6.2% t!!, 

aa inferior al 6.3% obtenida a nivel nacional lo cual significó que la econo-

m!a de Sonora empez6 ~.decrecer. La hip6tcsis manejada por 'I'MI es que la -

frontera agrícola. dej6 de crecer.en la década de los 60'n por falta de inver-

eiones agropecuarios del Gobierno Federal; con lo cual la forma de incrementar 

el PEIB (dependiente en su mayor parte del sector agropecuario)• P!1s6 a depen

der únicamente del incremento de la productividad. explotando nuevas técnicas

de cultivo, maquinaria, semillas mejoradas, fertilizantes, etc. aprovechando -

la mano de obra barata que proveniente del aur del país., inundaba la entidad -

( 66) Diagn6stico Agroindustrial ~e Sonora. SARH. Pág. 22. 

( 67) Programa Integral de Desarrollo del Estado de Sonora. Tomo l.TMI.; Pig. 
230. 
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en época de cosecha. Pero este crecimiento aunque alto no era suficiente para 

generar suficientes empleos. 

Este retroceso en la actividad econ6mica no fue percibido por -

la burguesía agroind~strial, que sigui6 Pt;"OSperando en base a la extensión de

aus actividades econ6micas al sector de comercio y de servicios. Se fortale

cieron las uniqnes de crédito de los agricultores, ganaderos .y Colonos ampliá!!. 

dose la plant_a agroindustrial. El empresariado local se_ empieza a asociar con 

la burguesía itacional a través do los sistemas de bancos como el Banco Nacio

nal de México, el Banco de Comercio, etc. Aparente'l!entc el éxito ccon6mico -

aonreío, .pero en realidad el désempleo empez6 a ser creciente. 

Ef! 1960 14 poblnc16n de Sonora era de 783. 720 habitantes: el - -

57 .6X de origen urbano y el 42.4% rural. En 1950 la situnci6n era invertida. 

el 54.7% rural y el 45.3% urbana. La tnna de crecimiento demográfica en 1960 

fue de 4.3%. sumamente elevada. Una gran parte del fen6meno obedecía a las i.!! 

migraciones, puCs Sonora era un fuerte polo de, atracci6n migratoria. .En estn

dé'cada Sonora recib16 80 mil inmigrantes y ~xpulsó _ 50 1 000 lo cual signi.ficabn.: 

un aaldo pqsitivo de 30 1 000 personas en edad de trabajar la mayoría. 

Existen elementos para creer que el régimen del Gobernador Luis -

Encinas Johnson 1961-1967, se percat6 de este fen6meno de estancamiento econó

mico,· dado que p,romulg6 una polfticn de desarr~llo industrial, pero antes de -

entrar a eote tema abordaremos los acontecicientos conflictivos de su elccci6n, 

c9mo conducto para darse cuenta, brevemente de las fuerzas sociales en movi--

miento.' 

6.4.l LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR DE 1961.· 

Como herencia de los triunfos en la ·Revolución de su padre el -

Crol. Alvaro Obreg6n Salido, Alvaro Obregón Tapia recibió la Cubernatura de -

Sonora· (por decisión del Presidente Adolfo Rufz Cortines '} Jefe M§ximo del -

PRI) .Para el período 1955-1961. Su gobierno se caracterizó por su estilo aut_2 

r1tario. que no r~conocía importancla a ninguna manifestaci6n de demanda popu

lar. Alvaro Obreg6n benefició ampliamente con su política: n la oligarquía so

norense en todo el Estado. La agricultura floreció como la principal activi--
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c:lad econ6mica. aunque su ritmo de crecimiento e111pez6 a dis!ldnuír. 

n autoritarismo de Alvaro oti~egón lo llevó a enfrascarse en una

lucha contra la oligarquía del sur del Estado.· en ocaai6n de la selecc16n de -

c~didatos priistas a la presidencia municipal de Cd. ObreglSn. Este antecede!!. 

te sumado a otros de menor importancia cr'earon el ambiente para unas eleccio-

·. nea muy agita.das al final de su período. 

: El Partido Rev.olucionario Instituciono.l p~trocinó un cxperimen -

to de democracia interna en la selecc16n del candidato a Gobernador para e~ P!; 

ríodo de. 1961-1967. Surgieron· tres precand:!.d.'.ltos; Fausto Acosto Romo, Ricardo 

Topete AÍma.da y Luis Encinas Johnson. 

L4 lucha por acaparar_ y mostt'Dr la simpat!n del mayor nGmero.de -

fuerzas sociales del Estado fue enconada. 

Loe sonorcnses, sObrc todo los de m.oyor nivel econ6!llico ,Y parti

. cipaci6n política,, eran viejos conocedores de 
0

los privilegios que con el poder 

pod!an alcanza'I'.• además del acceao a las pr'ebendas econ6micas que propOrciona

ban los pu~sto~ públicos y de la manipulaci6n de los apariltos ideol6gicoo dc-

4!&tado. Var!ao décadaa de luchas revolucionarias recientes. adet15s de siglos -

de luchas contra los Yaquio_, Opatas y Hayos de la regi6n habían entrena.do a -

la clase empresarial y clase política en general en la lucha por el poder pol.! 

tico y econ6m!c~. 

Fausto Acosta Romo era el candidato del grupo de HermcJ>illo y -

norte del Estado, su actividad se había ori~ntado hacia ,la política .desde lá ,.... 

d&cada de ls 30' s. Fue Diputado Federal y fqncionario d~l PNR después conver

. tido en Partido Revolucionario Institucional. Fue fundador de la Uni6n de ..:.. 

Cfedito Agrícola de Hcrmosillo, UCAU, lo cual demuestra sus conexiones con los 

negocios agropecuarios y agroindustriales de la entidad. 

El Gral. Ricardo Topeto Almada de cercanos lazos de parentesco

con e1 Gral. Fausto Topete dirig,i'ent~ de la 11Revoluci6n ~c.novadora" de 1929. -

que fue el último estertor de l.o facci6n sonorense en el poder, era agricultor 

prominente del Valle del Yaqui, fue Jefe de ln Polí"cta dei Departnmentr;J del -
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Distrito Federal y fue el candidato de los agricultores del sur. de Sortera, 

arrastrando con su estilo populista a la anyor!a de loa grupos campesinos del

aur de la entide.d. 

El Lic. Luis Encinos Jobnson, fue Presidente del PNR, Diputado

LoCal, Magiotrado del Supremo Tribunal de .Justicia y en esos momentos al lan

zarse de precandidato era Rector de la Universidad de Sonora. .,_ nivel nacio ... -

nal era Presidente d~l PRI el Gral. Alfonso Corona del Rosa~ ·autor del 11 Ensa-

yo D_emocrático11 ya referido. El juego conaiot!a en· ganar adeptos pero con el

a!nimo de actividad política· .,_n pGblico. Carlos Moneada relata las viscicitu

dea de este ensayo democr.&tico .en su libro "Años de Violencia en Sonora (1955-

1976)" (68). 

La estrategia de Acosta fue tranquila bajo el supuesto de que El 

era el elegido del "Centro". En caiabio Topete organh:6 numerosos m{tines Y ma

nifestaciones que produjeron gran agitac16n en la capital del Eetadd y varias -

ciudades Ue Sonora. Desde esa &poca se dej5 sentir con fuerza cierto rivali--

dad entre los empresarios agrícolas del norte #J our de Sonora. Es coilvenienti:

oeñnlar que los emPresarios del sur ee formaron de la agricultura que ff moder

niz6 con lao inversiones federales; a.n cambio el empresario agrícola del norte-· 

de Sonora fue desarrollada en su mayor parte con inversiones privadan, lo cual

define diferencias itaportanteo en la ideología de dichos grupos y eapecialmente

en el. trato del Gobierno hacia ellos. Cabe subrayar tambi&n que en esa Epoca -

la mayor parte de la propiedad en todo el Estado y en loa Valles del Ya.qui y H!, 
yo era de tipo, privado de acuerdo con _la política iniciada por loa Presidentes

de lo ~epGblica sonorenses y fortalecida. por el REgimen Presidencia.! de Miguel

Alem&n y gobiernos posteriores. Los Gnicos repartos agrarios los habían hec,ho

LSzaro Cárdenas en 1938 y Rodolfo Elías Calies en 1935. • 

Ante la tremenda" agitaci6n y viole~cia establecida en el Estado

por a lucha entre Acoetarromiacaa y Topetistas, el Gobierno Federal seleccion6-

a Luis Encinas Johnson como tercero en discordia 7 el PRI. lo nombra su candida

to. 

EnCin&a, segGn Carlos Moneada (69) denuncia a Acoata Romo ante el 

Presidente L6pez Mateas como "el candidato de loa terraten_ientea y loa ricos" y 

(68) Carlos Moneada. Años de violencia en Sonora (1955-1976). 
(69) Obra citada página 74. 
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en cllmbio el "supuesto de Rector de la UNISON, era su Gnico eOstin econGmico 11
• 

En esta lucha electoral se destaca el estilo pol!tico de Faustino Félix Serna., 

P!'trocinador de Encin,as y Jefe de su campaña en la Gltima etapa. A Faustino -

. Félix Sern8. le ofreci6 Encinas la Secretaría General de Gobierno, pero la re-

chazó con el argumento: "porque este funcionario no es mas que un gato del Go

bernador, un gato angora, pero gato al fin" y que hab!a aceptado la Preaiden-

cia Municipal de Cajeme "para que no hubiera allí mas pleitos y divisiones". -

(70) 

El Gobierno de Luis Encinas ee caracterizó por una eotrategia -

de satisfacción de la mayoría de las deman~as sociales, entre ellas las c~mpe

sinae y promovió una amplia campaña de industrializaci6n del -Estado, para según 

se dec{a por los economistas de la &poca, apoyarse en el campo-, p8ra desarr~-
lla~ la industria y primero hacer crecer e1 ingreso para luego distribuir la ri

queza; esta tesis se llama después "desarrollist.a11
• 

Otro facto~ importante a considerar es que la Epoca de Luis Ert-

cinos fue impactada por la estrategia de Estados Unidos llal!lJlda Allanzn para e.l 

Progreso, que 1nfluenci6 todos los pa!ses de Am&rica Latina. A nivel nacional

las dcnicas de plaheaci6n industrial se pusieron de moda. Sin einbargo no obs-. 

tante los esfuerzos hechos, los resultado~ no fueron lo suficientemente positi

voo, pues no se logró tranoformar la mentalidad agrícola de los sonorenses y la 

economía de Sonora sigui6 su tendencia al cotancamiento y a la disminución de -

la tasa de crecimiento del PEIB. Los resul.tados también se manifestaron en el

tei-reno pol!tico con la preoencia de algunos conflictos políticos •. 

El desempleo generó una creciente presi6n sobre los recursos---

· e~intentes especialmente en los recursoG pesqueros y los terrenos agr!colas. -

Los terratenientes ve!an crecer alrededor de las ciudades Y de sus inmensas pr~ 

piedades, cinturones de tñiseria, de inmigrantes y sonorenses oriundos de la re

gi6n, que al no encontrar trabajo soñaban con quitarles un pe4azo de tierra a -

los latifundistas. En ete ambiente, los movimientos políticos de la otganiza

ciones campesinas empezaron a tener muchos seguidores. 

6.4.2 LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE SONORA EN LA DECADA DE LOS 60'S. 

(70) Obra citada Pág. 61. 
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Como ya se mencion6 .a principios del .siglo las principales fami

lias" del estado de Sonora eran: CJíndara,PesquCira, Konteverde, Aguilar, Mora.leo, 

Astiaz:arlin, Gaxiola, Iberri, Salido 1 Almada, Campoy, Ser-ita, EsqÜer, Parada, -.

t:onant, Salaz:ar, Valderrain, Torres, Corral, Uill, Obreg6n, Marcar, Urrea, Bor

quez:, Ortiz:,,. García, Bringas·, Fourcade, Robinson, Haytorena, Bustamante, De la

Hu7rta, .Randall, Gayou, Jonheon, C8mou, Luken, Muñoz., Durlín, Romero, Valencia,

Grijalva, Otero, Pesque.ira y otros pocos que se escapan (71 ) • 

Lo ideal desde el punto de vista te6rico ser_!a ·analizar en la -

·década .de los 60 1 s la posición económica de todas estas familias, cuyo poder -

viene desde la época de la Colonia Española y de aquellas familias emergentes -

de las revoluciones· de 1810, 1857 y 1910, pero esto no es posible por ahora, -

oinP so~o ¡>ara uná 'poca mas reciente. El proyecto de sistema socioeconóoiico

y pol,!tico de esta burguesía agroindustrial en realidad. no. diverge mucho del C!, 

pitalista norteamericano •. solo que guardadas las debidas proporciones, el de -

loe. eonorenses se qued6 en el ámbito agroindustrial, comercial y pesquero· y tu

T!stico, sin haber pasado a la etapa industriai moderna de cariícter internacio

nal. 

6.5 EL FRACASO DE LAS TESIS DESARROLLISTAS. 

De la décadn de 1960-1970 el PEIB creció en Sonora al 6:2% 

mientras que el PIB nocional lo hizo al 7. 2%., lo cual indica que la economía de 

. Sonora empez6 a estancarse en esta dEcada ( 72 ) • 

En camb1o la población creció a la tasa de J.6% en la misma déc! 

da, superior a l:i tasa de 3.5% ·del promedio nacional~ con ~o que el problema -

de excedontes de población sin empleo hizo su aparición. e 73 ) • . 

La participación del PEIB de Sonora a nivel nacional fue de 

3.5% en 1960 y decreció al 3.3% en 1965· e 74) 

( 71) Cerardo Ponce y Marco A. L6pez: Ochoa. An.íilisis del Capitalismo Agrario .:. 
en Sonora 1978 •. Ed1.c. HimeOgrafiada CEPES de Sonora. 

( 72 ) Programa Integral de Desarrollo de Sonora rnt pág. 226 

( 73) Progr~ma Integral de Desarrol;o de Sonora THI Pág. 226 

(74) IDEM Pág. 219. 



101 

Por sec~ores tenemos que la participación del subsector agrícola 

de Sonora ·con respecto al del país fue en 1960 de 9.0%; en 19~5 de 7 .6% y en 1970-

.de 8. 4%¡ esta Gltima aparente recuperaci6n ·~n realidad ~bedeci6 a un retroceso

de la agricutura nacional. En efecto para 1965 la agricultura del pa!s deja de 

cr~cer al 4 .4% como lo había venido haciendo y la tasa de crecimiento se reduce 

y se vuelve inferiot a la de la población" (75). 

El Gobierno de Luis Encinas inicia una política de desarrollo -

industrial con el objetivo d~ modernizar lo economía dei Estado. Para ello --

crea una Direcc~6'n General de Desarrollo Industrial en la organi:z:aci6n del Go-

bierno del Estado y establece una serie de poU::ticas de estímulos fiscales, ªP.2. 

yo técniCo e intercambio para atraer inversionistas nacionales y extranjeros a

la entidad. También ñiodcrnha la Universidnd de Sonora otorgándole fuerte apo-

, yo .icon6mico dui-ante su gobierno y ~!versificando las carreras universitarias.

Se crean las carreras de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, I~geniero Ci

vil, Altos Estudios (f!sico~1 matcmáticos y letras) ':trabajo Social y otras. 

Pcr~ el resultado fue casi nulo', no se logr6 modificar en cuanto 

a inversiones !~mediatas la mentalidad agroPecuaria. de los sonorcnacs, ·aunque -. 

s~ se concient~z:6 a la burguesía, para los regímenes postetiores. Tendría que

ser una nueva generoci6n de burgueses la que iniciara el cat11bio. 

Mientras canto el desempleo se manifestaba en forma creciente du

rante este períÓdo 1961-1967 y habrían de presentarse inconformidades socialcs

exploaivas en las elecciones de 1967. 

En realidad lo que sucedía era que se ini~iaba el agotamiento· . -

del Modelo del Desarrollo Estabilizador es.tab).ecido en ~xico por Ortiz Mena, -

también llamado "desarrollismo" por algunos aut<.'res, consistente en medidas ta.
lea como atender al crecimiento econ6mico sin preocuparse por la distribuci6n -

del ingreso; Úubstituc16n de importaciones pera fomentar la industria; apoyos -

fiacal~s a la misma; apoyar a la industria a costa de la agricultura, y un est! 

1~ autoritario en lo que concierne al sistema político. 

El resultado a nivel nacional fue la conccntraci6n de la riqueza · 

( 75 ) Las Aventuras de un Proyecto Agrario-Castell y Rello 1977 Pág. 314 



102 

en pocas mapos, una industria pl'otegida, sin competividad a nivel internacio-

nal y una agricultura atrasada, trabajada por una gran masa de campesinos dcpa!!, 

peradoa. En Sonor~ lo. situaci6n no er~ tan grave pero si con síntomas ·alarman--.. 

tes. no 'obstante su alto desarrollo capitalieto. 

6.5.l LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR DE 1967 Y EL MOVIMIENTO ESTUDIAllTlL DEL -
67. (76) 

Al término de 1966 loa diversos grupos po11ticos de Sonora· se -

empezaron a movilizar en torno a sus precandidatos: Enrique Cubillas, Fausto -

Acoeta Romo, FauGtino Félix Serna y Leandro Soto Gslindo, principalmen~e, aun-

que tambiEn sonaron CEsar Cfindara y otros. 

La herencia del per!odo gubernamental anterior de Alvaro Obregón 

se podía resumir como sigue: 

Aparee!~ una fisura en la burguesía agroindustrinl sonorensc; -

la rivalidad e.ntre los "agricult~res" del sur del Estado, de lo!> valles del Ya

qui y Hayo y los "ngrotitones" del norte de Sonora de Guay.nas 1 Hermooillo y° Ca

borca. Los dos grupos tuvieron distinto desarrollo y se formaron con distin~n-' 
visii5n de los negocios. Los del norte 'mlís experimentados, con fortunas mao an

tiguas, agricultores, ganaderos e industriales, prudentes en la política y los

del sur "loa nuevos ricos 11
, aunque no todos, más impulsivoa en la actividad po

l!tica. La divisi6n coincide con las di.ferencias de la a~tividad agd'.cola rea

·11zada en el norte y en el sur de lo entidad. En el norte la agricultura y la

ganadeda eran de origen privado desde las· inversiones con infre.estructura has

ta la.a propias del negocio agrícola; en el sur la infraestructura, las presas -

y los canales, ee los hab!a prácticamente regalado el gobierno. Al norte lo i,! 

portante para la acumulac16n cap1.talieta era tener el mB.yor número de pozos pa

ra bombear la mayor ciintidad ·de agua del subsuelo y al sur lo importante era te

ner la mayor cantidad de tierra de riego. En el sur adeÚf! habta grupos ejida

les y de colonos y al norte prácticamente ninguno. 

El· estrato de los maestros. ae encontraba tambi€n dividido, unos-

(7~) La presente versi6n de los hechos es del autor de esta tesis, elaborada -
con recuerdos y sin consultar fuentes. 
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integTaban el Sindicato Nacional ·de Trabaj~~~res de la Educación y otra facción 

la Fcdornci6n Estatal de Maestros· de Sonora. El G~bierno de Luis Encinas herc

dG a su vez de Alvaro Obreg5n una gran inconformidad de .los maE;Stros motivada -

por loa b3jos salarios percibidos. 

El mov!miento campesino se encontraba también di~idido, por un

lado existían los contingentes de la Confcdcraci6n Nacional Campesina y por el

otro los aguerridos de la Uni6n General de Obreros Camp~sinon de México. ambos 

exigiendo rep~rto de tierras y solo consiguiendo aigajas. Adc.mlís existía la tnll! 

ginación que los ejidatarios y colonos tenían en el crédito y otros servicios -

pGblicos. 

Ef ra.ovimento obrero también tcn!a algumte fisuras provocadas -

por la presencia de l!deree j6venes que deseaban substituir a los perpetuos l!

deras de la Confcderaci5n de Trabajadores de México. (El ºPalillo" Villanueva

vs. Bobadilla). 

Exiat!a también una gran masa de profeaionistas desempleados o 

aubempleados, que buscaban una alternativa de colocaci5n en el cambio de gobie! 

no. Como el supuesto desarrollo industrial no se produjo, los egresados de la

universidad de Sonora no encontraban empleo y sus alternativas eran: emigrar, -

subemplearae o de plano, cambiarse de profeai6n. 

La UNISON contaba ya con ui&s de Í:res mil estudiantes, que ha--

b!an alcanzado un elevado grado de organ1zaci6n a través de la FEUS, Federaci6n 

de Estudiantes de la· ~niversidad de Sonora, en sus luchas académicas y por eli

minar la manipulación por el Go.bierno de la UNISON. Cabe mencionar que a fines 

de 1966 se generó un movimient~ estudiantil para quitar al· üirecto-r de la EscV.!. 

la de lnge.niería. que movilb:ó a todas las sociedades de alumnos 
0

de la Unive't"s! 

dad. El movimiento era dirigido por el autor de esta obra como Presidente de -

la Sociedad de Alumnos de Ingenier!a. 

Finalmente cabo tomar en cuentti los partidos de oposici6n, en·

especial el PAN y el PPS. Este 61titno hab!a motivado un gran conflicto tres -

sexenios ante!>, cuando su l!der Jacinto López no se le reconoci6· su triunfo a -

la Cubernatura sobt'c el candidato p_riista lgnncio Soto. 
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El cent.ro seleccion5 como candidato a Félix Serria, precandidato

de loa "Agricultores" del sur y del Gobernador Luis Encinna Johnson; los decep

cionados hermosillenses y norteños de la ent~dad, de todas las tendencias, hi

cieron causa común para boicotcarlo por considetarlo arribista. Se produjeron

una.ierie de incidentes violentos, pero los mlia significativos fueron, una gol

piza que le propinarán a grupos de estudianteo, el grupo de choque llamado la

"Ola Verde" de Félix Serna y que fueron perseguidos dentro del c.o.mpus de l.:i. -

UNISON y una criticada vcjnc16n y secuestro del Rcc~or MoisEc Canale.. La pro

testa "por violaci6n a la autonomía universitaria" se hizo uentir y el aparato

organizativo de la FEUS se movilizó para extender la protesta por todo el Esta

do. El resultado fue una paral·iza.ci6n casi total de las actividades econ6micas 

y públicas del Estallo, dirigidas por la FEUS, excepto en Cd. Obrr.c6n, baoti6n -

do F&lix Sera.o. donde, .solo fue parcial. 

La FEOS fue apoyada fuertemente por los conflictos latentes ya.

mencionados; oligarquía norteña, magisterio dcopla:r:ndo, campesinos e.in "'C1hrl!!,

obreros inconformes, profcsionis"tas desempleados o subcmpleados y estu~inntco -

golpeados. La lucJ:¡a se dió en los tres terrenOs; económico mediante huelgas y-

. paros; pol~ticos mediante mítines, manifestncioneo·y el ideológico a. tr.8.véo dc

revistas y peri_6dicoa. 

El conflicto terminó con la toma por el Ejército Federal de la

UNISON algunos centros de resistencia en algunos otros municipios. Faustino -

F&lix, se dijo, fue electo fraudulentamente gob
0

ernador y se concedieron al PAN

alrededor de siete municipios, entre ellos el de Hermosillo. A partir de ese -

aao de '1967 el PAN se convirtió en la segunda fucrz:a. e1ectoral de Est:ado. 

6.5.l.l. LOS ACONTECIMIENTOS, 

Faustino Félix Serna preparó una estrategia política para su -

campaña, a sus primeros mítines tr.ajo gente de otros estados del sur. 

Ante el irremediable "dcdazo". (como los opoaitorcs llaman al -

.!~tema. interno de. selección priista de sus candidatos), los angustiados hermas! 

lienscs opositores, hicieron causa común para boicotear al que conaidcraban un -

arribista. Calientes los ánimos los partidarios de Acosta Romo. interrumpieron-
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un mitin Faustinista frente a la Universidad de Sonora, quemaron carros, cam!~ 

nea, apalearon gente.· Después asaltaron el Coraité Faustinista, localizado a -

un lado de la Universidad; fue entonces CUflndo intervino 1a fuerza policiaca 1 -

. mucha gente se refugi6 en la UNISON y hasta ah! penetr6 la policía que detuvo

• varias personas. Los estudiantes con la bandera de que la autonom!a univers! 

taria,hab!a sido vi.alada iniciaron una l11chn sociopol!tica en demanda de resp~ 

to a la autonomía y a las garantías individuales; as! la lucha. política tras-

cendi6 a la !u.cha social y lato era muy peligroso para las instituciones. Ap!!_· 

reci6 crudam.ente el conflicto entre libertad, democracia y justicia, a veces -

valores compCtitivos. Aunque había desarrollo, había desequilibrios. 

Hasta entonce~ loe líderes se incorporaban rápidai:Jente al apar.!_ 

to político¡ Francisco Vi::caino Hurray, Arnoldo Ahumada, Enrique Flores L6pcz -

L6p.ez. Ricardo. Castillo y otros presidentes de la Federaci6n de Estudiantes -

fueron captados en ln pol!tic.a. profesional prUsta. 

A partir d2 196.3 se gesta un rechazo entre la m.11sa estudiontil

hacia las actitudes progobernistaa o priistas, debido a la importante' intervi:n

ci6n del licenciado Luis Encinas, Gobernador, (ex-Rector), en los asuntos de la 

UHISON. La. présencia del Rector Moisés Cannle con ambiciq.nes de Gobernador y ;. 

que para fines· d~ 1966 las asociaciones de estudiantes habían alcanzado un alto 

grado de organizaci6n, en ocnsi6n de un movimiento para quÚar a un director de 

escuela. 

Faustino Félix Serna recibe el apoyo de la CNC a fines de febre

~o y Fausto Acoata Romo ve ve obligado a renunciar a su precandidatura cuando -

ve que la situac1Gn estaba perdida, disciplin&ndose al partido. 

Poro entonces los precondidatos pasan a Segundo plano pues la. -

gente empieza a protestar contNt todo el sistema ~ol!tico imperante en el esta

do y el país. El desarrollo econ6m1co sin democracia es una dictadura, se pe.!!_ 

s6. 

Faustino Félix continuó con su estrategia política contratando

un grupo de choque llamado "Ola Verde" por el distintivo utilizado en sus sorn-. 

breros; simultáneamente en la Universidad los estudiantes .protestaban por la -

violaci6n de la autonomía de la UNISON y pedían la destituci6n del Jefe de la -
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Policía Judicial y H~nicipal, los que renunciaron para. evitar· que l1is estudian

tes entraran al conflicto electoral. 

Los estudiantes protestaroñ ante la violación de la autonomía -

y de 1as gara.nt!as individua.les y no por la impoaició'n pri!sta.. Supucstamente

Do tenían porqué protestar, pues al asunto correspondía. exclusivamente al PRI -

pero detd's de ellos estaban los Acostarromiatas y Cubillistas, que tenían ---

otros intereses. 

Para la mayor!a de la población se tratab~ de una burla, aunquc

los estudiantes argumentaban .en términos incluso jurídicos, una violaciórl del -

orden constitucional, una violación de las garantías individua.len. El grupo -

"Ola Verdeº veja a los estudiantes que estaban en huelga de hambre en la plaza

Zaragoza de Hermosillo¡ con lo que se provoc6 la huelga general en la Universi

dad el. 29 de marzo de ese año. 

Dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de So -

nora en febrero del mismo año, surge un movimiento de inconformidad 'contra t:l -

Presidente Hóracio Risk que se inclinó del lado.del Gobierno. Se le ·someti.ó a

un juicio público en una asamblea estudiantil popular y fue destituido. queda
0

n

do por aelam.Bción, en &u lucar, Marco Antonio L6pez Ochon~ que fue el Presiden

te de debates de esa asamblea. Se estableció ao:t un nuevo grupo en el poder e! 

tud~antil que oc puso de acuerdo para elegir una mesa directiva para. un candid~ 

to integrante ·del mismo. Surgieron dos candidatos: Roberto Zavala e Hilario V!!, 

lenzuela. ~quél mas popular que éste. Para lograr el triunfo se modificaron 

·tos e:statutos eliminando el voto uniVeroal que favorecía n Zavala y se impuso -

el voto por escuelas, con el que se logr6 el triunfo para Valcnzuela. 

. . 
Pronto las organizaciones de maestros se sumaron a ln lucha de -

loo estudiantes, posteriormente los padres de familia organizados por los estu

diantes y maestros en cada escuela. primaria de las principales ciudades del Es

tado se fueron a le huelga, incluso algunas de Cd. Obregón que era el bastión -

fuerte de Félix Serna. 

Los estudiantes recibían comida (pollos. carne. leche, etc.) 

de las empresas del Mezquital del Oro. de la familia Gut1érrez, m.antas y utens.f. 
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lios de cocina de nm::6n Unos.• donaciones d~ ferreteros y muchos donativos "anG

nimoe" de pcrsOnajes imporcantes de Hermoe_illo y del Norte del Estado. Los es

tudiantes contaban con una tesorería abundante en fondos económicos y se apoya-

. ron en ell,os para mo1rili:z:arse por todo el Estado. Debido a la protesta renun--

~i6 el Secretario General de Gobie"rno, César Tapia Quijada que hab!a sustituido 

a César Gándara. el cual fue uno de los precandidatos a Gobernador. E.1 grupo -

de líderes estudiantiles que dirigía el movimiento, fueron Uilario Valcn:z:ucla,

Jesús A. Larios Gaxiola, Jorge Ontiveros Almada, Jorge Lcbrun, Javier Siqueiros 

Marco A. L6pez Ochoa, Ismael Mercado Andret.rs, Rubén Pablos, Alberto Castro Sa-

lido, Jooé Luis Jardines, Alejandro Moreno, Alejandro Sánchcz Meza y otros, la.

FEOS ee organiz6 en base a diversas comisione&: Mnrco A. Lópcz Ochon, comisión

del Exterior, Jorge Ontivcros Almada comisi6n del Interior, Alejandro Moreno -

Lau!:erio, Comisi6n de Abast~cimiento, Juan Encinas Blanco de Finai1:::as. Adeinlio

pod~mos mencionar: Felipe Pnblovich, Patricio Estevcz:, Aroenio Cienfucgos, Cos

me Fierro, Alberto Duarte, Artulndo Encinas Blanco, Ram6n Termine!, Rnmón de la.

Puerca, Julio Soler, Flaco Arreola, JesGs Rocha Chapet, Eduardo Castro Salido,

Germ5n Cinco Lutz:, Roberto Keith, Consuelo Soto, Marco Antonio Felix 1 M.:lrco A.

. Hurillo Lozano, i:arco A. ·valencia, Miguel Angel Castellanos. Imelda Iruretagoye-

na, Hilda Benite:, Guadalupe Hendivil Gutiérrez, Kilton Castellanos Gout, Feli

pe del Castillo, Arcelia Estrada, Santiago ~ota, Bernardo Cabrera, Gustavo Re--. 

yes, Adfin H.aldonado, Víctor Valencia, Albi?rto Vi.dales Vida!, Hermanos Hontaño,

Fernando Salazar Pompa, Hnrcelo Solazar Pompa, Alfonso Rodríguez, Jos~ Valver-

de Amarillas, .Alejandro Rivera Rebling. Guillermo Moreno, Enrique Gaxiola Cos,

José de Jesús Navarrete, Vicente Rivera, L~is Donaldo ColosiO, Víctor Ptanik,

Jav1er Ilernández, Rubén .Pabloo1 Gustavo Reyes. 

Alberto Gutiérrez: renuncia a la Presidencia Municipal de Herm.2. 

. a~llo en el mes de mayo de ese año, deteriorando el prestigio de Encinas, hasta 

se rumor& que ee había negado a soltar los leones del circb, pera amedrentar al 

pueblo durante un mitin.· El rumor ee estableci6 como arma política. 

El pueblo se empez:6 a organizar en las colonias y a armarse; -

las actividades comerciales se paralizaron por una huelga o paro de supens16n -

del pago de impuestos, de solidaridad y otros por seguridad. En Hermosillo !a

gente armnda asalt6 la Comandancia de Policía, empez6 a registrarse herido·s y -

muertos, La revista norteamericana LIFE le dió amplia difusión al movimiento -
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publicando fotos de los actos de masas de loo estudiantes. La revista t!!cxicana -

gente ·a través de una serie de reportajcn de José Antonio Cn.ballero Arce di6 a C,!! 

noc:er a nivel nacional el movimiento que la prensa nacional hnb!a bloqueado. En

. 14 prensa local El Imj,arcial se puso del lado de los estudiantes y El Sonorcnsc -

del lado del Gobierno. 

El movimiento popular rebanaba a los estudiD.ntcs y estaba ponie!!. 

do en jaque a todo el sistema. pol!tic:o de la entidad. 

Los líderes cstudianc.iles piJicron la entrada del ejército a -

Díaz Ordaz 1 que ~nvió a los paracaidistas al mando del Genera"! Hern.o.ndez ~clcdo. 

a calmar la situación por la fuerza. Se dijo que DíaT. Orda?. ·1nterpret6 m.1.l la -

petici6n, se le solicit6 para destituir a Encinau decían algunoa. otros diieron 

que pe hab!a traicionado al movimiento. 

La·s eleccioncG de julio de 1967, se realizaron con la vigUon-

cia militar. 11!!:1 PAN capitO:lizó lo mayoría de los votos y el PRI fue derrotado· en 

el norte en las elecciones de Gobernador, Diputados y Presidentes Municipales.;-

A travé's del fraude electoral como el robo de linfa.ras se hizo ganar a Faustino

Félix, quien apoyadO por el Gobierno Federal ncgoc16 así: al PAN. se le dieron -: 

aiete Presidencias Hunicipaleo entre ellas la de Hcrmosillo; a la iniciativa pr! 

vada la Secretaría General de gobierno a través de César Gándara, se dieron nlt,!!. 

nas becas y chambas a los líderes a través de Luis Robles Linareu, Francisco Vi.= 

caino Hurray o directa:ncntc por Fcl!x Serna. y a los que no entraron al aro se -

le& reprimió. 

El movimiento estudiantil de 1967 no busc6 como alguno.a dicen

·la gubernatura, sino que tuvo un espíritu pluralisca. democrático. de rechazo y

protesta contra el autoritario siste!D4 político, aunque finalmente el único be -

neficiado fue el PAN y 18 corriente conservadora. 

La economía seguía en declive• para los años de 1965-1970 el -

producto estatal interno bruto había. caído a 6.3% (de 10.8% en la década de 1950 

1960 bajó e 6.4% en 1960-1965), mientras que en el pafo el PNB era del 7.1%. A

lo anterior se· sumaron trcmend•ts scqufas que azotnron lo:; primeros años de la d!_ 

cada de los setentas y la situación se agravó. Posteriormente 1.:i crisis cconón..! 

ca del Estado de Sonora se cominar!a con la crisis esnuctural de la econo:nfa --
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del pata y la crisis mundial de 1913-1974 que afectó los mercados de exporta--

ci6n del algod6n y la carne, principalmente ~engloneb de la econom!a sonorcnse. 

Tal ~ituaci6n empcor6 aún más la economía estatal con una. tasa d~ crecimicnto

de la población creciente de J.55 para 1973 1 y un "desempleo y subempleo de -

76 mil personas, el 26.8% de la poblaci6n económicamente activa en enero de 

1973°. 

La situación se interpretó como una señal de agotp.miento del

modelo del desarrollo cstabilhador o del dcsarrollismo • 

. 6.6 CON¡:LUSIONES. 

Como conclusiones de cote capítulo se pueden hacer las sicuien-

tes .anoc;aciones: 

La décad<l de 1960-1970 marcó para Sonora el estancamiento. econQ. 

mico. La agricultura lleg6 casi al límite aupe,rior de sus posibilidadCs. 

El agotamiento de loe recursos acuíferos y del agootadero por -

la eobreexplotac16n, empezaron a ser evi~entes con el abatimiento de los mantoe

y la deeertificaci6n. 

El Gobierno local empez6 a contemplar 18: necesidad de planifi-

car para evitar los efectos desordenados del capitalismo. 

Se p"tesentn el desempleo y algunos conflictos políticos motiva

dos por la inconformid~d social ~ubyacente, como fue el movimiento estudiantil -

y popular de 1967. 

El conflicto de 1967 desnud6 al Estado y al sistetita econ6mico y 

político al mostrar su intransigencia, el manipuleo de sus aparatos ideol6gicos y 

al mostrar las diferencias entre la clase empresarial. No obstante el liberali,!!. 

mo del Cobernl'ldor Luis Encinas, el autoritarismo del sistema fue impugnado, exi-r 

giéndose mayor juego democrlitico. • La corriente conservadora fue la beneficiada

con el conflicto. por ello el movimiento del 67 es considerado de .derecha. aun-

que solo puede juzgarse de democrático. y que contribuyó a la. modernizaci6n del

oistem.:i político, pi.es acobijo numerOsaa corrientes nuevas de izquierda que con-
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tribuyeron a la creac16n del sistema. pol{tico pluralista que hoy existe. 

La política de planeaci6n y la.industciaU.za~6n también llamada -

del desarrollismo en parte fracaaa por falta de adecuaci6n al medio. 

·· Se hace evidente profundizar en el estudio del proceso de desarro

llo ·para la formulaci6n de planes, prograf!l.'.ls y proyectos mas realistas. y asimis

mo la necesidad de hacer estudios políticos de los protagonistaa del desarrollo:

los individuos, la poblaci6n. 

A" nivel nacional la década co'incide con el pcr!odo de integrac16n

de las t~cnicas de planeaci6n de la CEPAL, ONU y otras instituciones internacion!_ 

les como el BIRF y el BID; en la formaci6n de políticas nacionales a travé's de la 

Secr·ecar!n de la Presidencia; organismo creado cspccialmcmte con estos fines en -

1960 •• 



CAPITULO 7 

LA Al'ERTURA DEHOCRATICA 

LAS ELECCIONES DE 1973 Y LOS· PROBLEMAS ESTUDIANTILES 
EN LA UNISON. ( 77 ) 

7', l EL GOBI1'11NO DE FAUSTlNO FELIX. 

El Gobierno de Faustino Félix instaur6 una pol!tica de renova-.-

ci~n moral de la admin1straci6n pGblica 1 que en la prá!!tica nadie creyó. Se es

tablecieron· controles para ·el manejo de los fondos pGblicoa especialmente en los 

_peldaños mlíc bajos de la burocracia local. 

Se t;rat6 de que su arribo al poder, saturado de violencia., fue

Sfl olvidado lQ m§s rfpidamente posible, para ello se sigu16 una política conci

liadora con todos los grupos, especialmente con el empresarie.do del norte do la 

entidad. Se hab16 de una "apertura democrática". 

Para fortalecer a su grupo ~élix Serna compr6 el pe~16dico "El

Sonoronso" que de hecho pertenecía al pat~iarca del grupo el Lic. Lui.s Encinas; 

pero adeids se f?rm6 una cadena regional de cinco diarios en cinco distintas . -

ciudades: Nogales, Guaymas, Ciudad Obreg6n y Navojoa. Ai. frente de "El Sonore!l 

•e" puso a uno de los periodistas que a travEs de "El Imparcial" da lo habtan

combatido, 11. Enguerrondo Tapia Quijada, quien llenaría a través del Sonorense -

tod'a una lpoca con periodismo político. 

El r6'gimen de F&lix ·Serna transcurri6 sin contratiernpos hasta - · 

el Gltimo año, época de la sucesicSn en que como dice qu~ dijo el E1t-Presidente

Guatavo Díaz Ordaz, "loa sonorenses son magntficae penonas. pero ·tienen Ün de

fecto, cuando llega la 6'poca de las eleccioneo locales. les da un ataque de loe!!. 

ra que les dura seis mesesº •• 

La economía del Estado sigu16 su caída no obstante los progro-

maa ·de desarrollo industrial establecidos por el gobier'no local; y por conse-~ 

• ( 77 ) Los datos tomados para el problema estudiantil son de la obra de Gerardo
Ponce y Marco A. L6pez Ochoa, complementados por investigaciones de est'e
último. obra citada. 
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cueÍlcia el desempleo y la profundización de la pobreza continuaron. Faustino -

F&li:W: Serna reservó una gran cantidad de ~u presupuesto para el último'.) año. din~ 

ro que destinó a construir una gran cnn~idnd de obr.as públicas siguiendo aquel

. dicho ·de que las últimas obras de su régimen son las que tnña se recuerden. 

7,2 EL PROBLEMA UNIVERSITARIO. 

El gobierno de Félix Serna dejó tranquiloo a los estudiantes ca

si durante todo el régimen. Estos tuvieron manga ancha para involucrarse e~ el 

movimiento estudiantil del 68 en México, D.F., aunque cabe decir que su pertic!. 

pac16n no fue signi!icativa, tal vez por ln amarga experiencia obtenida ~n el -

61. Para algunos observadores el 67 fue un antecedente muy ·1mportante en el d! 

•arrollo del movimiento del 68; es decir los sonorenses enseñaron el camino' de

la protesta a los estudiantes. Posteriormente ~entro de la Univ~reidad de Son~ 

ra, se integr6 un organismo llamado Comioión Mixta, encargado de revisar la Ley 

de Enseñanzas Universitaria, donde los nniversÚ:arios colocaban todos sus males. 

La Comisi6n Mixta estaba integrada por elementos de todns las co

rrientes ideológicas y de interés; los masones, los agricultores, los funcioná.

rios del PRI, los izquierdistas, lo ultroderecha, etc. 

A la vez existía un Patronnto de la UNISON integrado por empresa

rios do la lo~alidad, c:;omo los Mazó'n, Corella, Valenzuela, Cutiérrez, etc., qui.!!_ 

nea decid!an el presupuesto anual de la Un~versidad, en foruia siempre contrasta!! 

ter con las demandas de los estudiantes. 

La nueva Ley propuesta por los estudiantes demandaba desapari--

. ci6n del Patronato, establecimiento del ca-gobierno cm las escuelas, libertad -

de cátedra y reformas a los planes de estudio. Peticiones que nunca estuvo el -

gobierno en posic16n de t:onceder, pero los dejó avanzar. La clase dominante, el 

sector de la burguesía especialmente se radicalizó en contra 
0

de los estudiantes. 

Para desprestigiar a los dirigentes estudiantiles el periódico -

"El Sonor11?nse 11
, por iniciativa de su Director, Enguerrando Tapia, emprend16 unn

campaña anti-drogas, denunciando a los fumadores de mariguana que por aquel en-

tonces estaba muy de moda en todas las universidades de México, los EE. UU. y -
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Europa. De all! en adelante cualquier iniciativa de la i:zquierda quedó con el

apelativo de 11mafufada11
, aludiend? al sobrenombre gue Enguerrando puso a los d.!, 

rigentes universitarios: 11mafufos". En 1973 el Consejo Universitario recibe la 

propuesta de la Comiei6n Mixta, que contenía las propueStas esrudiantiles; pero 

modific6 toda le concepcitSn elaborada durante meses de trabajo. La burla indig_ 

nó a las masas estudiantiles realizando mítines y marchas. El gobierno de Faus( 

tino Félix' respondió con lo represión; aprovechando la campaña antidrogas encar-( 

c·e16 a muchos estudiantes; la represión duró tiempo, hasta los primeros meses -

del gobierno ~e Carlos Armando Biebrich, quien se dijo expulsó a m.as de 200 un! 

versitarios entre estudinntcs y maestros; algunos escuelas se quedaron sin su -

planta de na.estros, como la Escuela de lt;igenic~!a. La derecha oc apoderó de -

·la UNtSON, utÜizando para ello un grup,o denominado "micos". 

7 ,J LA SUCESION GUBERNAMENTAL, 

Para fines de 1972 se perfilaron como aspirantes a la gubernatura 

loe siguientes políticos. priistos: Javier Robinson Bours, latifundista e· indus

trial del sur del Estado, ex-diputado federal; Armando Hopkins, ex-Secretario -

del Desarrollo; el hotelero César CGndnra; Francisco Vizcaino Murray, ex-SuOsc

cretario de Prevención de la Contaminación de la Secretaría de Salubridad .Y -

Asistencia y otros de menor importnnciá. La decisión fue dada por un candidato 

inesperado, Carlos Armando Biebrich 1 ex-Subsecretario de Gobernación, a quien -

todos l~s detnlis recurrían para solicitar el apoyo del Presidente t.uis 'Echeve--

rr!a1 y de quien cre!a? que no oc intereea~a por ln gubi:rnatura. La decisión -

fue acatada sin protesta& pues Biebrich representaba uno. instancia más alta que 

cualquiera de lo~ ca!1didatos. El Centro no quiso tener riesgos ante la expe-

riencia de 1967. 

7.4 POLITICA ECONOMICA DE BIEBJ\ICH, 

Carlos Armando Biebrich contraté> una empresa de estudio para la

realización del programa de gobierno. _La empresa Técnicas Modernas de Ingenie

ría, S.A. que era dirigida por el autor de este libro. El financiamiento fue -

aportado inicialmente por el Sub~ecretario de la S.R.tt. Luis Robles Linares. -

La empresa contrató mtis de cien técnicos de distintas disciplinas, para la rea

li:Eación del estudio denominado Programa de Desarrollo Integral del Estado de -
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Sonora 1973-1979. Se contrataron también diversos asesores de alto renombre -

académico y en el sector público~ como Armando Palerni. Antonio Dclhume.a y otros 

c:omo técnicos sonorcnses: Arturo .Quiñones,· Eliseos· Grijalva, Joné y Luis Valve!. 

de·Amarillas, Francisco Américo Romero, Carlos Jonhson, Jorge Ayala Fontes, -

Francisco Javier Valenzucla, Enrique Gaxiola, María Elb~ Aguir~e, Roysal Swift, 

Alvaro López Flores, Víctor Mendoza, Hur.iberto L6pez Corral y Ja.lisciences como

Ant.onio Uribe, Bernardo Gomcz Ochoa, Roberto Rosas, José Luis Rodríguez Ort!z,

José María Alvarez RíoS, María Teresa y José Ramos, etc. 

El plan se integraba por capítulos de Cconom!a, demografía, -

ciencia política¡ y proyectos de agricultura. ganaderos. indur::triolcs. turísti

cos, mineros •. pesqueros, financieros, etc~ El .estudio fue un hito en el sector 

· pGbliCo para aquella ~poca¡ pues se iniciaban los eotudios de desarrollo regio

nal en. la Secretaría do la Presidencia y se empezaba el establecimiento de los

com.ité's de desarrollo de los estados. La tesis central de trabajo era que el -

Estado' pasaba por un estnncamiento .económico. 

Bicbrich se ocup6 de conseguir apoyo econ6mico del ·gobierno -

federal y resolvi6 algunos probleman como el de la sequía y los precios de gara!!. 

t!a a los agricultores. La política sociocconómica del plan se puede resumir -

asti "el programa ser!a incompleto si no pretendiera buscar la movilizaci6n de -

loa sectores y grupos de cuya particip~ci6n depende la implementaci6n de un pro

grama de desarrollo como el que se está elaborando11
• "La plancación y program.a-

ción del desarrollo dependen de la movilización". "Sin ella1 los prog;am.a.s se ª!. 

chivan o cuando mucho,. se convierten en realizaciones aieladan que poco o ningún 

impacto logrnn en la estructura económica. y social. •• implica tambi€n el incremc!!, 

to de la concienc;ia pol!ticn y social y con ella de la responsabilidad de los -

secto"res y grupos que son decisivos para el cambio social". "Un programa do des.! 

rrollo no se puede implementar Sin organización política e~icaz, Y. sin el apoyo

de una. población que, con conciencia derivada de la participación, puede ser ca

paz de avanzar unida en pos de finalidades comuneD (78). 

Sin embargo la crisis llegó con la careta de problemas socia-

lea en la universidad y en el campo; además de estar estimulada por los Secretp.-· 

(76) T.M.I. Programas de Desarrollo Integral del Estado de Sonora 1973 Tomo I -
Pág. 11 (introducción). Trabajo elaborado por el In_g. Marco Antonio Lópcz-
Ochoa con un equipo de técnicos. · 
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rios de Estado "activistas" de Luis Echevcrr{a. BiebTich dijo que "era la agita 

ci6n de los comunistas que quer!~.n crearle· problemJts" y trat6 de solucionar el -

problema campesino con la represi6n. camino que le había dado resultado con el -

cado de la Universidad. pero a nivel nacional Luis Eche\rerr!a flabía dado un giro 

a su política. cargándose haciz la izquierda, deopués de la "apertura democráti

ca". Biebrich se quedó a a.derecha. 

La realidad era que Biebrich Torres: estaba m5& interesado en su -

futuro político que en el futuro del Estado; se comprometi6 con el Lic. Moya Pa

lencia a quien creyó seguro candidato a la Pres1dcncia: 1 y, se preparaba econ6mica 

y pol!ticamen~e para hacer frente al "seguro" ~ucvo puesto como Secretario de -

Goberñ.a.c16n. Al iniciar el segundo año de gobierno el plan qued6 emplvodo en -

loa archivos. 

7:5 EL PROBLEMA AGRARIO Y LA CAIDA DE BIEBRICH. 

El desartollo del Estado de Sonora ae ha sustentado en el presente 

ei~lo en la agricultura fundamentalmente. C?bo recordar que en el Siglo XIX ln

actividad principal lo fue la minería. En el porfirismo se mantuvo la mine~!a C.c?_ 

mo principal actividad, aunque la agricultura empez6 a ser importante, en espe--

cial en el Valle del Yaqui¡ siendo des~e entonces una agricultura de exportaci6n. 

Se formaron as! grandes haciendas agrícolas y ganaderas, algunas de ellas con los 

adelantos cecnol6gicos m.!ís modernos. Estos bacendados ostentaban tamb~én el poder 

político. 

Durante~ la Revoluci6n KexiCana lo 1nayor!"a de lao haciendas se -

mantuvieron intocables como eo sabido y ea hasta la fpoca de Lázaro Cárdenas -

cuando se expropian "algunos, sobre todo las que estaban en manos de extranjeros¡

y se reparte la tierr• entrol! ejidatarioa y colonos. De este 1n0do el poder pol!t! 

coco también se empieza a compartir con el ahora llamado secor soeial. El proce

so de refc:orma agraria fue paul~tino iniciándose por l!deus de l~ cnt:1 como ya se 

meY1don6 en capítulos anteriores, pero se fue incrementando en la medida que la -

preai6n social sobre la tierra se fue incrementando y en la medida de la presen-

cfa de reg!menes federales más o menos agraristas. A la fecha. más de la mitad -

de la tierra agrícola en el Estado está en manos del sector sccial. 

La segunda Guerra Mundial trajo prosperidad a Son~ra, aumentando -

los cultivos de exportación. Pero el per!odo que d•~staca por su alta tasa de cr!. 

cimiento econ6111ico, fue el de la década de los SO'a, debido. n que se terminaron -
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la~ grandes obras hidr5ulicas del Valle del Yaqui y del Mayo; al mismo tiempo

que se in1ci6 la priÜiera etapa de perforaci6n de pozos de gran profundidad en

le Costa de Hermosillo, Caborca y Guay.nas.- "De 1952 a 1960 la superficie res!!, 

da aument6 en un 167% y los rendimientos 11:onctarios por hectlircas se increme~ 

taron en 65%/ ) • • • ºel valor de la producci6n agrícola se incrementó en -

231% (1952-1960) ". 11 
••• el producto interno bruto generado por la agriculcura

en 1960, ascendió a 1337 .8 millones de pesos" .... asimismo participaba con el -

25% en el PIB estatal en ese mismo año (79). 

A partir de.1960 la situación empieza a cambiar. De 1960 a 

1970 la superficie se incrementó en solo 1%, mientras que los rendimientos mon!_ 

Carios ·Se inc1·ementaron en Ji.X. 111.a participnci6n de la agricultura en el PIB 

estatal cayó al 8.4% en 197011 (80). 

La crisis de principios de loe 70's hizo su apnL"ici6n en Sonora. 

La caida de los precio de algodón y los ce.reales en el mercado capitalista mun

dial agravó la situación. El .exagerado crecimiento demográfico de la entidad,:.. 

superior al 3.5% incrementó las demandas de .empleo y tierras. El congelamiento 

de loo precios de garantía llev6 pobreza n la may.or p:trte del campo d.cl po!s y

s6lo aguantaron las zonas de riego con una creciente intensificaci6n de la te'C

nolog!a, como Sonora precisamente. pero incrementaron las inmigraciones al Est~ 

do. El abandono de las parcelas en muchas zonas del ap!s ·produjo una caída de

la producci6n agrícola; el PlB agrícola tuvo un decrecimiento en 1972. 

La pobreza y la ausencia de fuentes de trabajo suficiente. trajo 

. como .consecuencia en Sonora que los campesinos volvieran los ojos a los ricos -

distritos de riego. As! surgió un desorganizado pero amplio movimiento capipes! 

no que reclamaba tierras. Sin embargo ofiCialmcnte ya toda la tierra estaba· re

partida, excepto los latifundios simulados "o familiares. El 18 de octubre d~ 

1975 un numerosos grupo de campesinos invade un predio de la familia Dengel¡ 

con superficie de más de mil hectáreas, a nombre en su m.ayor!.u de niños. 

Lt..s campesinos habían enviado al Presidente Echcverría una car

. ta abierta y un escrito que fue publicado el día 20 de octubre en el peri6dico

."In.formación11 de" Hermosillo. En dicha carta se advertía al presidente do sus -

acciones y se le demostraba que esas tierras se las habí.a entregado en 1954 el

(79) Programa de Desarrollo Integral del Estado de Sonora 'fomo 11 1 Pág. 2 
(80) Programa de Desarrollo Integral del Estado de Sonora Tomo 11 1 Pág. 7 
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gobernador Ignacio Soto en respuesta a Un~ solicitud ñecha en 1953¡ pero. el --

procedimiento de entrega SI! estanc6 durante 18 años. En 1971 se inició el jui

cio de nulid~d y el dictamen fue detenido desde 1973 en. la Secretaría de la Re

forma Agraria, por lo que en octubre de 1975 los campesinos habían decidido que 

"debido a que han transcurrido m5s de dos años sin que se haya tomado ninguna -

resoluci6n, se acord6 en la Asamblea General que si en breve no se tiene cante!, 

taci6n favorable a nuestros problemas, pasaremos a tomar las tierras·, responas

bilizando de esto como de los actos que sobrevengan, o las autoridades agrarias 

y a loe policías federales y estatales ••• " 

Como Biebrich estaba acostumbrado a resolver problemas n nivel -

nacional en la Secretadn de Gobernaci6n. sigui6 su patrón acostumbrado. de con-

ducta, sin consultar al Centro, envi6 a '1a policía judicial estatal 11 desalojar

e! predio, produci~ndoee ~n tiroteo en el que resultaron muertos seis cam¡'.iesi--

nos. El asunto cobró revuelo a nivel nacional, interviniendo los líderes Celes

tino Salcedo de la CNC y Alfonso Gnr~6n de la CCI, de reconocida filiación - -

agrarista, los cuales se pusieron de lado de los enardecidos campesinos. El Se

cretario de la Reforma Agraria, Félix Barra, visit6 Ciudad Obregón para conocer

los hechos y se. uni6 al - coro que _ya para entonces pedía la dest1Tnci6n de Bie-

brich. Se realizaron varios m!tinea impresionantes en Ciudad Obreg6n. Biebrich 

se ve obligado a presentar su renuncia a Echeverr!a, quien se 14 acepta. Es . _ _: 

substituido por Alejandro Carrillo un liberal con antecedentes comunistas. El -

Lic. Luis Echeverr!a, gira instrucciones para repartir el predio de 111 familia -

Dengel, el c¡_ue ae convierte en el Ejido de San Ignacio Rto Muerto, con una supe!, 

ficie de 4,387 hectáreas de riego. 

7. 6 EL GRUPO PRIISTA EN EL PODER. 

A partir de la entrada a la gubernatura de Luio Encinas J • 

. establece en el poder del Estado una dinastía de poi!ticos. Luego seguiría Fau!, 

tino Félix Serna del equipo de Encinas; luego· Biebrich. Dicha dinastía se inte-

:;0:6 prácticamente con los hombres que Encinss 1ncorpor6 a la política y al sec-

tor pGblico, tales como: Javier Robinson Bours, Manuel Puebla, Arnoldo Ahumada,

Fcrnando nendoza Contreras, Gilberto Guti~rrez Quiroz, Alfonso Reyna Celaya, Je

aGs Enr!quez Burgos, Carlos Robles Loustaunau, y otros¡ ademfis de Biebrich; Fé

lix Serna, Enrique Fox Romero, Fernando El!as Calles, Genaro Encinas Ezr~, Jesús 

Enriquez Burgos, Ramiro Oquiton Helendrez, Samuel Ocaña, Alfonso Aguaya Porchas

entre otros. 
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Con la ca!da de Biebrich se interrumpe dicho dinaacra.: El suce

sor, Lic. Alejandro Carillo Marcor, llama al gobierno a. p~l!ticos liberales des-

. plazados catalogados "de izquierda", aunque en realidad hnce un gobierno de coa-

11ci6n de grupos, excepto del de Diebrich ~bviamente, a quien acus6 de corrup--

ci6n en el manejo de los fondos pGblicos; el cargo fue de enriquecimiento inex-

piicable. Biebrich·tuvo que huir y se le·declaró prófugo de la justicia. 

Con Carrillo Marcar el Estado conoce un gobiCrno de verdadera 

apertura dempcrática; de satisfacci6n de las decian'das de los campesinos y obre-

ros; de di§logo con los universitarios. El sistelll.3. priista se fortaleci6 con su 

r6gimen. El conflicto entre .l-ibcrtad, democracia y justicia, se resolvi6 adccu.!. 

damente~ sin tener que recurrir a la reprcsi&n, como era el estilo de gobernar -

de Encinas, Félix Serna y Biebrich. Veamos los acontecimientos. 

7. 7 PERFIL POLITICO DE BIEBRICH, FELIX SERNA Y ROBINSON BOURS. 

Estos tres políticos liberales eonorcnscs vinieron· . a ser los -

líderes de la nueva generación de políticos mmorenses, hasta antes d.e 1979 •• 

El periodista Carlos Moneada. describe la. figura pol!tica de Bie'-

brich Torres. · 

"Biebrich, hijo de una familia de la clase media de Sahuaripa, -

hizo uná excepc!ional carrera en la Escuela de ·Derecho de la Universidad de Sono

ra. Antes de concluirla pronunc16 un discurso durante la gira de Adolfo L6pez -

Mateas y s.e alistó como orador juvenil en la campaña (electoral) de ~uis Encinas

(1961) ••• Cabe aquí recordar que en sus épocas de estudiante fue colaborador de 

Encinas cuando éste era rector en la Unive.r~i .. dad de Son~ra ••• " " ••• pasó a ser -

secretario del ayuntamiento de Cajcmc, trabajando con Faustino Félix Serna rd1-

rigiendo al misco tiempo el seCtor juvenil del PRI estatal. 

11 
•• tres años más tarde fue secretario auxiliar de Encinas y se ...; 

eacarg6 de problemas jurídicos importantes. A esas alturas se hab!a destacado -

Y~ a· nivel nacional .con el segundo lugar en un concurso de oratoria, ademlis ha

i;ra pronunciado discursos durante 13 campaña (electoral) de Custavo Díaz Ordaz ·

(1964) y al iniciarse lu segunda mitad del régimen de éste, lanzó su c~ndidatura 
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para diputado federal por el IV distrito electoral de Sonora ••• " 

11Paee a su juventud (28 años) fue líder de la dipucaci6n aono-

ranae y consecuentemence fora& parte de la Gran comie16n junto a Luis Fartas11 • 

11Pronunci6 algunos discursos importantea ante el Presidente 

D!az Ordaz y trabajó en varios asuntos del gobierno de Sonora (F~lix Serna era -

Gobernador) ••• 11 al des Caparse Luis Echeverr{a11
, •• se convirtió en figura fami--

li&r junto a él. ••• durante la campaña electoral" ••. 11 aunque ascendía a. las ale~ 

ras. no dej6 de sorprender a muchos que se le nombrara para su puesto can impor

tante como el Subsecretario de Gobernación acaso porque, tradicionalmente, se h!_ 

bían ubicado allí hombres maduros" 11
., De pronto sus amigos íntimas adquirieron

la convicci6n de que ese era al destino de Biebrich: llegar a la presidencia ••• " 

"Pero si Bi2brich B>! consideraba. a sí mismo, un predestinado. 

no lo delllOBtrabn con poaes afectadas n:l solemnidades ridículas, El triunfo se-

habla convercido en su segunda natursleza y le parecía lógico ser admirado por tiU 

f!aico y actuar como l:S:der de los j6vencs y viejos que lo rodeabanº. (81) 

Carlos Armando Biebrich Torres era todo un político profesio--

nal. había trabajado con el jefe político de uno de loe grupos más poderosos de

Sonora (loa del sur), ésto es con Félix Serna desde 1967. 

Fauflt:ino Félix Serna. originario de una vieja familia terrate-

niente sonorense y revolucionaria, los Serna del norte del Estado. Faustino se -

inició como empresario agrícola en el Distrito de Altor, fue gerente de la Aso--

ciaci6n Agrícola de productores de cereales del Distrito de Altar y Vocul de 

la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sonora (1935). 

Consiguió tierras agrícolas en el pr6Gpero Valle del Yaqui en -

los años 40. fue socio fundador de la Unión de Crédito Agrícola en Cajeme en ---

1944 y amigo personal de Rodolfo El!as Calles, hijo de Plutarco Elías Calles, -

ex-gobernador de Sonora. 

( 81) Carlos Moneada "Años de Violencia en Sonor.u" 1955-1976 Ed V Siglo 1976. -
Pags. 107 y 108. 
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Félix Serna hizo fortuna en la agricultura y en especial en el

negocio del algodón. Durante más de veinte años. el boom alcodoncro en Sonora e!!_ 

rique~ió a muchos agriculturas de las tierras do? ricco. Pero Faustino no sólo -

se dedicó a culciva~lo, sino a industrilllhn!'lo. Con gran visión empresarial a.!!_ 

quir16 y fundó varias despcpitadoras en las regiones agrícolas algodoneras (Va-

lle del Yaqui y Cnborca) . 

Se hizo socio y consejero tlel Banco de Comercio. Como amigo de

Rodolfo El!ns Calle&, fue primer regidor del ayuntamiento de Cajeme cuando :éste

fue Presidente Municipal. Fue su primera incursión en ln política. 

Coco Presidente del Comité Electoral de Encinas contribuyó n -

lo&rar que Este fuera nombrado candidato del PRI. Faustino Félix. hab!a -inv~rtido 
en .la campaña importnntes sumas de dinero, 

Félix Serna rcchaz5 la Secretaría de Gobierno y no aceptó oer -

Presidente Municipal en _Cajeme (1961-1964), llevándose a su lado o. Carlos Ai"man

do Biebrich como su Secretario de Ayuntamiento. Dice Carlos MoncÜdn que es m'!y -

posible que Félix Serna para esa época ya pensara· llegar a Gobernador para el -. 

• pr6ximo sexenio. ( 82). Aceptó la Diputación Federal por el IV Distrito ElectE, 

ral, puesto que ocuparía Bicbrich al siguiente per!odo. Durante los tres años en 

el puesto d.e Diputado hizo los c:._ontactos pol!ticoa necesarios en el D.F. para -

preparar el terreno a su ambici6n política, seguramente los. contactos los hizo -

con Luis Echeverr!a y Dfaz Ordaz, Carlos Moneada rel.:Jta que ante el grave con--

fiicto que suscitó su Candidatura de 1967, éste y otro pcriodist~ entrevistaron

& Lauro Ortega (Presidente del CEN del PRI en ese año) en 1970 ° ... y nos cont6-

que El hab!a propuesto al Presidente Gustavo DJ'.az Ordaz pnra calmar los línimos -

en Sonora, que el candidato fuera el General Juan José Castelum; el Presidente -

no quiso escucharlo e insisti6 siempre con fircu!za en que debería ser Faustino -

Félix". 

Se dijo en aquel entonces que Félix Serna corrompi6 a los líde

res de la C.T.M. en Sonora. Mnnuel R. Bobadilla y Nicolás Rocha Valenzuela. qui!_ 

nea lo destaparon como candidato a Cobcrnndor, con el apoyo de la C.N.C •. que di-

( 82' Carlos Moneada op. cit. pág. 
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rig(a en el D.F. Amador Hernánde~ ·"·•• se atienda as{, declaró, el deseo de los 

campesinos ••• " (83). 

Compró el periódico "El Sonorense" y fundó una éadena de peri6--

dicos (Periódicos Sonorenses) en el estado: 11 El Sonorense11 en Hcrmosillo; "La -

Tribuna de}: Yaqui11 en Cd. Obreg6n; "El Informador del Mayo" en Navojoa y "Lo Voz 

~el Puerto" en Guaymas' y otro en Nogales. Se dice que a la fecha sólo consct"va

"La Tribuna del Yaqui 11
, el resto los vendió a la Agencia Mexicana. de Información. 

Poseía actualmente tres radiodifusoras: en Hermosillo, Cd. Obr~ 

gón Y. Navojoa. y era dueño del Canal 5 de ·Televisi5n en Cd. Obregón. 

Gran parte de su capital cstli: invertido en bienes ratees en las

p~incipaleo ciu~adea del Estado. En Cd. Obregón su familia, porque él ya murió 

(19~6), es dueña de un gran terreno u'tbano conocido por . .la manzana 202 o la -

"mam~ana de la discordi~" en la qu~ existe un frat:cionamiento. En llermosillo -

el fraccionamiento 11Lon Naranjos" donde se ubican los talleres de "El SOnoren-

a~" y q~e posteriormente vendió al INFONAVIT 
0

para construir una unidad habito.--

cional. 

Además se dice que la familia posee un rico rancho ganadero en -

la Tegión de Yécora con ganado de alto registro y grandes predios ganaderos al

oriente en Cd. Obregón, que le fueron expropiados por Echeverr!a, perO negoci6-

y se ls pagaron a buco precio. 

Heredó a sus hijos cerca de mil hectáreas de riego, aunque 6'.l -

no las tTabaja, fueron base de su actual fo"ttuna y no fueron tocadaa por las -

"expropiaciones". Se cuentan éntre los mismos terratenie11:tes que Fauti.no Félix 

negoci6 las 11expropiacines11 de noviembre de 1976 con Luis Echever~ía, es decir, 

fue el asesor del Presidente según algunos afectados. 

Antes de la expropiación bancaria fue socio del Banco de Comer-

cio, socio y fundador de UNIBANCO junto con su amigo consuegro Javier Robinso!'-· 

Bours. UNIBANCO ern una importante bnnca múltiple que. operaba en el Noroeste del 

pa!s con una sede en· Mexicali, B.C. Félix Serna estaba c~parentado. a través de sus 

(83) El Sonorensc 25-11-67 cit.:J.do por Carlos Moneada op. c~t .. p5g. 
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hijos, con la acaudalada y vieja familia Escalance de Hermosillo, con_ los Robin

aon Bours y con la familia Gon:r::ález: y Chávez de Cd. Obreg6n, una nieta eetf casa 
da con el Subsecretario de S.A.R.H. (1987) Fernando Conz&.tez VillarreaL -

A través de eus periódicos' .Y de Enguerrando Tapia Quijada -DircE 

tor de su cadena de pcri6dicos- mantuvo estrechas relaciones con el clero y gru

pqe pol!ticos locales y a nivel nacional. La influencia de este "periodista" ya 

muere~, era muy gra.ndc pues publicaba su. columna "Hi Libreta de Apuntes" de una

p&gina entera, simultáneamente en todos los peri6dicos de la c8dena. En dicha.

columna aatani:r::aba a todos los que no le caían bie11 y e_logiaba exageradamente a

las· "políticos amigos 11
• 

~e dice que Fi!lix Serna. a través de Enguerrando mantuvo cierto -

control sobre la Universidad de Sonora, mediante la manipulaci6n del ex-rector -

Castellanos ldiáquez y del grupo "mico" (citado antcrior111ente) al cual financiaba 

y ie ofreció t~ibuna libre en uus pcriódicoa. 

Hasta el momento (octubre 1984) se dice que mantiene su control" -

sobre la c. T .H. y algunos grupos de la CNC en el cur del Estado que p~lean por la 

hegemonía estatal. y trotar4'n de imponer ca"!dÚoto en 1985. 

. Javie;. Robinson Bours. La Familia Robins~n Bours la constitUyen 

Alfredo, Alfonso, Javier y Enrique. Los dos primeros se dedican a atender las -

tierras agrícolas en loe dos valles del sur del estado. 

Javier se dedica junto con su 
0

berma.no Enrique a los negocios in

dustriales, sin embargo es el único qi.ie se ha dedicado a la política; est& empare!!.· 

ta~o con la familia Castelo a través de su esposa, ésta es hermana ·de César Cas

telo1 uno de los "bGfalos mayores", amigos .del expresidente L6pez Portillo.· ·La -

familia Castelo es de las que lograron acapat:"ar importan.tes propiedades agrícolas 

en el Yaqui. Enrique Robinson.Bours es ingeniero agrónomo, al parecer a.e dedica

ª los negocios de la familia y se cuida de aparecer en la política. Un hecho no

table familiar fue el suicidio de su esposa. 

La familia es dueña de una gran cadcn3 de granjas avícolas y 

porcÍcolas desde Cl ·sur de Sonora hasta Cclaya Cuanajuato, pasando por Sinaloa ! 
Jalisco, Sonora¡ junto con los Cutiérrez, los Aguirre de ~ermosi.110 1 son los 



123 

prin.cipales productores de huevo del noroeste de Héx:.Lco. Adcinás poseen vat'ias -

industrias de alimentos balanceados, una industria de fertilizantes en Cd. Obre

_g6n y ·la Crcmcría de.l Yaqui; dietribuyc·n (los sobrinos) los autom6viles t'ord en- ·, 

Cd. Obreg5n, Navojoa y Hochis; tienen inveroiones en inmobiliarias (fracciona--

mientos urbanos) en Cd. Obreg6n; fueron fuertes socios en el. Banco de Londres y

Kéxico, Banco de Comercio y sobre todo UNIBANCO. 

Loe Robinson Boure están emparentados con los Félix Serna ~ tra

v&e de sus hijoo, ambas familias" han sido las más influyentes en la política y -

los negocios en el sur del Estado, que junto con las cuatro familias más importa_!! 

tes de Hermosillo (V.e.lenzueln, Gutiérrcz,. Haz6n y Gándara) lo son en todo el Est!, 

do. 

Javier Robinson Bours ha sido Presidente Muni.cipal de Cajeme y -

Diputado Federal. 

7 .8 CONCLUSIONES. 

Ha.eta aquí las hip6tesis planteadas originalmen~e se cu111plcn, pe ... 

ro se hu tenido necesidad de construir un nuevo modelo; en tal 111.edida que al ac,r~ 

gar nuevas hip6tesis. para ajustarlo a la comprensi6n de la realidad, se han mod.,! 

ficado las anteriores conform6ndose poco a poco el modelo final. 

De esta 111.anera se plonte6 ·el origen del capit:alismo en Sonora y -

su permanencia como sis
0

tema de producci6n; ~1 proceso de acur.iulac16n originaria, 

la lucha de clases, el mestizaje, las guerras de liberaci6n política, econ6111ica

y social de México;. su modernizaci6n con la creaci6n. del sistema de dos partidos 

pol!ticos (el PPS no contaba en Sonora) y la formaci6n de. una clase política do

minante integrada por li;>s dirigentes de los miemos partidos. Sin embargo los -

grupos de izquierda no logran una real participaci6n pol!tica y el PAN acusa de

existir una dictadura de partido.. Por otra p11rte en las déc:tdas de: los 60's ha!. 

ta mediados de los 70's Sonora pasa por una etapa de estancamiento econ6mico, -

que conduce a una creciente presi6n demogdfica sobre loa recursos naturales y a 

una sobree:<plotación de los mismos .. 

El movimiento estudiantil del 67 apoyado .en las fisuras del PRI-



124 

se lanza contra el autoritarismo i:~inante y motiva una fracturación mayor de la 

claoe dominante, reforzando la generac16n y· c·onservaci6n de los grupos oposit.2. 

res. 

El PRI se fractura y el PAN se beneficia con ello y poco a poco-

. ae va perfi~~ndo una resurre'cción de la vieja pugna política en el país entre l! 

be:ales conservadores, Protagonizando a aqu~llos el PRI y a éstos el PAN. Los

grupos de icquierda radicalizados en el 67, fundarían después toda la galll.'.l. de -

partidos de izquie_rda • 

. La lucha pol!tica ha hecho ·que e~ desnude y haga evidente la ma

nipulación de los tiparatos ideo16gicos de Estado, (prensa, radio, televisión, C!!, 

cuelas, 'etc.) por las élites gubernamentales (PRI) y oposi.tora (PAN) de la clase 

dom.tnan.te, concieµtizando al pueblo en esta situaci6, lo que ha hecho que cuando 

el d~sencanto y escepticismo ante el sistema político vig~nte, lo que fino.lreentc 

ha redundado en una pé'rdi.da de la legitimidad del mismo, situaci6n sumamente pe

lig~osa para la perfección y consecución de la dcmocrnCia 1 como aopiraci5n no s2 

lo de loo sonorenses sino de todos los mcxica~os. El desarrollo económico no -

es un logro suficiente si no se acompaña de avances. democráticos. 



CAPITULO 8 

LA REVOLUCION MEXICANA HACE PRESENCIA DE NUEVO EL 

CONFLICTO AGRARIO Y LOS SINDICATOS UNIVERSITARIOS. 

8.1 EL CONFLICTO AGRARIO, 

El lo. de• diciembre dt. 1975 los propietarios agr!colns del Va-

lle. del Yaqui y Mayo, hacen un paro agr!coln en protesta contra las medidas del 

Gobierno Federal, en relaci6n con el reparto e predio de lo.s Dcngel. Relata -

Carlos Moneada en su obra "Años de Violencia en Sonora": el par<? consisti6 en -

el de la maquin~tia agrícola correspondicnt': a 12~, 115 hectáreas de particula-

res, que' se instaló en lo.e calles céntricas de Cajemc, para que todo mundo las

viera y parcialmente. en el cierre de comercios, ya que obtuvieron el apoyo de -

lns pámaras del ramo ••• ". En mnnificst.os publicados en los principales peri6d.! 

coo d~ 14 Capi.tal del país, los agric;ultorco hicieron scn~ir su protesta a ni-

vel nacional. declarando que se estaban destruyendo las principalea íuentes dc

empleo de Sonora y el gTanero del pa!·s. para ponerlo en.manos de flojos e .igno

rantes campesinos. Que el Presidente no debía hacer caso de los a~itodores y -

comuni&toe incrustados en su Tégimen. 

Loe agricultores conside'robon que con los impuentos devengados

al Cobiemo, yo se hab!an pagado las obras hidráulicas de los valles del Yaqui

y Mayo (84). 

Por otro lado los organizaciones campesinas defend!an sus detnan-

dae de tierra::;, &T.&Umfntando que tenían muchos años reclamando tierra y que los

funcionarios se hnb!an· coludido con los terratenientes, con el objeto de obstnc~ 

lizar sus peticiones y que a su vez hab!a mucho latifundio simulado; y que 

ellos se hab!o ya amasado grand~s fortunas. 

El paro agr!cola fue apoyado por 9 asociaciones de Sinnloa. En -

el Estado de Sonora, las asociaciones d~l Valle del Yaqui, de Caborca; 

(83) Citado por Carlos Moneada. 0b1'a citada p5g. 169. 

(84) Citado por Carlos. Honc.ndn, cSbra citada, pág. 178, declaraciones en Excél-
sior de Adalberto Rosas. 2-Xll-75. Presidente del Centro Patl'onal. 
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Huatabampo. y del Mayo, impulsaron el famosa paro.· Se hizo notable la auscncia

de un apoyo abierto de ·1os "agrotitancs" de Hermosillo. Los Centros p.:itronales

de todo el Estado apoyaron el paro, incluye~do el de llcrmosillo. 

El Gobernador de Sonora contraatacó las demandas de los agriculto

res diciendo púbHC:amentc, que el paro ita representaba mas que una porción mi

noritaria de las tie~ras agrícolas y que las mejores tierras de. Sonora y Sino.loa, 

estaban en manOs de menos de 100 gentes (85). 

En el cuadro t se pueden apreciar las concentraciones de tie--

rras en i.os valle.s del Yaqui y Mayo 1 de acuerdo con un estudio publicado por An

gel Bassols Detalla eit 1972, con datos tomados de un repot"tajc de Guillermo --

OchOa, pubUcadO en Exci!lsior (II-I_-70). Laa cifras hablan solas, decenat:. de m! 

les de hectáreas en manos de unas cuantD.!; familias en el mejor de loD conoD o -

simplemente simulnc:iones de pequeñas propiedades. 

El Cobicrno de Echeverr!a y los empr~sarios ncgándoae a tndustrÍa

liz:arse hab!an fracasado en la política económica dirigida. a fomentar mnyor em-

plco o ingreso· y a beneficiar a los marginados mediante programas de dcsarrollo

industrial y de otro tipo. El mismo Bicbrich con su equipo. de técnicos, pero -

con falta de decisi6n real para afrontar los problemas del desarrollo, abondon6-

la e~tratcgia •. Ante el ahondamiento del dcsecplco y la miseria, la única sali

da para lograr estabilidad política era repartir tierras, así lo comprendió ---

Echevc:rda y ~s! lo hizo. El parp de la maquinaria duró cuatro días y se leva_!! 

t6· cuando los agricultores llegaron a un acuerdo con el Presidente, 'quien l~s -

propuso la creación de una Comisión Tripartita para estudiar la situación. Sin

embargo Echevcrr!a decidi6 apoyar a los cámpCsinos, ya para entonces, princi~ios 

de 1976, mejor oi:ganizados por ·Augusto Cómez Villi;inueva.. Celestino Salcedo y Fé

lix Barra; se hace presente en un mítin con todo su gabinete en abril de 1976. 

El Arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero" Arce, declara que el

futuro de México _está en juego en Sonora, Se desatan durante todo el año rumo

res de una inminente expropiación. Los líderes del "Pacto de Ocampo" se esta--. 

(85) Carlos Monc,1da, obra citada. pág. 173. 
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ble~en en Cd •. Obreg6n. Las invasiones de tierras aparecen por doquier. El Go-

bernad~r trata de tranquilizar a los agri'cultores, pero nadie le cree. Las cr!

.ticae· a Carrillo Ma;-cor, de parte de la.prensa, que como ya se dijo está en manos·. 

de los em"presarios locales y de Félix Serna, se hicieron cotidianas. 

Por fin el 18 de noviembre de 1976, por la madrugada, Úegan ince

nieros de la Secretaría de la Rcfortnil Agraria apoyfindose en un decreto de expro

piaci6n, y reparten 37 ,600 hectáreas de riego y 60,000 de agostadero. 

Sin embargo se cometieron errores en el reparto, se benefic16 a -

tenderos, taxistas, peluqueros y otros artesanoEI que de aut;!nticos campesinos no 

ten!an nada y las protestas no se hicieron esperar; pues quedara~ f~er~ del re-

parto algunos grupos de campesinos. Desde entonceo se inici6 un proceso de dep.!! 

ra~i6n del padr.Sn de ejidatarios con derechos a salvo, que aún no termina. Se -

integraron rms de. 60 ejidos colectivos. 
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CUADRO 1 

· PROPlETARIOS PRIVADOS EN EL VALLE DEL YAQUI Y MAYO 
(1970) 

FAMILIAS NIJM. MIEMBROS HAS. RIEGO HAS. AGOSTADERO 

Euquer 71 3,168 

lbarra 10 27,081 

Obreg6n 28 1,672 

Ell'as Calles 10 964. 

Parada Labor{n 44 4,289 

B6rquez (Flavio) 35 2,285 

Oroz 40 . 2,173 

Vargas 2,910 

Valenzuela 42 2,689 

c88telo 43 2,614 

Campo y 466 

Aguilera-Campoy 4,432 

Zaragoza 20 3,153 ..,. 
Salido 7 4,977 

lieri Bierly 344 12,000 

Ruh (Rodolfo) 11,400 

Karam (Alfredo) 3,889 

Siqueiros (Tom.Sa) 13,800 

Castelo-Anti116n 
(Arturo) 2,000. 6,488 

Caatelo {Espiridi6n 
y Benjamín) 1,000 10,895 

o . 
1.',Pete A.Imada Ric•!. 

8,683 da 724 

Félix Serna Escala.2_ 
15,000 te 1. i.ooo 

Robinson Boura 1,500 (*) 

Día: Brown (*) 

FUENTE~ Peri6dico Excelsionr (II-1-70) Reportaje de Guillermo Ochoa. 



FAllILIAS 

Ramos (Reynal 
d~) -

Fernlindez (Ave 
lino) -

Bouret 

·Termine! 

Denger 

~llll. MIEMBROS 

129 ·-

HAS •. R~ECO 

(•) 

(•) 

e•> 

HAS. AGOSTADERO 

2,000 (expropiada en 1975) 

C•) Sus propiedades no .han sido a~n estimadas, pues algunos las simulen con 

prestanombres de los mayordomos o amigos y otros·ae dedican -adem&s· de

sua tierras- a rentar parcelas o pequeña& propiedades como Reynaldo Rn-

mos. 
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8. 2 EL REGIMEN DE CARRILLO MARCOR, 

Poco podfo hacer el régimen de Carrillo Mai-cor adt?mJis de apaci-:

guar al Estado, después de las expropiaciones de tierras. Su política de des!!. 

rrollo se ~~6 casi rcducidn· a cero. en lo que se rcfierec a la creaci6n y cstf 

m~lo de proyectos industriales y de otro tipo¡ sus bater!aa las enfocó más bien 

a tratar de resolver la secuela de problemas políticos que le heredó D!cbrich

y su grupo; en especial los problemas agrarios y univeroi"tario. En la Univer 

sidad allí estaba, como en muchas partes del aparato públi~o estatal, un éncl!!_ 

ve bic.brichist:.a más¡ el Rector Alíonso CascellaQos Idiáqucz y su grupo de sim

pati2:antea, 11los micos"; por mas esfuerzos que cncnmin6 par.a corregí~ la Uni-

versidnd de Sonora¡ no lo logró, aunque hizo algunaa co¡¡as icportantes. En -

especial resalta. su política sindical, al favorecer la crcnci6n del Sindicato

de T.rabajadorcs y Empleados dc la UNISON; así como en fav.or dc otras organiza

ciones obreras. En general su r;obi~rno se distinguió por el diálogo con los-

grupos de izquierda de la Entidad, que siempre se les ·había tenido marginados

y reprimidos. Esto no impidió que al final de su régimen algunos sectores y -

no pocos en la inicativa privada le ofrecieran rccono~imicntos públicos 11 su' -

gobierno; ayud6' mucho a su mandato la política de Alianza para la Producc~6n -

de José L5pez Portillo, que tcndi6 a c~nciliar los grandes cmprcsarioe con cl

Gobicrno Federal. 

8.3 LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA EN EL ESTADO DE SONORA. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos la propiedad de la tierra, clasificada por pequeña propiedad y co

lonos, por una parte y ejidal ~or la otra, arroja que en 1973 los distritos de 

riego del .norte de la Entidad, tienen mayor fa de propiedad privn~a; resaltando 

el caso de la Costa de Hermosillo con el 98% y de Caborca con el 87%. En el -

aur del Estado la proporción es a la inversa si se incluyen los datos de las -

últimas expropiaciones y repartos a ejidos. Ver cuadro No. 2. Estn distribu-

ci6n puede ayudar a entender mejor la situación política. 

Los miembros y propiedades de las poderosa$ familias hcrmosi--

llcnses qu~ contr!'lnn las tierra$ .f pozos de la Costa de Uermosillo, as! como-
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sus otros intereses eco!16micos y políticos no menos grandes que ).os del sur del

estado, son descritos a continuación: 

La Familia Obreg6n, mencionadO en anterio'res capítulos, posee 6 -

poi:..os en la Costa de Hermosillo, distribuyen lon carros DATSUN en el estado con

m.atriz en Hermosillo· y pone.en negocios de tnaquinaria agrícola en Ciudad Obregón, 

en la capital del Estado. El dueño de los negocioo en Hcrmosil~o, es el exgo-

bernador AlvarO Obreg6n quien radica en Hermosillo.. Su hijo del mÚmo nombre,-· 

ha sido Presidente de la C&mara de Comercio, funcioti:ario- de un banco privado -

(Comercio) y otras instituciones patronales. 

ta." familia Tirado posee 10 pozos en la Costa de Hermosillo, ade

ús se dedican a la cría de puercos y a ln de bovinos de leche y carne. Dist't'i 

buyCn loa carro& DINA, RENAULT (Automotriz. Atia) y las llantas Firestone en el

Eatado. Son accioni9tas principale.s de Industrias Plásticas, S.A. y plásticos

del Noroeste, S.A. 

La familia Ma:e.6n posee 18 pozos en la Costa de Hermosillo, due-

ños de doo importantes tiendas de ropa y regalos de la ciudad (Mazón H~rru:inos
0

,

S.A. y La °Cosalteca, S.A.) son mayoristas en abarrotes (~ Cosalteca); son oc-

cionistas del ·Banco de Comercio y dol Banpac!fico (grupo Valenzuela); socios -

de "Semillas Seleccionadas del Pacífico, S.A. 11
, dueños de •iservillantas de Her

mosillo"; distribuyen maquinaria y equipos agrícolas de la empresa John Deere;

aon socios de !a Compañía Vitivin!cola de la Costa de Hermosillo (asociada con

Pedro Domecq) ¡ además poseen negocios. y acciones en empresas de Nuevo Le6n y Si 

ñaloa. Son miembros de las principales organi7.aciones filancr6picas de Hermosi 

lio (Cruz Roja, Patronato de los Bomberos, Institutb Kino del Padre"Villegas) ;

Enrique Maz6n fue miembro del Patronato de la Universid°ad de Sonorn y Presiden

te de la campaña contra el guenno rosado~ io familia eS una de las que apoya -

incondicionalmente al clE:ro eeºcacal. Además se ~ice que tiene acciones en el -

per!odico "El Impnrcial'1 de UermoGillo y poseen gran influencia en la pol!tica

estai;:al a través de apoyos financieros a los candidatos pri!stas. Junto con --. 

los Obreg6n, los Salidos, los Tapia, controlan la Asocia~i6n Agrícola Hermos1-

llense con 150 pozos; despepitador a, planta de agua amonfocanl, cribedor:1 y tra 

·tadora de semillas, granjas porc!colas y avícolas, ganader!a de bovinos (leche.>. 

Fueron patronos de la asociación pioconstrucción del edificio del PRI estatal.-
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Se dice que también son los principales financieros del Partid'? de Acci6n Nacio

nal en la actualidad. · 

Familia Salido, constituyen· una rama del erbol genealógico que -

tie~e sus raíces en Alamas y Navojoa, controlan 5 pozos en la Costa de Hermosi

llo y son socios, m~nos influyentes, de l.a Asociaci6n Hermosillcnsc; Antonio Sa

lido es Presidente y accionisra del Banco Hincro y Mercantil ~e Sonora y otros

muchos consej~ros del Banco de Comercio¡ distribuyen los carros "Alitomex" (dodg·e., 

chrysler) en. el estado {Salido Hotors, S.A.) no se ·dedican a la política directa 

mente. 

Familia Tapia (i-rermanos Armando y Cuillcnno); poseen 8 pozos en -

la Costa de Hemosillo; ex-socios del grupo Valenzuela (BANPACIFICO) ¡ distribu-

yen. los autos V.olkswagen es el norce del Estado (Agrícola y Automotriz VW y Saté 

lite Automotriz); además, también ·distribuyen los carroa Ford (Tapia Hermhnos,

S.A.); tienen intereses en et11presas ferreteras (de construcc16n y comerciales) -

socios de la cocpañ!a vitivin!c~la de Sonora (Pedro Dotr.ecq) y de la Asociación ,: 

Agrícola Hcrmosillensc; poseen granjas porc!c9las y eran accionistas del naneo -

Nacional de México (BANAMEX), no se dedican directamente a la política, • 

. Familia Valcnzucla, originarios de la sierra sonorense¡ poseen -

12 pozos en la Costa de Herrnosillo y controlaban una de las· bancas múltiples mñs 

poderosas del Noroeste, BANPACIFICO (Jalisco-Nayarit-Sinaloa-Sonora-B.C.) banca

que empezó a crpcer a partir del Banco Ganader_o Agrícola, dich3 b.nnca manejó V3-

rios miles de millones de pesos, tienen una cadena de supermercados en las ciuda 

4ee de Nog.o:lcs· y lfermosUlo (V.H.); poseen varios ranchos ganaderos en la sierra 

y engo~das, dueños de Fraccionamiento Playa del Sol y de Villa Satél'ite, S.~.• -

además tienen empresas (no precisadas) fuera del estado, ésto en, empresas cómer 

ciales, aparte lo de la banca múltiple mencionada. Se dice que es una de las fa 

milias que más apoya al clero •• Son miembros conn~tados del PRI. 

Familia García Quintanilla, posee 6 pozos en la Costa de Hcrmosi

llo, que dedican al cultivo de la vid, son socios de la COmpañ!a Vitivin!colas-

de Sc;inora (Pedro Domecq) y poscl!n negocios turísticos (Hotel Hate?C! y Posada del

Mar en Bahía Kino~ municipio dC! llermosillo). 
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Familia Aguirre (Mario), poseen S pozos en la Costa de hcrmasi-

llo; su negocio principal y fuente de toda su riqueza es la avicultura, es uno 

de los productos de huevo y carne de pollo rñlís fuertes del Estado y del país -

después de los Gutiérrez y los Robinson Bour
0

s, ·tienen u~a engorda de ganado bo

Vif!O con S mil cabezas; poseen intereses en inmobiliarias ·y un restaurante de -

lujo. (El Miyako). 

·Grupo Pitic, lo manejan Alfonso Aguayo Parchas, Eugenio 11El Quena" 

Herni'ndez, ?Uguel EUzalde, ~ernando Astiazarán, earlos "Baran:dni y Eugenio La-

rrinaga. Loa primeros fueron Presidentes Municipalen de Hermosillo en pcr!odos

sucesivos ("El Quena" con Faustino Félix y Aguayo con Biebrich como Gobcrniidor,

respecti~amente). Poseen entre todos cerca de 50 pozo'l ~n la Costa de llermosi-

llo; no se pudo localizar Gue emprcsas 1 pero oc sabe que tienen empresas agríco

las• y comerciales. 

f'amilia Cuti€rrez1 (hermano Josli Santos y Albc1·to) .. · Posc~n una-'"'.' 

de las empresas avícolas m&s grandes de América Latina, producen huevo y carne, -

junto con la fami~ia Aguirre controlan más del 60% de la producci6n dC huevo y -

carne de pollo en el Estado. ~us empresas ·avícolas se localizan desde·Hermosi-

llo hasta 
0

el D.F., son dueños de Productos Lácteos de Sonora, S.A., Mezquital .:.._ 

del Oro (empresa avícola). Molino Mezquital del Oro, S.A.•. Frigor!fica y Empaca 

dora; además poseen negocios de refrigeraci6n Industrial y doml1!stica (Cutiérrez

Hermanoa). Fueron consejeros del Banco Mexicano de Occidente y Socios del Grupo 

Valenzuela (BA?lPACIFICO). Además de la avicul-tura, tienen porc!colas, plantas -

de alimentos balanceados en Sonora, Sinaloa y Jalisco. Se dice que es una de -

Íaa familias que apoyan nl clero sonorense y disputan a los Maz6n el ser filán

tropos, Alberto, ha sido Presidente del Patronato de la Cru:r. Roja y 
0

Bomberos. -

cerca de 20 años. Financ!an grupos político .. s (del PRl) ·y fueron patronos de la 

Asociaci6n Pro-Construcción del edificio del PRI Estatal. 

Familias Argüellcs, poseen campos agrícolas en la Costa de Hermo

sillo. y Caborca, no fue posible cuantificar el número de _pozos que poseen. Cuen 

.tan con una inmobiliaria y un edificio de oficinas; poseen negocios turísticos y 

varias gasolineros. Carlos Argüelles fue Director fundador del peri6dico encinio

~n "El Sonorense 11 pero al nombrarlo Echeverr!a Director de la Lotería Nncional,

les vendieron hs acciones del periódico a Faustino Félix Serna. Al parecer ra

dican en el Distrito Federal. 
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Familia Lutteroth Ca~ou (Héctor), pos~cn campos agrícolas en 111 -

Costa de Hermosillo (es posible que tenga hasta 3 pozos) donde cu.ltiva vid. Po

see empresas promotoras de bor. en el Distrito Federal y Tijunna, B.C., además es 

dueño. de la "Arena México en .el D. F., donde radicaba hasta que fue nombndo Teso

rero del Gob!"erno del Est.ado de Sonora por Alejandro Carrillo Marcar, puesto que 

ocu.p6 hasta septiembre de 1978 y al que rcnunci6 al parecer, por divergencias -

con el Gobierno, sin embargo se especula que lo hizo para preparsc para buscar -

la candidatura del PRl a Gobernador, pues se quedó a radicar en HertJ.ooillo. se -

.especu16 también que esas ºdivergencias" se originat"on por tratar de negociar -

con la 1niciat1~a privac!.a (grupo faustinista) el 
0

problemn de ln Univernidad sin

consultar al Gobernador. 

Faulilill Gándara (hermanos César, Raúl y Manuel). Ali:eja familia -

aonorense que al parecer (algunas pe~sonas dicen que n5) C:iene por ascendiente a 

'JoeE Ma. G€ndarn que fue Gobernador de Sonora en 1846-52 por los liberalef!• des

puiB se pasó al Partido Conservador volviendo a ser gobernador durante. el imperio 

de Maximilinno. Varios Gándara participnron desde entonces en la poU:tica h~s

ta 1880. La familia Gándara se dedica a los negociOs tur!nticos y hoteleros. 

Poseen loe hoteles de lujo: Hotel Playa· de Cortés en Guaymas, Hotel Motel "GJinda 

ra y el Hotel Internacional en HeTinoeillo. César Cli'.ndara nominado varias veces

para gobernador, fue Secretario de Gobierno con Faustino Félix Serna (1_967-1973) 

puesto al que renunció, para luchar por llegar a ser nominado por el PRI y al -

que tuvo que disciplina~sc al ser destapado su yerno Carlos Armando Btebrich • 

. En la coyuntura de 19
0

78 su nombre fue mencionado en los círculos pri~stas. 

Familia Camou 1 rica, numeroso y añejo fomili3 sonorensc, poseen -

mli o meno" de 10 pozos en la costa de Hermosillo y numerosos· rancho a. ganaderos y

a~r!colas .a lo largo de la cuenca altar del Río Sonorn. Por ser tan numerosa no 

presenta ya a un bloque familiar sólido como los que existen en ei Valle del Ya

qui, sino varios, de fortunas no muy elevadas. 

Familia Pavlovich Sugich (Juan Antonio), el abuelo (tucos) fue -

uno de los colonizadores de la Costo de Hcrmosillo de origen yugoslavo. Ln se-

gunda generación (Pablovich Sugich) se divide en 4 familias, la más import:ontc

es la de Ju_an Anto_nio que ·integró a.l grupo "JAP'S" que cont~olan 21 pozos (cerca 
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de 11 mil hectáreas), Cn la Costa de Hcrmosillo, poseen una constructora. una -

cadena de carnicer!au, _una cadena de resta~rantcs (Hamburgbcsns JAP'S) y ncgo--

cios de inmobiliarias. Es un grupo de reciente creac16n y de acelerado crcci--

miento que dirigen los hijos del fundador (Juan Antonio) -otros miembros de la -

familia (hijoa de Don Lucas) poseen cerca, de 10 pozoo. Otro, controla el ncgo-

cio de cxportaci6n de miel en el estado. No se dedican directamente a la pol!t! 

ca, ni municipal ni estatal. 

Entre otros ·grnndcs propietarios de tierras y pozos de la Costa

de Hermosillo y otros negocios tenemos: 

Familia Noriega: comerciantes (abarrotes al mayorco y ngriculto-

res). 

Familia Gómcz Abnacal, {agricultores y ganaderos de. eotablo). 

Familia Ciscomani (l'omás y Herminio) 

8 pozos entre los'dos. 

calcula que poseen hasta 

Familia Romo (Rafael y Jesús Mn.) 1 4 pozos. 

Familia Sugich {Elfos), agricultor, sin precisar el número de P.2 

zos. 

Familia Giottonini (Albero) 1 agricultor, pariente lejano de los

G6ndaro, menc1.onados anteriormente. 

Otras familias de agricultor~cs: Granich,· Lohr, Astiazarlin, Cler! 

ce, Buelnn, Huerta, Ovicdo, Sal.cido, etc. 

Se puede afirmar -conservadoramcnte- que el 40% de los pozos -

y las· tierras de la Costa de Hermosillo,. se encuentran eÓ manos de 18 fattiilias,

·ésto es, acerca de 40,000 hectáreas. 
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CUADRO 2 

RELACION PORCENTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA POR DISTRITOS DE RIEGO EN 1975 

ESTADO DE SONORA. 

DISTRITO DE RIEGO TOTAL HA/ EJIDAL P.P. Y C. TOTAL 
DISTRITOS 

Costa de. Bennosil~o 148,370 98 100 
No. 51 

Rto Ya.qui No. 41 216,209 34 66 100 

Río Mayo No. 38 93, 762 48 52 100 

Colonias Yitquis ·20,034 100 100 
No. 18 

Valle- de Cuaym.a~ 24,179 38 62 

aro Altar-Pitiquito 
Caborca No. 37 54,036 13 87 100 
(Zona Bombeo) 

FUENTE: Cuahro 
·. Elaborado por la Represenaci6n de la SARH en el EStado de Sonora. 
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8.4 LA SUCESION GUBERNAMENTAL EN 19.79. 

En 1979 oe alinean fundamentalmente como ptecandidatos priistafi 

el Diputado Federal Salomón Faz, el General Arturo Durazo, amigo del Presid1?n

te José Lópe.~ Portillo; Francisco Vizcayno Murray, Dirc=tor General de URAN!:::X, 

empresa paraestatal, y viejo aspirnnte a la gubcrnatura. Suenan otros como ~~ 

nuel Puebla, César Tapia Quijada, Rodolfo Félix ValdC:s, Subsecretario de S.C. T. 

Luis Robles Linares, Subsecretario de la SARH; Héctor Lutc.roth, Tesorero del -

Estado y Samuel Ocaña, Presidente del PRI Estatal. Se creía que el candidato-

. del PRt. ser!a S_alom5n Fnz por su amistad co.n Jos~ López Portillo. 

Fina~mcnte el PRI toma la decisión incsperad11 en favor Je Snmucl 

Ocapa, que result~ como Biebrich un candidato sorpresivo, que nadie objetó,, ªº.!!. 
que e.st.B vez el argumento fue el arrp.igo de Ocaña. El PR.I. logró salvar exitos!_ 

mente el escollo de la su~csión seleccionando un candida.co de unidad y conci 11!!, 

dor en aquel momento. Como se ve C!l arraigo se manipula a convenienci.a; Samucl 

Ocaiia ae convirtió en un abanderado del arraigó. 

8.5 UNA VISION RETROSPECTIVA DE LOS ULTIMOS TREINTA AilOS (1955-1964). 

El siguiente texto tomado de la Historia General de Sonora pue

de servir de v1si6n retrospectiva rápida de los últimos treinta. aiios de Sonora: 

"Entre 1955 y 1984 la historia contemporanea de Sonora empieza a 

cambiar el conten;f.do.. Ya no se concentra la atención en forma. i:?xclusiva en los

problemas de tenencia ·de la tierra y del ganado. Son tiempos en los que la vida 

cotidiana se interna, nin preámbulo alguno,, en la intrincada red de los proble-

aas de la vida urbana". "Las razones del giro fueron muchas aunqué de origi:?n -

muy localiZado. En general datan como ya vimos, de los años cuarf!nta. cuando el 

gobierno de Avila Camacho emprendió el vasto progralllil de irrigaci6n de los valles 

de Sonora. Pero los cambios solo cobran fuerza real a raíz de 111 disminución en

las 11 . .rersiones federales, en 1956. que obligó a los grandes agricultores de So-. 

nora a sustituir sus tradicionalFs patrones de cultivo por una práctica agrícola 

más intensa e industrializada". 

"Las actividades urbanas, crecieron desde entonces co-no re$ultado 
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de esa evoluci6n que los agricultor~s emprendieron pa.ra protegerse de las pérdi

. das éxperimentadas por las bajas en el precio del trigo y del agodón, c:!i;rante -

los últimos años cincuenta: es decir, justo en los momentoS en que el Gobierno.

Federal dcj6 de apoyarlos, con la apertura de nuevas tierras para el cultivo de

trae produce~~ alternativos. ·Fui! as{ como el retraimiento de la frontera agríe~ 

la,. ocurrida al parejo de
0 

la terminación de las grandes obras de irrigación, ge

ner6 por igual la necesidad de una revolución verde que elevar{ los rendimientos 

por hectárea, y el desarrollo de una urbanizac16n que cubriera los rcquer!micn-

tos idustriales y de serviciou de la nueva tcnolog!a agr!col~ urgida de fertili

zantes q.ufmicos y de semillao de alto rendimiento, 11 

"En este sentido, las mejoras genéticas al trigo llevadas a cabo

en Mpxico por la O~icinn de Estudios Especiales (OEE) de la Fundación - - - - -

llock.ef~ller desde 1941 y mas tarde promovidas en Sonora por. Normnn Bourlaung --

(Premio Novel) y el Centro. de Investigaciones Agrícolas del Noroeste (CIAlfü), -

aolo cobraron especinl interEs cuando los agricultores dejaron de contar con ex

tensiones ilimitadas de tierra para la siembra. · De igual forma la industrializ!!_ 

ci6n impulsada por el Gobernador Luis Encinas solo se vuelve efectiva a partir" -

de que los agricultores se ven en la necesidad de abatir directamente los C<?s--

toa y de elaborar por si mismos los ins~o!J requeridos por la tenolog{a de la -

llamada revoluci6n verde". 

Por eso los cambios agrícolas ocurridos a fin de los años cincue!!. 

ta fueron el punto de partida de las transformaciones agroindustriales que mas -

tarde modificaron los niveles de urbanizaci6n del Estado." (86). 

8.6 CONCLUSIONES. 

No es necesario repetir las hipótesis que se han ido construyendo 

y planteando alrededor de este trabajo. solo diremos como lo hace la Historia -

Cenera! de Sonora que Sonora entre 1955 y 1984 entra de lleno a la vida urbana y 

al capitalismo moderno, mexicano y por lo miGmo vive sus contradicciones. 

El Estado, el gobierno, trata de intervenir en el desarrollo in-

tegrol de la entidad, para impulsar y reafirmar el crecimiento de Sectores espe

c{!icos en algunos casos y en ,otros para salir de etapas de eStancarniento. Pero 
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la intervenci6n del Estado en la economía mu·c~trn süs límites como generador -

del crcciciento econ6mico y se ve obligado, por razones d.c cquil~brio pol!tico, 

a expropiar. 

La crecie?te Poblac~6n sin empleo, ni futuro, veía incrementarse 

la. concentración de la riqueza y propiedad en unas cuantas en.nos y cunde el de!_ 

contento especialmente entre las clases bajas. 

Con la expropiación y reparto de cierras, actos ~atalogados como -

. de juetJ.cia social y como una nueva y renoVada ptesencia de la Revolución Mexic!!, 

na, los liberales del PRI recuperan legitimidad entre el proletariado y se ros-

tablece 'el equilibrio político, aunque surgen nuevos problemas. 

La política agrarieca· y tolerante hacia loS cindicatoa y ¿;rupos -

de izquierda de Carrillo H.a.rcor, d.a. a conocer una nueva faceta o estilo '1':' gobe!. 

nur al PRI oonorense, acostumbrado o cierto ce'!trismo. 

Nuevos probletnt1.s surgen al suceder que una parte del empresnriado, 

la burguesía conservadora, se quita la trJáscara y se organiza a través del PAN. 

Esta situaciGn es paralela al establecimiento de la Refotmn PoU:

tica del Presidente José L6pez Portillo~ (1976-1982), qutcn t:rc:i la; .:ondici.:mes 

legales para la aparición del pluralismo on México y por supuesto en Sonoro. 

Laa· opCionea políticas de los aonorenses se amplían y de esta ma

nera la entidad se modernizo. 



CAPITULO 
LA VIEJA PUGNA ENTRE EL PASA!JO Y. EL t'\JTURO, APARECE DE NUEVO 

(1984). ( 87 ) • 

9,1 M'TECEDENTES, 

El Estado de Sonora es uno entidad de nlto desarrollo copita -

lista, no obstante la gran participación en el PEIB del sector ogropecu:J.rio;

dado que éste se ha dcsarrollndo con uno avanzada tecnoloz!a, de nivel ºrnun--

dial. 

Este desorrolo ha obedecido nl empuje de una· ngr'esiva y c~prcn, 

dedora burgues!a agroindustrial forjada tras varios siglos de luchas de dcsp~ 

joa contra los indios, e imitación de el estilo de vida norteamericana. 

Ante ca~a estilo de político, la burguesía agraria supo adap

tarse y negociar. como lo ha hecho durante 150 años contra las· pol!ticas fe

derales. La burguesía (el empresariado) ha militado en el PRI pero si es n·c

cesario a sus intereses se afiliará el PAN, como lo ha hecho o.Íltcs nfiliándo-: 

se a los conscrvndoree. 

Por otra parte ha emergido un creciente estrato campesino (ej! 

doo)quc se ha incorporado a este n:odo de producci6n cnpitnÚatn, siendo de exi

toso desarrollo y de treciente fuerza política. Por sus orgnni~aciones cstán

afil,iados al PRI y a los partidos de izqui'erda. 

Asi mismo recientemente se ha hecho notable ln formación de -

una agresiva clase proletaria campesina que en algunos· casos se ha venido º! 
gani::r.ndo en sindicatQS y p<Irtidos políticos de izquierda, por el descuido del 

Partido Revolucionario Institucional. 

( 87) La mayoría de los datos estnd!st1cos manejados en este capítulo se tomó 
·del Plan de Desarrollo de ln Sccretnrfo de Programación y Presupuesto (1983), 
pero ln interpretación y síntesis es de la responsnbilidad del autor. La in-
formación política proviene de una encuesta que hizo al autor en marzo .de 1984 
entre 20 funcionarios y 11'.deres priistns cuyo!> nombres se omiten por razones
obviaa, por ello cu.::!.ndo se dice que se dice Se? refiere .::!. priistas. 
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El modo de. producci6n cap~talista actualmente está reflejando -

sus efectos con un deterioro creciente ~e los recursos naturales: agotamiento -

. de los acuíferos por· sobrcexplotaci6n, ensalitramiento de las tierras, contam1-

naci6n de las lagunas litorales, creciente descrtificaclón de algunas z:onas y -

agotamiento de las zon3s de pastoreo por sobrecarga anitt.al. Ante esta gra~e s!, 

tuaci6n los gobiernos federal y local han emprendido desde la década de los --

601 a numerosos planes y programas, dcstin.ldoa a rncionaliz:ar la explotación de -

loe recursos• con resultados limitados y a veces milos. 

El Sistcm.1 Alimentario Mexicano era una eotrategia del sex~1tio --

1976-1982 para zonas de temporal, no aplicable para una entidad como Sonora -

de agricultura fundamentalmente de riego, sin embargo se usó a So.nora como 
0

zonn. 

de ~o.mpletaento para. lograr la auto!>uficiencia alimenticia, otorgándole subsi-

dios q~e bénr.ficiaron más, a fin de c~entas, al. emprcsariado agroindustrial ao

norenue, y de pasatla a loo cjidn.tar1os. En Sonora se da la paradoja de encon-

trar a ejidatarios y latifundistas luchando juntos por conseguir un incremento

ª los precios de. garan t!a. 

El éltito de la clase empresarial sonorensc se ha hecho es cierto,_ 

frecuentemente a base de la violencia, la· explotación, el subsidio, la simula-

ci6n1 la corrupción y en gran medida por el trabajo científicnmentc manejado. -

Su Exito lo hp. llevado a desbordarse sobre los estados vecinos de Sinaloa y Baja 

California Norte y Sur. Sin embargo no ha. sucedido que se iance a la industri!_ 

li'zttci6n pi:!.r:: cxportaclún ci:cl gran capitalismo al estilo Monterrey, Guadalaja-

ra o l~ ciudad de México, en este sentido se·mantiene primitivo. Tendrá que -

ser la' aigµiente generaci6n de empresarios sonorenses la que modernice el capi-

. ~alismo de la enitdad y si no se tendrá que recurrir a capitalistas extranjeros, 

como ha sucedido con el establecimiento en 1984 de la Plarita. Ford. que cuenca -

con lo mas adelantado de" la tecnología de robots. 

En el presente, está por lograr su pleno funcio
0

namicnto la empre

sa Ford en Sonora, situación que significará probablemente el inicio de esta nu_! 

va etapa. Conviene señalar que la ideología de esta clase empresarial o burguesa ha

penetrado todas las clases sociales. Cada uno de los poderosos cabecillas de· esta

clas~ es un 11arquet!po 11 social, una especie de c<1.udillo quien se impone no so-

lo por su poder económico y político sino también a través de la imacci:i que --



142 

loe medios de control 1dco16gico proyectan, tales como loS periódicos, radio-

difusoras, televisión, escuelas particula~es y asociaciones benefactoras de t.2. 

. do tipO, que se encuentra en sus manos. Habrá que ver el comportamiento .de e!!. 

ta clase social con la presencia del fenór:cno Ford. 

No obstante este ixito 1 es a partir de la década de los 60's 

cuando ac abre el gran reto para la burguesía sonorense. Loa recursos natuL·a

lea sobre todo loa acuíferos y el pasto natural se están agotando y se requie

re de decisiones importantes para evitar la catástrofe ecológica. Los mantos

aubterráneos de los Distritos de Riego de Cuaymas, Costa de Hrmosillo y Cabor

ca1 han llegado a una etapa de agotamiencO. En caso de no encontrase re&pal-

do de la burguesía, el gobierno federal tendrá que declararlo~ de interés pú-

blicos, expropiarlos, repartirlos y hacer otras reformas en beneficio del Sec

tor· Social. Además urge que el estado se industr:!.alice y de no lograr apoyar

se en el empreoariado ocal y en el se~tor social se tendr& como ya se dijo que 

invitar al inversionista extranjero. 

Co'n la realizac16n d'el tipo de reformas, en el pasado, tales 

como el reparto agrario, se ha logrado un amplio apoyo al sistema por. parte --

del campesinado y por otro lado un fuerte repudio de la burguesía, que han dadO 

como resultado el equilibrio de la correlación de fuerzae de todas los clases.

En resumen. s.onora ha progresado econ6m.1camente y ha tenido avances sociales y

pol!ticos como corolario de las políticas federales, aunque ·&atas en ocasiones

hayan sido conflictivas, 

Recientemente el fuerte desarrollo de la pesca, la minería, la -

porcicultura y la avicultura, ha modificado 111 estructura de clases configurá.!!. 

doae un cambio en la relaci6n de fuerzas sociales, que aa .ver& aGn ds IUOdific!. 

do con la plena operaci6n de la empresa de autom6viles Ford. 

El futuro político y econ6mico de Sonora depeñderá de esta nue-

va estructura socioecon6mica y de la comprensi6n que de ella tengan las autor! 

dades del centro de la República y a nivel local. 

9.2 ~ITUACION ECO~OnICA GLOBAL DEL ESTADO DE SONORA. 
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En 1960 el produC~o interno bruto ~el entado de Sonora fue de -

5,.302.9 millones de pesos de ese año. En 1965 el PIB era de 7,167.B toillones

de pesos de 1960. En 1970 fue de 9,431. 4; en 1975 de I0, 277 .O y en 1977 de -

11,598.0 millones de pesos también de 1960. En el pcr!ot1o de 19ó0 a 1970 el -

PI~ creci6 a una tasa media anual de 5.9% inferior a la meJio. nacional para el 

mismo perÍ~do y en el ·lapso 1970-1977 la tasa de crecimiento del PIB fue de -

·3.5% anual, también inferior a la Nacional e inferior enuete caso al crecimic.!! 

to de la poblaci6n. 

La causa de este paulatino decr.ccimiento del PIB estat~l han -

sido· ya estudiadas por algunas instituciones 1 pero cal vez no con la suficien

te amplitud. Se .han señalado como causas: a) la falta de agua o mejor dicho -

'!1 agotamiento ,de las posibilidades de apertura de nuevas tierras ul cultivo -

de 't'Íego; b) la escosa industrinl~zaci6n de los product~s del Estado; e) el -

atTaso de la ganadería¡ d) el. estnncomiento de la miner!a¡ e) el estancamiento 

o escnao crecimiento para entonces de la pesca¡ f) el descenso de las ·inverai,2_ 

n"es federales; f) en general una vocaci6n de· los sonorenses exclusiva para las 

actividades agropecuarias, h) los efectos de la crisis mundial. También aQ.uí

se ha dicho que aituaci6n obedeci6 a una etapa dé capitalismo agroindust~io.l y 

prima.do, que ha llegado al 1!mite de 'sus posibilidades. 

Las consec~enciao de este decaimiento econ6mico ee hicieron -

notar en varias &reas,; desempleo, movimientossociopol!ticos, cinturones de mi

seria alrededor de las principales ciudades, problemas en el abasto de alimen

tos, y otras mep.os _graves. Sin embargo la situación tendió n mejorar a fina

les .. de la siguiente ·década (7D's). Este mejoramiento, no se atribuye al esta

blecimiento de las técnicas dé planeacién pero seguramente en algo influyeron. 

En el período 1978-1984 no se cuenta con datos a.nivel global,

pero según las apreciaciones recogidas por funcionarios y empresarios, la cri

sis no ha calado hondo, se llega a decir que no hay crisis y que en todo caso

se sinti6 en cierto grado en las postrimerías del año de 1982 y en el prim~r -. 

semestre de 1983. Las razones,que se dan para explicar este fen6meno son la~
siguientes: a) La pésca ha tomado un extraordinario dinamismo; b) La ganader!a 

en especial la porcicultura 1n avicUltura han crecido extrnordinariamente; -
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e) Loa ingresos del estado se incrementaron notablemente con la política des-

centralizadora lo que permiti6 mayores inversiones en i_nfraestructura; d) La -

ainerla tambiE'n creci6 considerablemente; y e) Algunos otros renglones mostra

ron un ligero crecimiento. 

En resumen la tendencia al estancamiento y tal vez al decreci -

miento econ6ciico de la cmtidad, se detuvo y oegGn algunos obseryadorcs se está 

viviendo una nueva etapa de auge econ6mico. 

Es evident'e que la fisonomía econ6mica del estado es otra a'1orn-

c¡ue en 1960;sc ha dieminu!do ~a participac16n del sector agroFecuario en el PIB ... 

estatal y se ha incrementado las da la pesen, la minería y la industria, y -

aunque el subsector agrícola se ha mnten1.do prácticamente est&tico, la ganad!_ 

ria ha crecido. 

Sonora puede considerarse con nivel de desarrollo· de alto deo.q

rrollo capitalista. No obstante la fuerte partic1paci6n de su sector agropecu!_ 

rio en la fortD.aci6n del l'IB, que fue de 26;8% en 1977, pues las actividades -

propias de este. sector se realizan con un elevado grado de mecanizac!i6n, ade-

m&s de tma t.ecnologfa muy moderna en general. 

Lo anterior no significa que no existan problemas en el Estado, 

pu.ea en todo caso se estf en el principio de una etapa de expansi6n que puede

aer detenida •por caucas ajenas a la entidad¡ como podría ser bajas en los pre

cio• de loa. productos de exportaci6n u otras causas derivadas de la crisis tB

lea ,como un descenso tn ·las inversiones federales y privadas. 

Existen problemas aerioa. qu .. e tienden a .superarme tales como de

abastoa de productos bfsicos, falta de cr,dito, falta de personal adecuadamen

te capacitado para las tarea& econ6micaa, falta· de vivif:nda y servicios urba-

nos suficientes, una asistencia ·técnica mayor a lao diversas actividades eco

n6micaa y otras deficiencias derivadas de los duequiU,brios del crecimiento. · 

.Los problemas serios que vive el estado provienen de la esfera

•· polltica, como se verá mas adelante. 



145 

Según· el X Censo General de Población de 1980, se registraron -

en Sonora 1 1498,000 habitantes, mayor en _36.4% que la de· 1970, además la coop.'! 

aición geogr&fica de la población cambió en 1980 al 68. 9% de la poblacic'Sn es -

urbana y un 31% es rural. Respecto de 1970 la población urbana creció un ---

35.9% y la rural 22% lo que refleja una. mayor concentración de la poblac16n •• -

Esta mayor concentración se dió en los municipios de Hcrmosillo 1 Cajeme y Nav!!_ 

joa. Solo 16 municipios concentran 1 1 266,821 habitantes: el ·a4.55% del total.. 

9.3 EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION EN EL ESTADO (88) 

.El sistema NaCional de Planeación a partir de los BO's, ha est!!. 

blecido los Comités. de Planeación del Desarrollo (COPLADES) en los diferentes

e.stados del país, con el objetivo de regionalizar la planeación y lograr una -

mayor participación de la poblaci6n y para cu:!plir con el objetivo de lograr -

una planeaci6n democrática del desarrollo nacional, además de los. COPLADES se

han establecido comitEs regio_naleo de planeaci6n compuestos por varios munici--... 

pioa y asimismo los COPLAN en cada uno de e~loe. 

Sin menoscabo de la tarea que ha desarrollado la delegación . -

de la Secretaría de Programnci6n y Presupuesto, no se ha llevado al pie de la

letra los acuerdos y disposiciones de la Ley de Planeaci6n. El presupuesto de 

ingresos y egresos de 1904 y también el de 1963, no se llevaron a su realiza-

ción aiguiemto los clinones establecidos. E~ otras palabras la planeaci6n est!!. 

tal real ae realiEa al margen de los mecanismos da planeaci6n legalmente inst! 

tuídoa. 

Para explicar esta situación se argumenta lo siguiente: 

l.- Deficiente representatividad en los municipios de algun8s 

dependencias del Gobierno Federal y Estatal. 

2.- Escasa capacidad de decisi6n delegada a los funcionarios -

de la administrac16n pública federal que desarrollan programas en muchos muni

cipios. 

( 88 ) Síntesis de una entrevista sostenida con el Ing. Francir.co Mendoza --
Ochoa, exfuncionar!o de SPP. 
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J.- Deficiente respuesta de las dependencias a las solicitudes

y 'reclamos que se han planteado en los comités municipales. 

4 • .:. Exceptisismo de algunos Presidentes Municipales respecto -

del funcionamiento del Comité Mur.kipnl. con el consecuente desaliento de ---

otros miembros del Comité. 

S.- Excesiva proliferación de otras regionalizaciones di!eren -

tea como la de los distritos de rit!go y de temporal, de las sucursales_ de Ban

rural, regiones electora.les y judiciales, las regiones Pider, etc. 

Existe una gran concientización en el sentido de que el Sistema 

Nacional de Planeaci6n solo puede resolverse a nivel estatal y municipal.. pero 

en. la práctica no se crea la voluntnd pol!ticl> a nivel de altos funcionarios e! 

tatales y municipales de solucionar el centralismo y "como dijo un técnico so

norense, elim.inár lo que de cenáculo tiene la planeación". 

Una solida. podría pen~lizar judicialmente la ne&ligencia de. -

loa funcionarios responsables, pero existe la dificultad de definir castigos -, 

a la ineficienci"a. 

9.4 SITUACION POLITICA GLOBAL DEL ESTADO EN 1984. 

La distribuci6n de las vocaciones por los diferentes partidos -

políticos en el Estacto de Sonora, muestra razgos particulares respecto del re_! 

to ctel Pa!s, en las elecciones de 1982 el ·PRI obtuvo un 65% de la votaci6n, -

el PAN el 30%, el· PSUM 2.5%, el PRT un 1.8%, el PST un 1.5% y los demás PPS y 

PDM fracciones sin importancia. 

Extraoficialmente algunos observadores estiman que en 1984 la -

estructura real de la votaci6n debe ser, haciendo a una lado la 11alquimia eleE_ 

toral" de cualquier partido, como sigue: PRI 35%, PAN 60%, PRT 3%, PSUM 1.5% 

En otras palabras el PRl estaba en 1964 supueotamente de:Sdc el-
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punto de vista "real~, en la opos;i~ión. 

Suponiendo sin conceder que esta situaci6n era cierta, las expli

caciones que se han dado para responder a esta situaci6n son tradicionalmente -

la.a siguientes: 

1) Errores· del PRI en· la aelección de candidatos impopulares. 

2·) La crisiu. 

3) Errores en la Política Ecopómic~. 

4) La aplicación de métodos antidemocráticos de las campañas elec-

torales: 

5) La manipulación trasbambali
1

nao de las campañas políticas y par

tidos por parte de los empresarios Y. latifundistas de la entidad. 

6) La permanencia antidemocr&tica· de una misma clase pol!tica her,! 

ditaria .en el poder desde hace siglos, originada e.n la colonia española, triUn

fante en la Independencia y Reforma, triunfadora de nuevo en la Revoluci6n, li

gada a los intereses económicos y respetada por el centro del pais. 

7) La influencia. de la cercanía con los EE.UU. 

6) La here.ncia de una tribu indomable, los yaquis, que ae ha tras

aitido a los habitantes de Sonora por mestizaje. 

9) f..a habilidad ahora en entredicho, aunque pode.rosa trasbambali-

nas deo t11u1 clase política que ostenta el poder con el ·apoyo de la burguesía lo

cal. 

· Es prudente conclu!r que el origen del deterioro en lá legitimidad 

del PRI tiene como causas un pacto de todo. 

Todos loa observadores coinciden en señalar que el movimiento 

estudiantil popular de 1967 es ~l punto de partida para el surgimiento con -

fuer~a de todos los partidos de oposici6n. incluyendo la izquierda y la dere--
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cha. El PAN r.s el partido político que apr~vech6 mejor la coyuntura de 67. Se 

dic;e entre los mismos priistas qÜe de hecho el PAfÍ gan6 lo gubernntura y cedes 

las diputaciones federales y presidencias municipales del I::stad9 con cxcepción

de las de Cd. Obrcg6n, en dicho año. 

Las explicaciones que ac han dado a este fenómeno son divcrsaa

pero existe la coincidencia en afirmar que fue, el "67", un movimiento dcmocr!!, 

tic.o y populll;r• de protesta ante las "imposiciones" del _Partido Oficial. En -

el pasado tarnb!Gn había habido protestas, pero en 1967 fue c~n más fuerza y -

arrastre popular. Aclcm.'is laa cxprnpiacio.nea de 1976, generaron gran inconfor

midad· en la b·urgucs!a y clase media que el PAN°aupo capitalizar. 

E~· PAfl ya tenía en esn l!poca. cuadros pol!ticov perfectamente -

eñtrenedos y rcé::onocidos en In aocicdnd llcrmoa!llensc en Nogales y algunas 

otrhs poblaciones. En cambio los partidos de i:r;quierda prácticamente empcza-

ron sus cuadros con j6vC.ncs en esa épocn ( 1967) .. 

A la fecha el PR'f es el partido de i::quierdn mejor organltado,

aunquo también se reconoce al PSUH como representativo de las fuerzns de izquV·.r: 

da. La distribuci6n de las diputacionca locales en 19811 (pues de laG !cdcrn-~ 

les no se di6 ninguna de mayoría a la opoaición,no obtante que se dijo que el

PAN ganó las de los distritos de Uermosillo, Son Luis, Agua Prieta y .cd. Obre

gón) da !den de. la situación: 4 del PAN, 1 del PSUM, 1 del PST y el resto del 

PRI. 

El PSUM ca un partido profundamente dividido en este momento. -

Dominaban a su interior en 19611 no obstante que sua dirigentes digan lo con-

trorio, los militantes e.l PPM:de Cascan Mercado. El I'SUM no ha lo-grado en el -

Estado una fusión org.:ínka de !.:is difercnteo corricnteo, pero a .cambio ha sab! 

do manejar muy bien &UD rclacioncu públicas con el Gobierno del Estado. 

El PRT probnblecente promueva a le Cubernatura para 1985 del -

"cotado a la Lic. Anitn L6pcz, ~iju de el dirigente campesino asesinado "Machi" 

L6pez y esposa del ex-dirigente Univers:l.tnrio Lic. Carlos Ferra, co.ndidDto del 
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PRT en las eleccion~s pasadas a Gobernador (89). El PRT está fuerte entre 

loe campesinos, fundamentalmente, y entre los univcrsit~rios. Geográficamente 

es fuerte en Hermosillo, Cd. Obregón y NOgales. En la capital el dirigente es 

Rubén Duarte y en el sur del Estado Dani¿l Estrella Valenzuela, exdirigentc -

de1 Sindicato del Infonavit, .ambos exl!deres estudiantiles. 

9.S EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

El sector agropecuario y forestal en Cl estado de Sonora ha 

manifestado en los últimos 20 añoa una reducción en su partic1paci6n en la CCE, 

nom!a de la entidad, por ra2;6n de un crecimiento mas importante de los aceto -

res iridustrial·y servicios; y también debido a términos de intercambio deterio

rados para el sector. En 1960 el sector agropecuario participabe con el 33.3% 

en la formación del producto interno bruto estntal. En 1970 la particiP,aci6n

se redujo a 26.0% y en 1977 fue de 25.6%. 

En si mismo el sector agropecuario y forestal creció en 2.5% -

anual en el período 1960-1965, el 3.8% en 1965-19.70; y luego se redujo al · -

1.7% en el p~r!odo 1970-1975 y para el quinquenio 1975-1980 se estimh que su_ -

crecimie"nto ha permanecido constantemente. Las cifras fueron medidas a pre-

cios de 1960. 

El subsector A&rícola creció en el lapso 1960-1970 al 2 .8% 

anual y se rei:lujo al 1% en el período 1970-1'980. L.:ls causas de cGte decreci-

miento relativo son: a) irregularidades en la superficie cosechada; b) dcteri,2_ 

ro de los precios reales de los principales cultivos; e) limitncio.nes del re-

curso agua para abrir nuevas tierras al cultivo. 

El estado cuenta con una auperficie agrícola de 700,000.00 hec-

tareas aproximadamente, de ltÍs cuales el 96% es de riego y solo el 4% es de -

temporaL La agricultura estatal participa en la exportación con cultivos ta

les .. como algodón, garbanzo. ajonjolí y hortalizas Los ·cultivos mas importantl'IS 

dn la entidad son el trigo, el cártamo, soya, la vid y otraa de menor importancia. 

• (89) En 1985 el candidato a Gobernador del PRT fue Daniel Estrella. 
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La producción pecuaria exhibe una tendencia creciente en la 

configuración del producto interno brutO del sector en GU conjunto, pues en -

1960-19~5 creció al 3% anual y parn 1970-1975 su crecimientci fue muy aCclerado, ., 

presentando una tasa del 10% anual, que se sontuvo en el período 1975-1980. -

El subsector pecuario actualmente es uno de los mas dinámicos no obstante quc

tiendc a disminuir ligeramente su crecimiento debido a una serle de probleman

como sequías, inestabilidad en las exportaciones, bajos precios. La población 

gandera bovina es de 1'585,000 animales que pastan en 17'000,000 de hectáreas. 

La producci6n anual de becerros es de 380,000 animales. 

A partir de 1970 eJ:lpezó a tomar auge la porcicultura,de·sde esc

año la entidad a nivel nacional emper:6 a incrementar su participaci6n en. la Et! 

neración de valor; en 1970 contribuy& con un li.2%, para 196.0 su participaci&n

en la producci6n nacionnl se elcv6 a 24.3%; el estado ha logrado destacar a -

nivel nacional ~n eate rengl&n y est& por superar en lo inmediato a los esta-

dos tradicionalmente porcícolas como Jalisco, N!choacán y Cusnajuato. 

Otro renglón que ha cobrado importancia es la avicultura, 

1969 la entidad ,producía 3,500 cajas de huevo diarias y particJ.paba con el 25%• 

del abastecimiento de huevo consumido en el Distrito Federal que representaba

el 80% del total estatal. Paro 1980 lo porticipaci&n del consumo del D.F. es

de 82% de la producci&n estatal. 

. 9.6 EL SECTOR CAMPESINO. 

El sector campesino del PRI está integrado por la CNC, la CCI ,

la UGOoi "Jacinto López" la UGOCM "Francisco Figueroa Mendoza" y la nueva Cen

tral Campesina "Lázaro Cárdenas" que dirige Severo Girón y que es escisión de

la Jacinto L6pcz que dirige Daniel Ley Zazueta, también se dice que es priista 

la coalición que dirige Heriberto García, el lider participante en los hechos

sangricntos de 1976, en San Ignacio R!o Muerto, aunque se Úlaneja 11 indcpendien-

. temente') además hay que añadir la coalición de ejidos colectivos de los valles 

del Yaqui y 2"'..ayo, que aunque se dice que es apolítica representa la. organiza

ción campesina mas fuerte del Estado. Dirigida en 1985 por Leonel Reyes y ta!!!_ 

bi~n Emilio Melgosa. constituye un éxito empresarial. 
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El l!der (hasta 1985) de la liga de c0111unidades asrarios es -

Reriian Pujol quien nustituye al diputado .federal Rubén Castro Ojeda y Carlos -

Apodaca. La característica general de. la CNC es su debilidad 1 div;su5n .Y fal

.. ta de imaginaci6n c9o¡ • 

El eector ejidal es el mSs desorganizado, aunque el sector de

colonos de la UGOCM y su escisi6n la central "Uzaro C.lírdcnns", funcionan exi

tosamente. 

Por lo que se refiere 4 la CCI su controvertida dirigente Rosa! 

ba Aguilar ha tomado por la fuerza en varias ocasiones las oficinas de .la Seer! 

tar!a de la Reforma Agraria. Lo que se ha interpretado coino s!ntoma de debili

dad se dice que al parecer la CCI tiene pocos afiliados y "anda "haciendo Campa

ñas de rebeldt'a para lograrlos". 

Otra organiz:aci6n mae bien de tipo productivo que funciona en-

· forma excelente es la s.ociedad de Sociedades de Ca.barca, la cual integra para

f!,nes de cooperativa y comerciali::r:aciSn en los renglones de ~onsumo y servi--

cios, tanto ej idatarios como colonos y pequeños propietarios. Otra organizá-

c16n la FENCA, tAmbién es modelo de organizaci6n. 

La pequeña propiedad CUPP que dirig!n en 1985 José Fernando D.!;! 

raza, constituye también un organiomo eficiente de lucha pol!tica por los ints_ 

reses de los grandes y pequeños propietarios de tierras. ·Este sector se en--

'cuentra alarmado con las declaraciones de el Secretario de la Secrctar!a de la 

Reforma Agraria en el sentido de que seguirán repartiendo tierr~s en el país. 

Loo demás líderes del sector campesino son Joel Osuna de la -

UGOCM, Heriberto García Leyva, de Fondo de Protecci6n Campesina Mutua, Rcyna! 

do Solorio del Comité 'regional campeaino de Caborca y Espiridión Dur§n de la -

FENCA-CNC. 

Del lado de la oposición, la organización mas importante es -

el Frente Campesino Independiente, perteneciente al PRT, Partido Revoluciona

rio de los Trabajadores, el cual tuvo mas fuerte participación en las VIOvlliz! 

(90) Actualmente 1987, la CNC es dirigida. por l&J'!&Cio !tartíncz Tadeo. 
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dones campesinas de 1976 y en e~ origen de la Coalic16n de Ejidos Colectivos

de los Valles del Yaqui y Mayo. Esta últtiui·organizaci6n.con más de 7.000 af! 

lia:dos representan un foco de organizaci6n no explotado por el PRI. cuyo atra!:_ 

tivo para los campesinos pToviene precisamente de su independeñcia y gran pro

ductividad que ha logrado con el apoyo del Gobierno Federal. Además del cona,! 

derable ap~!º que siemp~e ha recibido del Gobierno Estatal y por supuesto por

el empuje de sus afiliD.dos. 

9. 7 EL SECTOR PESQUERO. 

La .producción pesquera del Estado de Souora ascendió durante -

19
0
80 a 225. 908 t.on. • con valor de S • 662 millones de pesos, lo cunl significO -

el ~0;5% en volumen y 270% en valor respecto a 1979. La~ capturas registradas 

en el año 1980 indicaron qtJe la sa~dina y el camnrón representan el 70.5% del

total producido. En ese mismo año la pesca aport6 103.345 ton. para conSumo -

hu~no y 152,563 para m.'lterias primas de la i~dustria. En cuanto a la produc

ci6n nacional Sonora aportó el 20. 5% del voluf'len :y el 18% del valor lo CtJal "a! 

túa en el primer lugar respecto del consumo humano y el segundo respecto de la 

producci6n de materias primas, superad~ únicamente por Baja California Norte.

La flota utilizada para capttJrar los volúmenec indicados fue de 785 embarca-

ciones mayores y 2,600 menores. Del total de la flota el 57% pcrtencdi6 a ce.e 

perativas y el ~3% a pcrmisionarios y armadoren. La ncCividad peuqucra generó 

durante 198p alrededor de 25,650 cinplendos, que representaron el 4.95% de la -

P.E,A.dcl Estado, .de ..las cuales 16,000 se dedican a la captura y el resto a la

indus.tda y la comerciali::aci6n. 

La organización ·de la producción pesquera en 1980 estuvo confi

gurada por· 88 soc1edadeo cooperativas de producción pesquera con ·8,225 socios, 

247 armDdores y 44 industriales. 

En la investigación científica y tecnológica de la entidad par-. 

ticiparon diversas instituciones. tanto del sector público como del privado. -

El lixito del sector p~squero es en cierto modo un indica~or de buenos resulta-
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dos del sistema c!c planeaci6n. 

Los program.1.s realizados se. enfocaron por una parte hacia es tu-

dios de camar6n, sardina y escama del pacífico, loe cuales tocaron aspectos de

disponibilidad, migración y mortalidad principalmente, y por otra, prosramae C.!!, 

mercialee como el ostrícola y de extensiOnismo como la piscicultura en cuerpos

de agua dulce. 

9.B LOS PESCADORES COOPERAT.IVISTAS. 

Los pescadoreo.tienen un sector muy organizado y eficiente, re-

cientemcr.te, con la cancelaci6n de las licencias de pesca a los armadores, és-

tos se volvieron cooperativistas y ahora la pesen se maneja con sentido social, 

peio con fuet'te espíritu capitalista. Lo5 armadores formnn parte de la mesa di

'Cectiva de los cooperativistas. 

La organización "de cooperativistas man importante del estado es

la Federoci6n de Coopcrnt ivistns Pesqueros de°l Sur de Sonora que dirigen Eleno

de Anda y F.lorentino L6pcz Tapia, nobos pertenecientes al PRI. 

9. 9 EL SECTOR INDUSTRIAL. 

El sector Industrial de Sonoro es uno de los pilnres fundamentn-

1es de su cconOmía en e~'pensión, pues incremeñta año con nño su participación -

en la composición del Plll estatal. El sector se integra por los subsectores s1-

·guientes: Minería, !'tanufacturAs, Energéticos y el de control y promc:>ci6n. Los

problemnR ¡;encrales a que se enfrenta el sector industr.ial son: abn!'tecimic'nto

dc insumo para transformar las materias prii:;:ns• problctn.<?-s de comercializaci6n -

en algunos productos manufacturados, copncidad instalo.da ociosa, el sistema dc

transporte de ciaterias primas Y productos terminsdos es deficiente, la indus--

tria de la construcci6n hn sido limitada en su crecimiento por l.o escasez de -

cemcn.to y varilla, los financiamientos para la pequeña iadustria han sido len--· 

_e.os y existe una insuficiente cspo.c1taci6n obrero-industrial, 

El PIB industrial en 1980 se estimli para el Estado de Sonora en~ 

60,630 millones de pesos, correspondiendo el 501 a manufActuras, el 31% a la --
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construcción', 16% a la m:fner{a y el 3% ~ Jos energéticos; del subsector Dlllnu-

facturas el 61% fue de la industria a_limenticia. el 10% de la de bienes de ca-. 

pit.;l, ,1 4% de lá de bebidas, el 14% de la industria textil y otras 11% de la

industria minera correspondió el 94.9% a la producción de minerales metálicos

y el 5.1% a los no metálicos, de la producción de minerales metálicos el 89% -

ea del cobre. 

El Gobierno del Eztado (1979-1985) ha llevado a cabo una gran -

promoción para estimular el desarrollo industrial, elaborando proyectoS, pro-

porcionando financiamiento adicional, construyendo parques industri.ale_s (11) -

y también llevó a cabo la Expo-Sonora si perspectivas indÜstriales. La polít! 

ca industrial no tuvo al .Principio éxito• debido a la crisis qtic azota a ·todo

e0l _pa!s desde 1982, pero ahora es muy po.cible que emprenda una gran e,;pans16n

por ~l anuncio de la empresa trasnocional Ford de establecer un _planta armado

ra de autom5vile-s en Hermosillo, que impactará toda economía estatal. 

9.10 EL SECTOR ODRERO. 

El sector obrero se dice que estii dividido desdC J¡ace décadas •. -

Lo dirige el prestigiado líder Rarairo Valdéz en el aur del Estado y Valencia -

Souza en el norte. Otros líderes i.mportantcs de la cnt son Francisco Bojór--

quoz Mungar~y y Norberto Orte¿;a. Sin embargo no estS' por demás señalar que la 

cnt ha estado dividida y con eccaso impa~to en el sistcmta ·político local desde 

1lace algunas décadas •. Los l!deres dl? la CTI~ se desprestigiaron en épocas pas!_ 

das desde los ticcpos de Luis Encinas, Fauscino Félix y Biebrich por haberse -

invol.ucr~do en csc5ndnloG de corrupción. sin embargo han cobrado renovada fue!_ 

za recientenicnte. 

El scctbr minero de Cananea es dirigido por el líder Acedo Sam!!_ 

niego quien lleva al Sindicato de Mineros por caminos de tr:inquilidad y equi-

librio con la empresa. 

9.11 EL SECTOR COMERCIO. 

No fue posible obtener por ahora datos sobre el sector comercio 
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aunque puede señalarse que el sector terciorio es un sector muy desarroÜ.ado

en ·Sonora, en 1977 aport6 a la generacif?n del P!B estatal el 57 .52% del total 

valorado en 6,672 millones de pesos d_e 1960. 

Lo anterior puede también interpretarse en el sentido de un -

elevado grado de intermediación, en detrimento de los precios al co~sumidor. 

9.12 LOS SECTORES PATRONAi.ES DE COMERCIO E INPUSTRIA. 

Es en los sectores comercio y de industria donde se concentra -

el conservadurismo en el Estado; el Presidente de lo COPAilMEX en 1984 era -

Ramón Corral quien ha hecho frecuentes declaraciones exigiendo el resC.eblec!, 

miento i:!e la confianza paro los negocios y la retirada del_ Gobierno de nume

rosos renglones de ln actividad económica. Por su lado el Presidente de la

CANANCO local en 1984, Guillermo Tapia, se ha cara;::.terizado por declaraciones 

similares, aunqÍ.Je cnbe decir que está mas alineado con el PRI. 

Para contrarrestar este" ambiente de desconfianza del empresa--

riado del Delegado Bartiloti, "dic~n que por instrucciones desde México" pu

so en 1984 en 12-s Presidencias Municipales del PRI a lo miis conspicuo de la

nueva generación de la burguesía local (91) como son los casos de Manuel Ro

bles Linares de Hermos!.llo, Claudia Dabdou en Nogales, Robinson Bours en Cd. 

Obregón, Ybarra Lcgorreta en Cuaymos y lo mismo en Agua Prieta y demás -

municipios importances de la entidad. ~l parecer la idea· es dar la impresi6n 

a los empresarios de que hay una alianza y de que sus intereses serán respeta

do~ •. cabe agregnr que en el nombramiento· de los directivos z::iuñicipales del -

CEPES privó el mi:imo criterio, como es el caso del nombramiento de Fclix Ton~ 

la en Hcrmosillo. Para algunos observadores el costo eociopolítico de esta -

supuesta dcrechiz.ación del PRI, entre lo:i obreros y campesinos y aún dentro -

del sector popular, 'ser.&" cuy grande. El tema mis importante del momento ---

(1984), dentro de la iniciativa privada es la multimillonaria inversión de -

la Ford en llermosillo, para lo cual ya se le han astgand~ 112 hecc:árcas del -

parque industrial, en el que se ubicarán adem6s de la planta productora de -

automóviles más de 50 industrias complementarias. Las cifrao que se mane---

jan sobre el tetia son contradictorias, pero en términos generales reElejan

(91) Esta situación se modific6 en 1985. 

. .. 
'I\ 
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'la. Misma problcm&tic11. 

1) ~pareceré en Hermosillo un incremento de poblac16n de" alre

dedor dé 100 mil habitantes, considerando una generación de nuevos empleos -

directos e indirectos para unos 20 ,000 jefes de familia. Se estima que un 5% 

de éstos seran ejecutivos o técnicos de alto nivel. 

2) Por consiguiente se registrarán en Her;mosillo fenómenos d(!

inflació'n y deL•urndas de urbanización y vivienda sensiblemente superior a la -

tendencia normal, que afectarán a la pohlaci6n ya existente. 

3) Se estima que socialmente aparecerán fenómenos de descampo-

sición como prostituci6n exagerada, delincuencia, descomposición familiar y -

otros fenómenos que alterno la vida llermosillensc y para los cuales no hay pr! 

paración por aho_ra. 

4) Con esta inversión _Sonora pasará de golpe a 1? era ter.notró

nica o de los t'obots que corresponde a la etapa actual l!llls avanzada del capit!!_ 

lismo mundial., !ampoco en este sentido existen preparativos. 

5) En general la población espera con beneplácito esta nueva -

etapa del desarrollo sonorcnse. 

6) Algunos sectores están preocupado::. por la exigencias de la r 

empresa Ford al gobierno de Sonora, tales como las altas inversiones en infra

estructura, las demandas de becas para capacitación de obreros que se emplea-

ron en lils planta~ industriales y en las demandas pol!ticas 1 como la presencia 

· de sindicatos dóciles. 

9.13 LA PRESENCIA DE FAUSTINO FELIX SERNA EN LA POLITICA LOCAL. 

Una nota pcriod!stica de Rodolfo Bnrraza del periódico El Im-

parcial de Hcrmosillo, fechada el 17 de febrero de 1984 dice: 

"Mas de trescientos comensales en el convivio del onomástico -
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del ex-Gobernador Faustino Félix Serna, e1. ~iércoles pasado en el feudo 11Jar

dinea El Doradoº de Rodolfo Eche'garay. De Hermos
0

illo, vinieron, entre otros

el Ing. Fernando A.Gtiazarón, Ventura Sierra, Rodolfo C5ñez, M(!lchor Soto Ca-

lindo, el Profr. José Gabriel Villegas Maytorcna, exdirector de Educaci6n PU

blica en el Estado, y los ingenieros Gustavo Tapia Crijalva y Luis Avendaño.

Asitniemo el pol!tico !-ic. ltéctor Cáñez; de Gunymas el exalcnlde Enrique Clau

.eaen Bus tillos, Lic. Pedro Romano, Arturo "Chato" Cáñcz, Pepe RotnDno Félix, Is. 

nacio Montaña Pcr4lta y Ramón Félix Serna. Del Mayo ta~bién vinieron amisto

sas deleg.o.ciOnes ••• En la mesa principal junto al homenajeado, el Diputado F!, 

deral Ramiro Valdcz Fontes, el Alcalde Cajemense Lic. Eduardo Estrella Acedo, 

el Tesorero Municipal Héctor Almirudi~, ~l Pd1:1er Regidor Jesús Antonio Olea

Samayoa, el Dr. Roberto Robinson Bours, y el ex-Presidente Municipal Rodolfo

Le6n Hanzo, hubo ·platillos de cabrito, y marranito a discreci6n, con música. -

einal,oense de la banda de Santa Rosa, del merito Cuamuchil. •• como siempre 1 -

aseguró Don "Efes" (Félilt: Serna) ·que no tiene aspiraciones paro volver a de

aepeñar un puesto público, pero seguirá participando en la política con;o ciu

dadano comGn y corriente. Ya que la política,,. sea en forma directa o indirec

ta, inciden en todas las actividades del quehacer humano. Sostuvo su vieja -

tesis de que el Gobernador debe salir "de lea de acá" y no del grupo "de los

de allli" (Héxico), para c¡ue no se fracture In vida social en el E~tado. ;·. vale 

recordar que algo por el estilo declaró cuando era Goberandor del ~séado,: ape-

nas quince d!aa antes del destapnmiento de 'B~brich 1 que obviamente' era "d~ los

de all&:11
• .. .. El regionalismo ha sido siempre una manipulaci6n a cOnvenienCia -

de los pol!ticos mas fuertes. 

9.14 EL SECTOR TURISMO. 

La recesi6n econ6mica y la persistencia de· los procesos infla

cionarios en los principales Países industrializados impuaierol'!, serias limit!!, 

cienes al dusarrollo del turismo en el pa!s y en el Estado de Sonora. · En este 

contexto internacional y naciot?al se ha desarrollado la. actividad turística en 

Sonora. que se ha caracterizado por u~a mejor afluencia de visitantes y una d!_ 

rrama econ6m.ica real menor. 

El análisis dol PIB sectorial indica que el turismo ascendi6 a 
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12,036 millon.es de pesos representando el 12% del PIB estatal. De 1978 a 1981 

el crecimiento anual promedio del PI!J del turismo fue de '49.1% a precios co-

rrientes. 

En Sonora la poblaci6n ocupada en 1980 ascendió a 12,500 perso

nas y significó el 3.2% de población económicamente activa (PEA). Se estima -

que en 1981 la población ocupada aumentó a 13, 750 personas. Lo anterior de-

muestra que el turismo ha perdido dinamismo en la generación de empleos pero -

que aún as! can tiene un alto índict:: da crecimiento. 

9.15 EL SECTOR FINANCIERO. 

La pol!ticu financiera contempla los efectos de finanzas pÍibli

cas, crédito y promoción y estímulos fiscales.. Sin embargo es importante des

tacar el distinto peso relativo que cada una de ellas tiene. 

El relac:ionar el total del gasto público nacional con el produ.s 

to interno bruto que para 1980 fue 33% significa que de cada peso de valor -

agregado, 33 centavos se generan por la actividad ·del sector público a niveÍ -

nacional. Para Sonora esta misma relación fue de 5.6% y se estima que para -.-

1981 eea de 5%. Esto pone cn evidencia. manteniendo las proporciones: debidas, 

que el gasto público tiene una escasa participación en la generación del valor 

agregado estatal de Sonora. 

A pesat de lo anterior se puede notar que de 1979 a la fecha. -

(198~) el incremento que se ha tenido del gasto público ha sido suatanc!al tal! 

to en términos absolutos como relativos. Esto se debe fundamentalmente a que

. han aumentado los participacionc.o federales al Estado de Sonora en apoyo al f!:, 

deralismo y a que el gobierno local ha mejorado sus mcciinismos de captación. 

Por lo que se refiere al crédito -cabe dec1'; que la 1ntermed1a

ci6n financiera contribuye significativamentn al crecimiento económico, por m.!:_ 

dio de la asignación eficiente de los fondos de los ahorradores .de la econocfo, 

entre las empresas formadora!> de capit.:il. Si se compara la relación del cré--

dito otorgado y del producto bruto a nivel nacional en 1980 fue de 25.5.% y en-
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1981 fue de 23. 7%, en cambio para Sonora esta relación fue de 60.2%·y 65.5% -

respectivamente en los mismos años. Lo anterior significa que tiene unn mayor 

importancia la intermc:diación flnancicra .para la generación del producto bruto 

en Sonora que a nivel nacional. 

Los estímulos fiscales a· nivel estatal tienen un efecto limita

do pero ou descripci6n requieren un mayor espacio. El estado de Sonora logró 

también algunos avances en cuanto a captación de recursos en 1983 1 que vale l"a 

pena señalar; se esperaban 9,480 millones y se incrementaron en el trnnscurso

dcl a.ño hasta 17, 714. 

"Entn situación permitió al Gobierno del Estado h.iccr frente a -

la demanda de servicios público~ aún n precios truls clcvado5 y le dió pooibil.!. 

dad de brindar apoyo financiero n lao ramas de la producción que se vieron de,! 

favorablemente afectadas por la crisis. 

El presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para 1984 as

ciende a 23,028. 5 millones de pesos, monto que siBnificn un JO% WD.yor que pl

de 1983 y un 143% t!l<lyor que el presupuesto aprobado originalmente. El presu-,. 

puesto sb dividir& en 11,446.7 millones que constituyen el gasto de opcraci6ñ, 

destinados cri su mayor parte a sueldos de r.iacntros y servidores públicos, que 

representan el 49. n. del total y además el gasto de capital que representa el-

50 •. 1% es decir 529.13 n:illoncs de pP.sos, que se distribuiriín del siguiente l::!O

do: 67. 6% al ¡>rograma de inversión en infraeGtructura y 10% en inveroi6n pro-

ductiva a través de los fondos de fomento a. In actividad económica y producti-

. va del Este.do de Sonora. 

9.16 EL SECTOR EDUCACION. 

En el período "1970-1980 la población escolar atendida se incre

ment6 en todos los niveles educativos. La matrícula total pasó de 280,974 --

alumnos en 1970-1971 a 521.012 en 1900-1981, rcgistránd~sc un incremento glo-

bal de 85.l1J% en los últimos años. 
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Lo anterior signifi~a que se .tuvo un. incremento promedio anunl

de 6.37% el cual es mayor que la tasa de incremento poblacional estimada para -

el Estado en ose mismo lapso. En 1970 el 24.31% de la pdblaci6n total recibía 

algún tipo de educaci6n mientras que en 1980 este porcentaje ascendín a 32 .15%. 

La pirám:t.de educativa en 1970 registraba la estructura siguien

te": en educaci6n elemcntnl (preescolar y primaria) se atE.nd!a el 83.54% de la

ma.tr!culo total; en educación media básica (Rccundaria y terminal elemental) -

se registraba el 13.42%; en educación media superior (preparatoria normal y m~ 

. din terminal) ~ataban inscritos 1.97% del t.otol:. y en educación superior el -

1.05% i-estante, En 1980 esa estructura se ha modificado; de educación elemental 

está inscrito el 69 •. 04% de la matr!culo total¡ en educación rn~dia blioica el 

20.011%; en cducnci6n 01cdin oupcrlor se regiott·ó el 6.57% y en superior el 

3.09% restante. 

El oisteinn: Federal registró el 38% de lo mntr!culo en 1970 y -

pasO a tener el 52% en 1980. El sistema eotathl pns6 del 50 al 34% en r.l mismo 

período y el particular del 11 al 13% en el mismo lapso. El sistema federal·

observa una participación creciente mientras c1 Estatal se reduce y el par.tic.!!_ 

lor se mantiene estancado prácticamente'. Los recursos humanos dedicados a 

prestar servicios educativos tambié'n se incrementaron notablemente: de 7 ,529 -

maestros y personal administrativo c>:isten en 1970. se paso a 23,812 en 1980.

Rcspecto al número de c:_scuclns, se pns5 de 1,224 a 2,633 en 1980. 

9.17 EL l!AGlSTERIO sqNORENSE, 

El Magisterio sonorcnse tradicionalmente ha sido un sector 

permanente en ag!Cación pol!tictt: sin embargo en loe últimoo años Se ha mante

nido en absoluta calma solo interrumpida por los movimientos sindicales para

consc>guir incrementos salariales. 

En el pasado los profesores fueron protagonistas de violentos

movimientos políticos de demanda'l diversas. En las décadas de los SO's y fi-

nes de los 60's loe l!Ulestros encabezaron movimientos populares de gran envere! 
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dura. El Magistario Sonorense se encuent:-a organizada en la Sección 54 del -

Sindicato Nacional de Trabajo.dores de la Educación, SNTE. Dirigidos por el -

Profr. y Dip. Héctor M.'lnuel Gallegos Laya. A la fecha Ú984) los maestros han 

conseguido numerosas y valiosas prestaciOnes, además de que han logrado un -

elevado grado de or&ani::ación. El Sindicato cuento. con tiendan de consumo a -

·nivel de supermercados modernos, talleres de servicio para los automóviles de

los maestros, casino social y cuenta con una organi2:ación de jub~lados única -

en la República Mexicana. 

El Sindicato se halla organizado en 26 regiones con ott'os tan -

tos secretarios gencralea en. la entidad. El Secretario de Educación Pública -

en el ·Estado, en 1984,el Profr. José María Ru!~ Vazque%, fue U:der del Magist!_ 

rio por lo que tnmbili'n se consider6 como una conquista del Sindicato su posi

oJ.6n. 

En este momento coyuntural (1964), los·maestros soi1orenses siilc;> 

se encuentran inquietos poi la ºFederalización" cogo resultado de las últinw.u

medidas que está tomando la SEP, pues considera que se centralizarán alguna.s -

funciones, lo q\ie les traerá el perjuicio de una m.:lyor burocratización en el -

Distritcr FcdCral de sus necesidades. 

En una serie de entreviotas realizadas con maestros se pudo 

ca~tar que manifiestan inconfoi:-midnd con los métodos del PRI, que juzgan enti

democráticos.- pero también acusan un gran descuido y apatía partidistas, en r.!:. 

laci6n también con el PRI, que es el partido que los agrupa a través del SNTE. 

9.18 SITUACION POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

La Universidad de Sonora ha .. l'epresentad°o desde su fundaci6n. 

una creciente fuerza o poder ·regional. La UNISON cuenta con 900 maestros y -

con 18,500 estudiantes, y manejó en 198/l un presupuesto anual de 1,450 millo-

nea de pesos. 

.El Gobierno del Estado accuol conciente de esta eituaci6~ oc-

• cual se ha propuesto dividir el poder universitario creando otras universida-
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des y centros ·de enseñanza superior en el Estado. Destacan el CIAD Centro de

Investigaciones para la A1Ímentaci6n y el.Desarrollo, dirigido por un Consejo-

. ·integiado. por la SPI'. SEP, CONACYT y el Gobierno del Estado y que dirige el -

Dr. Carlos Peña, ex-Director del CEPES del PRI Estatal, ex-candidato a Rector

de la UNISON. Cabe mencionar el Colegio de Sonora que dirige el Lic. Cerardo

Cornejo escritor sonorensc reconocido: El Colegio depende de lo. SEP, recibe -

fondos tambi¡;'n del Gobierno del Estado y de la Organización de las Naciones -

Unidas. 

También cabe citar el apoyo que ee ha dado a el I'ISON Instituto 

Tecnol6gico del Noroeste, el cual actualmente constituye la. segunda alterna.ti

va importante a nivel de educo.ci6n universitaria en el Estado de. Sonoro, el -

Lic. Edua"t"do Est"t"ello. Acedo, Presidente Municipal de Cd. Obr~gón fue Rector de: 

est'a Institución, que representa una alternativa mas ma.nejable para el Gobier

no Est.ata1, dada la menor politiz.ación de lo:: :,:t;tudinntcs y maestros del ITSON. 

Asimismo a nivel universitario se cstli iniciando la llnivcrnidad Kino, que d~r!. 

ge Alberto Flores Urbina·, quien fue Director de la Escuela Prepa-z;:atoria y del

Colegio de BachÍ.llercs en la capital del Estado. 

Deode el punto de vista pol!tico. por estar ubicada en la cnpt-· 

tal, la UNISON es la única instituci6n de interés. Su estructura de poder se

localiza en ~o adminis.tración o Rectoría y en el Consejo Universitario, en los 

Sindicatos STEUS, STAUS, SIPAUS, SEMUS, SIETSUS. Y en la existencia de algunos 

grupos de presi6n como .los denominados HiCos, la llama.d:i "tendencia dcmocrática.11 

y las ramificaciones de los partidos políticos. 

Al parecer hasta 1984 el principal foco de conflictos en estos

momentos lo representa el SEMUS, Sindicato de Hacstros y .Empleados que cuentan 

con 270 mic..:bros y que está dirigido por la vieja guardia de la UNISON. anti-

guo refugio del grupo ultra.derechista llamado Micos. Este último grupo se di

ce que actualmente se encuentra en retirada desde que se dctUvo a uno de sus -

miembros confeso de asesinato de un estudiante; lo dirige Andrés Espinoza y se 

caracteriza por de~ender los intereses de la derecha y los privilegios de --

los antiguos maestros. Recientemente, en 1984, hubo un movimiento de --

hue~ga que llegó a límites por momentos insalvables. Además está el SIPAUS -



163 

que integra 25 maestros y que dirige Abcl.a~do Mayoral el STAUS con 340 macs-

t~oe que dirige Pedro Flores y ioo Sindicatos de ·Trabajadores Manuales y Adc.! 

nistrativos SlETSUJS con 25 elementos y STEUS con 430 •. 

El actual. Rector de la UNISO?l es el Ing. Manuel Rivera Zamu-

dio. maestro de área pe Ciencias Químicas, recibió el nombramiento por conci-

· liaci6n y equilibrio de los diversos grupos internos a ln Universidad; es de

cir el Ing. Zamudio no representaba ninguna situación <!e liderazgo de ningún

grupo. 

Loo sindicatos. llevan buenas' relaciones con la Rectoría y -

loa c.onflictos laborales tienden a resolvcrne sin grandes contratiempos con -

er.cepción del SE.Mus, Las principales demandas de la UNISON a nivel global..es 

iiecir apoyadas· por toda la comunidad universitaria, se refieren principalmente 

al• incremento del subsidio que le. otorga el Gobierno y n evitar la crecientc

intención del Gobierno· local de ihtcrvcnir en la UNISON. 

Cabe mencionar que cauanron alarma los declaraciones del Di-

putada Local, Osear Ulloa Hogalcs, y del entoncea Gobernador Samuel Ocaña 

en el sentido de que el Congreao del ·Eatndo legislará sobre la UNISON, éuant:Oo 

apenas nhora se ha logrado cierto equilibrio y espíritu ncadémico, después de 

10 años de deterioro y autoritnrisruo, 

9.19 LOS MEDIOS DE COHUNICACION MASIVA, PRENSA, TELEVlSIOtl Y RADIO. 

Los medico de. comunicación t1.ao1vn en el Eotado de Sonora cum

plen un papel predominante, determinante, tal ver., en la conformnción da la -

opinión pública e ideología de la clase dominante. El sonoreno.c promedio no

es una persona culta, pero si es una persona enterada de lo que pasa en :JU e~ 

torno. 

Esta comunicaci6n ln logra por distintos caminos en las ciu-~ 

dades se dispone de los periódicos• la TV y el radio; en los medios rurales -
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se dispone de la TV nacional y del radio. 

El radio en el caso de So~ora es formidable i.nstrumento de co

m.unicaci6n masivn y forD\ador de la opini&n popular. Resalta el caso del progr!_ 

ma mn.tutino del corocntarista Fausto Soto Silva por la estación XEDM, la de m.a-

yor potencia en le. entidad. Para dar u~o idea de los contenidos de este progr!!. 

ma, mencion.irclllos que ne iscutcn con el público problcmns ~e agua potable', de. -

impuestos, de la infrac:Jtructura, de política, de. todo. El Sr. Soto Silva rec! 

be par la vía tclc(ónicn comcntario!l de todo el público del Estado durante la -

emisión de su progra111J1, en una votación en su programa se discutieron amplia-

mente ~as personalidades y laa b.:i.nderas de los diversos candidatoo de los part! 

dos; algunos observadores nos dijeron que no CD nrricsgo.Jo afirmar que all! lle

conformó una gran parte de la opin16:t que favoreció al PANISHO en 1982. 

En la TV existían en 198!1 varios programas de co:n~ntnristas 

_loca.lea: el de José Angel P.:i.rtlda 1 el de José Lu!G Bojórqucz. y el de Fortino ··

Le6n Almada y Rubén P.arodi. En estos progri'.lmas se discutían nbicrt~menc.c las -

posiciones y eventos partidiutni; de todoi; l~:;; colores. Los medios locales de -

TV perte?eccn nl grupo TELEVISA, aunque un canal de Cd. Obregón, se dice per~e

nece a Faustino Félix. 

Los periódicos son muy abundantes en el Estado, existían en -

1985 cuntro en Hcrr:~ozillo: El ll!lparcinl, que en un pcrióf1ico abiertamente de -

derecha; El Sonorcmrn. que puede considerarse liberal y progubcrnaraent<il, pei:o 

. que circula en segundo lugar a pesar de que trae lns columnas diarias del aho

ra desaparecido Hanucl Buend!a y José Luis Mejías y otros; El Información aho

ra desparecido (19U7), que ci;taba en canos de un grupq nuevo en la pol!tiCa e!!. 

tatal que tanto traía notas de tendencia Panistn como f'riista o ft·ancamcnte de 

izquierda; por últii:.o estaba .el pcriodico Prir.icr3 Plana que se die<' está cri m! 
nos del grupo llamado Micos y que casi no tiene.lectores. Como se puede apre

ciar la tendencia general de 13 prensa es liberal y con énfasis ha.eta la dere

cha. 

·El periódico El Im:pnrcial es el de mayor circulación en el 



165 

Estado, sus mecanismos de distribución son los cás eficientes y el único pc-

riódico que es un negocio en si mismo. Se ha dicho (sin· probarse) que está -

apoyado financieramente por los Obregón; !os Gutiérrcz, los Hazón, los Vulen

zuela y otras familias pudientes de la entidad, pero también se dice que en -

i:-ealidod sr CD de la familia llcaly: José Alberto y su hijo José Santiago son

el Presidente y Director General, respectivamcntc. En todo c~so, ese apoyo -

tal vez existió en el pasado o "por debajo del asua". El periódico El Sana--· 

rense forma parte de una cadena, en tiempos recientes· es toba en monos del cx

Gobcrnador Félix serna. Se incluía en este consorcio la Tribuna del Yaqui -

que al parecer oiguc en mnno~ del ex-Gobernndor o de sus hijos y otros dos P!! 

ri6dic0s localizados en Nogales y Guaym.as. Se hn dicho que la cadena la com

pr6 el Grupo AMI de México, D.F. El Director del periódico es Jorge Villa -

qne estaba en· un periódico del mcdiorl.!a de la cadena Excélsior del D.F. 

En· el rest:o del Estado existen los periódicos La Tribuna de -

San Luis Río Colorado; La Voz· del Puerto en Gunymns, El Informador del Mayo,

en Navojon; El Porvenir de Agua Prieta; y otros. En general, puede· afirmttrpe 

que la izquierda tiene poca cnbidn en los peri5dicos debido a la censura, --

que n trávéa de la negativa a proporcionar anuncios publicitarios establece ~ 

el cmpresariildo local. 

Solo cabr!n señalar el caso de los periódicos El Diario del -

Yaqui de Corrnl Ruíz en Cd. Obregón y el antiguo Informnci6n de Hermosillo, -

como ejemplos de periódicos de tendencia pluripartidista y a veces francamcn

. te de izquierda. aunque el tércino correcto sería liberales. 

Los columnistas de loo p~riódicos crnó. en 1984 y Bon 

glón que vale la pena de9tacar. pues tiene~ una gran influencia en la confqrm_!l 

ci6n de la opini5n pGblica fOrmal e informal; en especial hay que referirse a

los columnistas de temas pol!ticos. Cabe destacar a Rodolfo Barraza C., con-

su ~alumna Gente y Cosas de El Impnrcinl de Uermosillo;. Fortino León Almada -

con su columna Terciana del mismo pcri6dico; ahora dirige El Sonorense; otro--

. an6nimo con su .columna congelador en la Tribuna del Yaqui de Cd. Obregón; --

MAHCTO con su columna resumen de la Tribuna de San Luis; en San Luis R!o Co--

lorado; cte. También es conveniente mencionar l~s programas noticiosos por e!_ 
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tacioncs de ~ndio de Acedo Snmaniego y el ya citado Fausto Soto Silva. 

Aho:a bien, es conveniente señalar la gran importancia de las -

radiodifusoras y televisaras norteamericanas, que hasta tienen progra111Ds en e~ 

pañol. A través de ellas los sonorenscs se han enterado primero que nadie - -

de las posibles devaluaciones del peso y de las medidas del Gobierno· que afec

ten las inversiones norteamericanas en M&xico. Tienen gran prestigio en el am-

biente local. 

Finalmente cnbc ecñalar la influencia democrática que han lo--

grado Rndio y 1'V UNISON y Radio Sonora del Gobierno del Es.cado. Esta última -

fue escenario de un sainete reciente entre su antiguo Gerente Homero Escavillo 

y el equipo de Virgillo Caballero que el Gobernador Ocaña trajo de México, --

DiF. con altos sueldos. Eotavillo con el apoyo de la prcmm localiste. ha de-

nunciado como "invasi6n de guachoG 11 a lao actpacioneo de Vigilia Caballero. 

Radio Sonora es una. radiodifusoro oriento.da a !nfluir en la sociedad sonorcnse 

·con el objeto de reducir su pronortca~ericanizac16n y derechización. 

No est5 por dem&s nubrayar el ab:mdono en que se tenían a las -

actividades de c~municación masivo; y 0;hora que los resultados pueden ser 

irreversibles se estli actuando para "nacionalizar" a Sonora para evitar el re

gionalismo trasnochado. 

9, 20 EL Cl.ERO SOflORENSE, 

El clero tiene uria profunda· participaci6n política en Sonora, -

a trav~. de su influencio ideológica y a través de sus organizacione6 y patro

natos. Destaca lo. participaci6n del Arzobispedo Carlos Quinto Arce y del tam-

bién Arzobispo Luis Reynoso Cervantes, de ltermosillo y i:d. Obreg6n respectiva

mente, quienes continuamente hacen declaraciones a la prensa criticando al Go

bierno local y federal. El círculo o patronato de apoyo econ6mico al clero de 

Uermosillo está formado por las familias Haz6n, Obregón, Gut!IS'.rrez, Valenzuc

la, Cnmou, Morales y los principales empresarios de la región, En Cd, Obreg6n

eon las familias Esqucr, Paro.da, Obregón, Cancelo, Rosas, Amnya, Valem:.~elo, -

etc. Como se vé el empresoriado domina los aparatos ideol6gicos en su mayor!n 
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incluyendo a la Iglesia. 

Además existen lns organÜ!'-ciones locales del Opus Dei. Cabal!.! 

ros de Col6n 1 de In Vela Perpetua y las 6rdcmes religiosas más diversas. 

9.21 EL PRINCIPAL ENEMIGO DEL PHI EN LÁS ELECCIONES DE 1985. 

El principal enemigo del PRI en 1~85, además del PAN fue la di

v1s16n interna, pues todas lns centrales o sectores estaban molestos. 

Se dice que a nivel global se estaba gestando una gran inconfo!. 

midad .debido a los nombramientos de connotados ºjuniors" en los principales -

puestos pri!stas de los municipios como se sabe fueron nombrados M.lnuel Robles

L0inares. ClaÚdio Dabdou, Ibarra ~cgorreta, Robinson Houre, y otros dcstncados

hijos de las principales fa:nilias empresariales de la entidad ohr.eros y campe

sinos de la región. No sólo las clases populares estaban molestas.. sino que -

también toda la llamada "clns·c política" de la entidad. que es un s~ctor nume

roso. Una clas~ pol!tica definida y consoÜdada, totalmente identific:1da ante 

la población, personas de diversas categorías y profesiones, que han· sido fut;t

cionarios lo.cales o federales, qu~ por su regionalismo tic han quedado a radi-

car en el Estado o han vuelto dcnpués de ocupar puestos di~crsos en el Distri

to Federal. Tambi&n son per~onnn que durante años han simpatizado con el PRI

sin que necesariamente hayan ocupado puei:;cos públicos y que ahora ven con rec~ 

lo que estos j6vcnea sumen a su riqueza familiar o propia, prerrogativas que -

conlleva la posición política. El celo es más notable en el caso do campeai-

uuu y obreros, y tnrnbién de estudiantes y profesionistas. En realidad se tr!

taba, como ya se dijo, de una alianza del PRI con la ~urgucnía para evitai- · -

que ésta se vaya en nuurn al PAN. El PRI, como es bien ,conocido, es una alianza 

de todas las clases sociales. 

Por otra parte, se dice que existe una división en la C'l'M, pues 

una parte de la CTM de R.::1.rairo \'aldez Fontes y otra In CTif de Valencia Souza; -

ambas organizaciones desfilan con contingentes distintos, el d!a lo. do mayo. 

En la CNC se prese":ta el mismo problema.; el líder Herman Luis -

Pujo!, Secretario de la Liga de Comunidades Agrarias, fue nombrado después de~ 
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u~ año de que el puesto estuvo vacante, pues el anterior Carlos Apodeca no -

era de la simpntía del Líder Nacional Cervera Pacheco,. ahora Gobernador de Y.,!! 

catán. 

9.22 LA IMAGEN DE J.OS PARl'IDOS POLITICOS Y DEL GOBIERNO FEDERAL. 

La impecn para los mismos priist.as del partido oficial PRI, y

del Gobierno mi6mo era en 1984 de ineficiencia, ineptitud y corrupción, tanto 

a nivel nacional como local; sin embargo se estimaba que los partidos de· opo

cic16n no cuentan con gente capaz pnra ocupar posiciones públicas. excepto en

e! caso del PAN ,del que se cree que tiene capacidad para .manejarse solo a ni

vel de presidencias municipales. Estas apreciaciones se deducen de los. rcsu.!, 

tados de las votaciones, especialmente la última, en 1982, donde un<J. gran ma

'Yor!a de sonorcnscs votó por los candidatos Panistas para las Presidencias M!!_ 

nicipalcs en e~ Estado y por el PRI para Presidente de la República; respec

to de las diputaciones• el rceultado electoral no da una idea clara de lo que 

sucede: sino que más bien se estima. que el sonorensc medio no entiende bien -

el papel de los legisladores. 

Para algunos sonorensei;; sobre todo de izquierda. el Presid€!nte 

de la República actual triunfó con banderan del PAN. Las tesia de renovaci6n 

moral y democratización son las viejas bnnderns del Panismo Sonorense; se ma

neja que .llmbos partidos son la misma cosa, s6lo que el PAN promete Gdr.ú.nis--

trar mejor el Gobierno. 

El PR¡ tolera la educación religiosa y el clero político¡ y -

el PAN· propone in lcgiclación de ambas deml!ndas derechistas; el PRI es un PªE. 

tido integrado por campesinos, obreros. clases medias y por los ricos, además 

de los pohres; y r.l ~AN es el partido apoya.do recientemente por los ricos y "". 

que t?D ocasiones ha llegado a tener respaldo popular. 

Se estirn.nba que el PRI en general no traerá cambios drásticos y 

el PAN tampoco, p<?ro se estimaba por la derecha que el cambio de personalida

des sería saludable~ 
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Se dijo también que el PRt repre6cntnba el centro del país y -

el. PAN decid~an a nivel local sus candidatoG. Adem5s se dijo que el PRI ha -

perdido su capacidf"d autocr!tica y ya no puede criticar hocia afuera. Pareci!_ , 

ra que Cn 1984 el PRI se consideraba internamente derrotado pues sus l!deres -

habían de.clarado "en familia" que harían todo lo que fuera necesario• pero que 

perderían de todos modos. La campaña electoral de 1985 los revivificú y vino a in-

vertir los términos, el PRI cobr6 ánimos renovados y triunfó. 

La inc6gnita era saber como votaría el pueblo sonorensc en ln

votación para Gobernador del Estado, ante el deterioro del PRI y la creciente

populnridad de loe prccandidntos del PAN: el "Pelón" Rosas y Casimiro Navarro. 

Se pronosticaba que el PAN barrer.fo con el PRI. Excepto Q';Je éste último parti

do iniciara una renovación de sus estrategias. La realidad fue. otra. 

9.23 LOS PRlNClPALES ACONTECillIENTOS POLITICOS EN 1982 EN EL ESTADO DE SONORA. 

En 1962, destncaron como principales acontecimientos pol!ticos, 

las elecciones presidenciales a nive~ nacional y a nivel local las elecciOncs

de Senadores (2) y para Diputados Federales (7) para PreGidcntc
0

s Municipales -

(69) y para Dipu
0

tados Locales (14), El resultado final de di~has elecciones - . 

arrojó triunfos para el PAN en l.:is Presidencias Municipales de llennosillo, --

Agua Prieta y San Luis R!o Colorado¡: cuntro Diputaciones Loca.lcs,y una Diputn

ción Federal. Aunque cabe decir que se comentó que el PAN también ganó Noga-

les, Cuaymcis, Cd, Obregón, y otras poblaciones; es decir !i-C guardaba la 1mprc

si6n de que el PAN gan6 en todo o casi todo el Estado. En e!ntesis se repite

el dicho de que la s!°tuaci6n es similar a la de 1967. el PAN triunfando y el -

PRI derrotado. 

En la jorn<1da electoral de 1982 resil.lt.6 especialmente el "es

c&ndalo Malina Ruibal~' del que se dijo que perdió la Diputación Federal por -

Uermosillo, la cual finnlmcntc se le d!ó en la instancia del Congreso Federal, 

pues "dár&P!<.'! en Hermooillo mismo posiblemente hubiera significado violencia -

como rc11puesta popular". 

Otro acontecimiento importante fue la negativa del Pre~idente

saliente por el Municipio de Cd. Obregón, en ttl sentido de no proporcionar al-
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Congreso Estatal los resultados de las votaciones en esa. región; tal y como -

marca la Constitución Política de la entidad. El Presidente Municipal, Adal-

berto "El Pe16n° Rosas, fue acusa.do form;almcnte y estli Cn marcha su cnso 1 fi-

nalmente se le exhoncró. 

Ot_ro evento pol!tico de. relevancia eGtatal lo fué' la denigna--

ci6n del nuevo rector interno de la Universidad de Sonora., c11 la persona de -

Manuel Rivet;a Zamudio, candidato de conciliac16n al. interior de la UNISON, 

elegido por los mismos grupos universitarios sin la intervenci6n del Gobcrnn-

d0r, cuyos· candidatos no tuvieron éxito. Ha desarrollado una buena labor • 

. Como corolario de los acontecimientos poli'.ticos de 1982, podría 

afit'll:tllrsc que oc fortaleció el Gobierno y el Sist.cma. pero no el PRI. La sol!:!, 

c~6n del viej_o problema de 14 Uni.vcrsidad, aunque no quedó ningún candidato -

del Dr. Ocaña en la Rectorfo fue ·oatisfoccorin al Gobierno. pues finalmc~te el 

Rector Rivera Zamudio toma muy en cuenta las sugerencias del Gobernador en tu!. 

no. 

Finalmente se dijo que el caso de t!olina Ruibul, fue negntivo -

para el PRI y el sistemn; hubiera sido mejor 11sacrificar" al Lic. Molina dánd2 

le otro puesto en alguna parte, en virtud de. i1Upuestaa evidcnciD.s notorias de

fraude electoraL 

No puede pasar desapercibido c:l caso de la Isla Huivulai, en -

la Costa del Valle del Yaqu!, el ..:unl se considera no fue una decisión positi

.va. en virtud de que resultaron muchos p.1rt:iculo.rcs afectados. Finnlmcntc en-

1,86 ·so regresó la isla a sus propictnr!os. 

El desposeer a un líder Pani"Sta de !D. Isi.n, en favor de los . -

pescadores de escaf:os recursos era un fin loable _en principio a nivel popular, 

pero no se reparó por falta de información a tiempo, que hnbr!a muchos partic.!!_ 

lares afectados, en deméri.to del Gobernlldor y del PR.I. A la fecha el problema 

se desenvuelve. a su solución legal oin contratiet1pos. 

E~ definitiva 1982 resultó un año ligeramente a favor del PRI,-· 
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en el ánimo popular sobre todo por el ap~yo que recibiG el Lic. Miguel de la -

Hadri.d en su campaña presidencial y finalmente en la votaci6n del Dr. Ocaña se 

. · dijo que, su único acierto en tres años de Gobierao fue la. dcsignaci6n de Edua!. 

do Estrella como candidato del PRI a la Presidencia. Municipal de Cd. Obregón,

sin embargo, se dice que Estrella tuvo muchos problemas en ou Municipio, Cd. -

Obregón. 

9, 24 ACONTECIHIF.NTOS EN 1983. 

El año de 1983 fue particulat'mente intenso en la eacenificac16n 

de numerosos enfnntamicntos PRI-PAN a Gobierno Estatal-PAN; habiéndose regis-

trado un saldo negativo para el PRI y el Gobierno. 

Deotaca como acontecimiento político de 1983 la caminata del -

"Pel6n" Ronar. precandidato del PAN a lo Gubernotura del Eotado. Quien recorriG 

a paso de trote el Estado, desde Estnci6n Don bosta San LuiR Río Colorado •. 

Lo acomp.añaron numerosos simpatizantes a pie y con veh!'culoS • -

estando permanentemente protegido, pues se dijo que había recibido amenazas e -· 

incluso que balacearon su casa un grupo· de desconocidos. entre risos y chistes

la camino to no dej6 de tener impacto a favor del "Pel6n11 en el Estado. El cam

bio de Procµrndor se atribuy6 o que el Lic. Carlos Cabrero se neg6 a servir de

hostig:ador del 11 Pel6n" Rosas siendo por ~llo sustitufdo. 

Otro acontecimiento pol!tico de singular relevancia fue el 
11PacCo d~ la Embajada" entre l!'dercs del PAN, empresarios, Arzobipo Quintero A! 

ce. y emplendoR del Consulado de loe Estados Unidos en Hermosillo. 

A escn· reuni6n so le di6 demasiado importancia y revuelo nacio

nal pues era público y notorio que el Consulado frecuentcm.cnte también realiz_! 

ba entrevistas con políticos o con líderes del PRI. Posiblemente a n1.vel naci2 

nal el escándalo arroj6 un saldo positivo para el PRI y en particular para Oca

ña pero a nivel local solo provoc6 repudio de t6cticas que se juzgaron infant! 

lea, dado lo cotidiano de lao relaciones Estados Unidos-Sonora y del Ari:obispo

con los empresarios. 
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Por contrapartida el evento motivó un resentimiento del Arzo---' 

bi"epo, quien ahora de vez en cuando hace declaraciones criticando con éxito fa

lla~ del Cobierno. 

Al parecer por instrucciones desde México• el Dr. Ocaña empren

di6 una campaña contra 103 Presidentes Municipales Panistas ¡ logrando reducir-

les el presupuesto a los Ayuntamientos de San Luis Río Colorado. Hermosillo, y

Agua Prieta en cantidades significativas• con el argumento de incrementar ln -

ayuda a Ion Municipios pobres de la entidad. 

La poblaci6n cree que e.J Gobierno tiena l? obligaci6n de propo!. 

cionarle los bienes y servicios que reclama independientemente de las in~encio

nea. Por lo que el resultado de esta maniobra ante la opini6n popular y públi

ca. .fue negativo. Aunque este no es exactamente el caso, pueo de alguna mttnera

ae entendi6 que eran maniobras para presionar oolo a Casimiro Navarro, y adver

tirle' que lo miSmo sucedería a cualquier político de ln oposici6n. En realidad 

como se puede apreciar. el PAN tnmb•én conoce los mecanismos del rumor y el PRI

frecuentemcntc se ven co apuros para. contrarrestar sus versione's de los hct;hos-. 

políticos. 

La crisis es un fenómeno que opera en contra del Gobierno y del 

PRI, pues sus efectos devienen en una pérdida del poder adquisitivo de la pobl!! 

ci6n entre ·otras. Sin emb.:irgo en el Estado de Sonora los. efectos negativos -

tienden a ser menos graves que en el resto del P<'lís, por el espíritu de trabajo 

. de la gente y por la B.lta productividad de la mayor parte de las actividades -

económicas. En otras palabras la fijación de precios máximos, sean de garant!a 

o nonnalcs, se hace con los indicadores del sur del país. que son más incf1c1e,!! 

tes (los productores) y por lo tanto más caros sus productos. lo cual viene a -

beneficiar a los sono~enscs al c.!isponcr 1 por su productividad, de un margen dc

ganancia mayor. Allí· radica su bienestar económico en buena medida. 

Sin embargo los fenómenos de escasez debido a la crisis:si afes_ 

tan en gran medida la imagen del Gobierno¡ y cono ha habido eaca.sez de leche y

carnc en un estado ganadero. los resultados de este malestar popular se _han dej~ 

do sentir. 
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El Dr. Ocaño. entonces Gobc~n.ador, resolvi6 el problema por va-

rios caminos; por un lado, trajo ·a Sonora camiones' con leche y carne de Baja -

California y por otro lado, estableció "tianguis" de alimentos. fundamentalmente, 

de los productores al consumidor directamente sin intermediarios, con gran é·xi

to. Ante el aplauso del p~blico, primero instaló a los abarrotcros en lafl ins

talaciones··de la Expo-~onora 81, con lo que se quitó o intentó hacerlo el dca-

prestigio de la gran inversión inservible (70 millones de pesos, 1981) en los -

módulos construidos para la Expo; y luego tuvo que quita.rlos de allí porque se

lco inundaron. las instalaciones, con la creciente que hizo derramar los excede~ 
tes de la Presa "Abclnrdo L. Rodr!guez 11

, ubicada en los goteros de la ciudad. -

A la fecha (1984) el "tianguis" funciona ~n lo9 terrenos del Aud1torio Cívico. 

El éxito de Ocaña en lu solución del problemn del abasto vino a 

fortal,eccr el ambiente político a su favor, y del PRI. pues el Artobispo Quint! 

ro Arce ya hnbín declarado 11 qur. el· Gobernador dejnrn de hac~r demagogia y se d~ 

dicora a resolver los problemas de abnsto 11 obviamente que estas declnrnc.ioncs -

de Quintero Arce le trajeron popularidad. 

El fantasma de la corrupci6n familiar es otro enemigo con el -

que Ocnñn tuvo que luchar públicamente. Se hnbío señalado nl Dr. Guillcr~o --

Ocañn y a Gilberto Ocnña como hermanos corruptos del Gobernador, obviamente cl

PAN ha !ortnlecido ese rumor. Postcriorciente, en 1986, Gilbcrto Ocnñn fue acu

sado formalmente de narcotraficante. 

Un asunto de corrupción que le hizo mucho daño es el de la Sc-

cretar!n de Fomerito Agropecuario; de donde tuvo que despedir en diciembre de --

1982 al Secretario Caspar Lizorozu, quien se rumoró se vió envuelto en un esc5!!. 

daloso caso de malvcrnaci6n de fondee, de vario!! cientos de r.iilloncs de pesos.

El nombramiento de Arnoldo Sot~ Soto. previa crcaci6n por el Cong.rcso, de ln S.!:, 

cret:..ir!a de la Contralor!a del Gobierno del Estado y la creación también de la

Seeretar!a de Ganodcrín y Fomento Agrícola vinieron según algunos obscrvadar~s

a confirmar los rumores, pero a fin de cuentas fue una medida bien viste. 

En Sonora, se decía, se daba el caso como en Sinnloa de que los 

narcotraficantes se paseaban en 1984 por la ciudad, como pruebo se c.itabn. a un tol

Figueroa que llega a los restaurantes con sus pistoleros, hace mucho dctrozos y si

gue libre. El problema se ha ogudi°zodo con algunos asesinatos de campesinos.-
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Con todo ésto se ha creado una sensaci6n de que la mafia estaba aposentada en -

Sonora. 

El año de 1983 se ccrr6 cOn una acusac16n de fraude contra el -

Municipio de llcrmosillo por un nortcucct'icano que le vendieron lotes en Bah!a -

lino que hab!an sido vendidos a otras personaa, haciendo responsable a Casimiro 

Navarro. Presidente Panista. El asunto no prosperó porque se_ aclar6 que el --

fraude fue cocctido por los fraccionadores 9riginalcs. 

En resumen el año de 1983 tcrminS r.llll para el PRI y bueno para 

el PAN, aunque al Gobernador. se le reconoci6 que estaba haciendo un gran es--

fuerzo' por saca·r adelante al Estado. El resultado es que el PAN tcn!a ya va-- -

rios candidatos a Gbbernndor; la Unta es la siguiente: Adalberto Rosas, Casi-

miro Navarro.· Carlos Amayu. Jorge Voldcz. Alfredo Mnr!n, Jesús Lnrios. Pablo -

Caetill6n e Ignacio Bustillos. 

9.25 ACONTECIMIENTOS POLITICOS EN 1984 • 

. En 19811 hacen crisis las presiones contra el Alcalde ·P01nista -

de San LUin R!o Color.o.do, Fausto Ochoa Medina. El Gobernador de Sonora, Dr.·-

Samuel Ocnña. cambia al Jefe de Policía Municipal: provin~cnte habfon tomndo -

el Palacio nunicipal los Priístos y después lo rescataron los Panistas. Tam--

bi~n Ochoa tuvo problemas con unn radiofusorn no simpatizante. Además le re -

dujeron el pr~supucsto. En fin. !:le le habían impuesto una serie de presiones -

que lo anearon Je "quicio". El Alcalde Ochoa en ocasiones pcrdi6 la calma y - . 

emprendió acciones contra los Priístas, lo que le motivó una reprobación por -

porto do sus ::lismos correlcgionarios; el caso es que hubo división entre l~a -

panistas sobre Gi aprobar o desaprobnr la actitud de franca respuesta a los 

priístas. 

Por otro lado el "Pelón 11 Rosas señnló publicamente al Goberna

dor Samuel Ocaña de ser contrabandista de drogas, aunqu~ cnbe aclarar que este

era un viejo rumor en el que se mencionaba a uno de sus hermanos. El Coberna-

dor contestó al. parecer con una demanda por difamación. que no prosperó. 
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El Arzobispo también innugu-ró el año haciendo declaraciones 

en el sentido de que el "actual modelo de desarrollo está agotado y hay que SU!, 

tituirlo por otro"~ Estas continuas declarnciones políticas do Quintero Arce -

motivan· un gran revuelo local, ante la que se juzga como palabrnD de un Arzobi~ 

po 11valientc11
• 

Otro acontecimiento o mlís bien un proceso que trae continuan:cn

te ocupado a los sonorcnscs es el establecimiento de la planta de fabricación -

de automóviles Ford, que traerlí muchos beneficios pero también muchos problc~s 

a Hermosillo. La gente se entretenía inventando nuevos beneficioo o nuevos pro

blemas que supuestamente la planta t.racrfi. 

Finalmente el gran evento, que ºlanz6 la caballada.11 ec la de--

olaración del l!dcr de la CTM, Bojórquez Mungaray, en el sentido de que hab!n 27 

aspirantes a la Gubernatura, dando la lista de ellos y sus datos curriculares -

tnás importan tea: 

Enrique Lcndo, Cazpar Lizara.zu, Alicia Arellnnd, César T~pin - . 

Quijada, Ovidio Pereyrn, Daniel Acosen C5:r.arcs, Fernando Mendoza Contrer<in, Ma-;

nuel Puebla, RocÍolfo Félix Valdés, Arc~dio Valenzuela. Alejandro Sobarzo Loni-

za, Marco Antonio Cubillas, Alfonso Aguayo Parchas, Ramiro Valdéz Fontes, Jorsc 

Amaya Acedo, Humberto Valdés Ruy Sañchez, Eduardo Estrella, Francisco Viz:caino

Murray, César Gándara, Francisco Acuña Griego, Alfonso Ro~inson Boure, Osear -

Russo Vogel, Manuel Rivera Znmudio, Alfonno Molinn Ruibal, Alberto Zazueta Nie

. bla, Arnoldo Ahumada,' Gaspar Zaragoza. 

AlgunoB observadores afirl!lnb;m que si en esos mamen.tos se hu -

hiera hecho una votaciiSn habría ganado el PA?l, Otro comentario de Pri!stas de

que "ya basta de seña~ar personas o actos de la conducta privada de las pcrso-

nas", ésto se refiere a qua continuamantc surgían rumores de la vida privada -

del Gobernador, de los lfderes prihtan y de los panistas y a veces son algo -

más que rumores. Salió en primera plana del Sonorense un.a. nota en el sentido - 1 

de que Casimiro Navarro y uno de los RegidorC9_ se liaron a golpes con un judi

cial. El resultado [uc increible, pues Car.imiro reconoció públicamente. "que se 

hecha sus copitas"; y "mucho público le aplaudi6 su valcnt{aº. Sin embargo. -
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el mal estado del pavimento de los calles ·de Uermosillo, la falta de segi.&ridad 

y l.as deficiencias en los servicios públicos redujo la popularidad de Caeimiro • 

• 9.26 ·COllCLUSlONES •. 

El estado vivi6 en los años citodos unn situnci6n cotidiano de 

enfrentamiento PRI-PAN, lo que refleja un sistema pol!tico muy r:iodernizado con 

opciones pol!ticas claros para la publicación, pues además existen cinco part,! 

dos adicionales. 

Existi6 un convencimiento general entre el priísmo de que la -

Gnica manera de sostenerse en el poder ·es recurriendo a la "slquil'da" electo

ral, es decir había en 1984, un cierto derrotismo, sin embargo se logr6 conve!!. 

cer al electorado con una amplia campnñn electoral y el PRI ganó no sin algu-

nOs incidentes negativos. pero que no dnñaron la im.lgen de triunfo. 

Ln mnyor parte de lo.5 mt!:dids de ·comunic:uc:tón masiva como p~rió

dicos. TV., radio y revintas son simpatizantes <!el PAN; ndcm5s ªC!" de filiación

panista todas la.o plazas públicas como los mercados municipales. Asimismo, ·el

PAN dominn como e.l PRl los mecanismos del rumor.· 

El PRI estaba dividido y confundido porque se descuidó demasia

do tiempo sus actividades y se h.:i puesto en GU5 ponicioncn directivas a pcrso-

nns impopu!Ores, incapaces o 11chnmbietns 11
• Además ha habido muchas cquivocnci~ 

'(1.es en la selección de. candidatos. Por Cjemplo, en llerroosillo y Agua Prieta se 

postularon en 1982 al Arq. Flores López y ~l Dr. Darrón, persones no muy popu-

1ares. según algunos observadores. AtletnÚ.fi existen muchos pri!stss "empaniza--

dos" (siÜipati:.antcs del PAN). 

Los 6ec:.tores del PRI no contaban con una eficiente pnrticipa--

ci6n pol!tica y se debat!an en la apatía y desorganizaci6n. Una gran mayoría -

de los e•:entos resultaban desairados, sin público y la actiVidad política so lo

se t!.esarrollaba a altos niveles, descuidando la participación en los barrios --

1 las colonias. 

Existe una creciente clase poU:tica en el Estado. que discute

continuamente los eventos políticos. integrada por los ex.-l!dens de los dife-

1."entes sectores y organizaciones. por fun~ionarioS públicos nctunles y exfun--
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cionarios, por maestros y cstudiniitcs y por. aspiran.tes a ingresar al Gobierno o 

ben~ficiarsc de él en alguna forma, por la iniciativa privada y las clases me-

dias en gcncr.:il. 

Algunos se!=toree de esta clase política estaban indignados por 

habérselas ·entregado los altos y medianos puestos del PRI, sobre todo n nivel -

HUnicipal, a destacados "juniorsº de la burguesía local. Se estimaba que ya no 

era posible aP.licar la tesis histórica de que ha sido la .burguesía el motor ún! 

co del desarrollo sonorcnnc y de su arraigado regionalismo; ahora existe un nu

meroso sector popular de nivel económico ll!e:dio que intcrvi~ne cxitos<irn!.?ntc en -

lo política so.ciol, ejidatnrioe, colonos y outé~ticos pequeños propietarios, y

cxiRtc un populoso. sector obrero. 1\1 tomn.r esa decisión se e!>timó que se insu! 

taba a los otros sectores 1 ºporque se verá a los patrones y explotadores como -

dÚ'igentcs de su propio partido" el PRL 

El PAN ti.o es un partido, como pudiera creerse muy organizado -

con numerosos cuadros en todo el Estado, sino •que se cstii cont1.nu.:imcntc expnn-

diendo a base de un anti-prHscio creciente motivado por loo errores, del PRI y

de los funcionarios del Gobierno. 

La imagen del Dr. Ocaña era concrovcrcida, por- un lado le -

reconoció que es trabajador y por el otro había rumoreo de cierta intensid.:id. -

que lo colocaban como inepto y corrupto, rodeado por un· pequeño grupo de incon

dicionales y aduladores. 

El clero y concretamente los Arzobispos Quintero Arce de Herm2 

aillo y Luis Rcynoso Cervantes de Cd. Obregón ma.ntiene una actividad y presci-

giosa intervención política. 

El PAN, es un partido profundamente dividido, pero que está -

capitalizando los errores de ahora y del pasado del PRI. A bnsc de demagogia. 

Existe mucho Panismo integrado por oportunistas del PRI, chombistas muy conoc.! 

dos. También lo integran resentidos de lao cxpropia.ciones de lacifundios y P!.. 

queña burguesía lastimada por la's devaluaciones y la crisis; udcmás están per

dedores de otras contiendas electorales. 

La pugna PRI-PAN es la versión moderna de la. pugna. ancestral-
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entre nacionali6tas y pro-imperialistns, entre federaliatas y centralistas, en

tre liberales y conservadores, entre la Rcv:olur.:ión ,Y de la reacción. 

9.27 LA CIJ-!P.lilA ELECTORAL DE 1985. 

Paro principios de 19811 se empezaron a perfilar como por:ibles

prccnndidntoa del PRI a la gubcrnatura de Sonora, el Inc. Rodolfo Félix Valdés -

Secretario· de Comunicaciones y Transportes en el Gobierno Federal; Lic. Aleja:l-

di:-o Sobarzo Loaiza, Scnnndor de la República; Lic. Fernando Mendozn Contrcrns. -

Senador de la. Re¡>úbllcn y otros posibles denominadores políticos loca le!> como -

el Lic. Eduardo Estrella Acedo, Presidente Municipal de Cd,' Obregón. Piita for-

talccer las p~sibllidadc!l de este último, .el gr~po político del ex-Gobernador -

Faustino Félix: Serna, cmpczú a presionar por un prccnndidnto local, mediante 

uno campaña de rum?rcs y de prensa. Sin embarco Estrella tcn!u pocnu posib!li-

dadcs • dada la situación del PRI local. todo dividido y urgido de un prccnndidn

to• de unidad y de conciliación. 

En el panornm1 nacional e internacional fue cobrando mucha. im

portancia ln campaña clectornl de !'onora 1 dadAs lns po~ibilidad1rn reales da 

triunfo del PAN, en caso da una selección desafortun.::i.da por parte del PRI. 

Ln presencia de gob!Crnos conservadores en Inglaterra (M.Trga

ret Tatchcr), en Estados Unidos (Ronald Rengan). en Fr.:i.ncia (Chirac) y en Alc-

mnnia (l~ohl)j y en otron pai~t'5 cono Succfo: y Japón, hicieron sonpecha'r n ttlr,u

nos articulistas de pe~iódicou nacionnlcs entt"e ellos el que esto csct"ibc, de -

la existencia de una campaña extranjera dentro y.fuera del pn:!o, para exhibir -

a Héxico, como u~ ra.ís ontidcrnocriitico y de difM.1ciún de sun gobernantca. 

Durante 198'• la crisir. econór.iica nacional derivada de la cri

ois mundial, de ln. cn.ídn de loq precios del petróleo y de ia. clevaC!a deuda ex-

terna de México, dió el marco de referencia par.i que dicha campaña de calumnias 

tuviese eco en el extranjero y dentro del país a través del PAN, el partido -

político conservador, que estuvo apoyando toda au estrategia electoral en csa

campaña internacional. Entonces se hizo evidente que una conspiraci6n de cor

te internacional y nacional se cftaba prcparnndo para las c1ecc~ones de 1985 -· 

en Sonora; numerosos periodistas extranjeros empezaron a visitar la capital de 

Sonora y otras ciudades. 
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Entre tanto la división priísta continuaba; Sonora cncabez!_ 

do por el Lic. Francisco Encinas se crea un Com.itú de Pro ... residcncia efectiva -

del posible prccandidato del PRI. Era evid.ente su intención de proteger una -

nominación para Eduardo Estrella u otro político local, para que (se decía) fi

nalmente entrara el Lic. Fernando Mendoza Contreras, conocido político del gru

po de Faustino Féli'x y Senador por la RePGblica. En cualquiera de los casos -

los intereses .particulares y de grupo de la mayoría de los posibles impedía la":" 

probabilidad de unificar a los priistas; al menos en ese momento (1985). 

Finalmente en noviembre de 1985, el PRI designa como Precandi-

dato al .Ing. Rodolfo FéliA Valdés, Secretario de Comunicacioneu y Transportes -

en el Gobierno del Presidente Miguel De la Madrid Hurtado, político y sonorense 

de amplia carrera en el Gobierno Federal. De inmediato fue criticada su dcsig-

nac
0

ión con el pretexto de su supuet1ta falta de arraigo. Sin embargo la design!!, 

ci6n produjo el efecto esperado, o.l no existir enfrentamiento de Fé.lix Valdés -

con ningGn grupo político eonorcnae de 11ac6 o de all&" (como se les llama o los· 

sonorenses radicados en la entidad o en el Distrito Federal) 1 la conc_iliaci6n y 

la unidad de la clase política sonorense se hizo posible. lo que no hubienc re

oultado c~n cualquier otro precandidato. /\demás la experiencia de F&l.ix Valdé~ 
en la soluci611 de loe grandes problemas nacionales durante su carrera burocrtit! 

ca garantizaba para Sonora, la presencia en el Gobierno de ·un político capaz de 

encontrar la salida a la encrucijada socioeconómica y política en que se encon

traba en 1985 l.a entidad; la población cntcndi6 que con FElix Valdés saldr!a &.!!, 

nando. 

El Ing. Félix Valdés supo integrar un equipo dt! políticos y t6:;, 

nicos "de acá y de allá" con la capacidad y prepnrac16n, requerida para unificar

al PRI local y enfrentar lan marrullerías doJ. PAN; pueden mencionarse H.anlio Fe

bio Boltroncs 1 Francisco Aldan'!' Montaño 1 lloracio Rubio. César Silva. HumbertO -

Vnldcz Ruy Sánchc:: 1 Juan Manuel Verdugo, Bulmaro Pacheco, Martín Salido. Rosario 

Ruelas, Carlos Robles Loustaunau 1 Marco Antonio López Ochoa, Sóstenes Valenzucla, 

Horacio Lópe.z, Hé'ctor Parra Enr!quez 1 Roberto S5nchcz Cerezo, Ernesto López Ric,! 

go, Víctor Flores, Leoncl ArgUelles, Manuel Seres Morales, Marco Antonio Córdova. 

f!eriberto Litárri:iga, Arturo León Lci:ma, César Oabdou, Sergio García Iñiguez. 
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Czarina Fern5ndez, Carinelita Callea, Javier Hern5ndez, Héctor Tcrán, Alvaro 

Obreg6n Luken, José Antonio Arce Caballero!- Fortino Le6n ilmada, etc. 

La campaña electoral se caracterizó por los continuos enfren-

tamientos PRl-PAM apoyado éste último pat:tido en la campaña derechista intern~ 

canal y nacional. Algunos de loa partidos de oposici6n como el PPS, PST y --

PARM, haciendo alianza con el PRI lograron crear un ambiente de confianza. alr!_ · 

dedor de los candidatos del PRI y nsuantaron pacíficamente las continuas prov.2 

caciones e iñcitaciones a la violencia de los pnnistas, pues éstos desde un -

principio dieron por ganada la contienda electoral. 

No es la intención por ahora (tal vez en otra ocasión), hacer 

una. reseña de leo ocurrido en la campaña electoral de refcrcnd.a, e6lo baste d~ 

cir que la estrategia del PRI, de alianza de grupos y cla6cs sociales, de i:livu! 

gaci6n edoléigica y de dcsenm.1acnrntJ.iento ideo16gico de las provoca.cioncs del PAN 

d16 el reoult.odo de un triunfo pnra el PRI de 2 a l. El PAN oolo gon6 una Dip,!!_. 

taciGn Federal por Hcrmosillo, el candidato d~rrotado fue la ex-Senadora Alicia 

Are llano Tapia. 

9.28 EL GOBIERNO DE RODOLFO FELIX VALDES. 

Rcsultar!a ocioso tratar de hacer un juicio de la labor de Fé

lix Valdés1 al 
0

frente de un gobierno que en ei momento actual está cjcrciéndo-

se. Por ello dejemos a lo historia el anlilis!D y juicio de su gobierno. 
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REFLUIONES FINALES 

La primera reflexión que se ocurre, es le metodológica. Para -

el lector es obvio que se er:ipez6 el trabajo con un conjunto m!nitno de hipótesis, 

que no fueron eliminada~ CD el transcurso del mist:iO • sino rebas,jldas para ser Cl.llS 

exacto. De tal mnncra que se concluyó el trabajo con un conjunto amplio de hip§. 

tesis que caracterizan el acontecer sonorense, desde un ~unto de vista socio16g! 

co. 

En fot'll'la resumida estable.cimas "las hipótesis siguientes: del -

marxismo tomaron el proceso de acu1:1ulación originaria. y la lucha de clases so-

ciales entre capitii.listas y proletarios; definimos un punto de arranque no r.iuy

·ortodoxo para el· capitalismo el Sonora en el año de 1880 curmdo se conntruyc

el ferrocarril en la entidad y lueg'o hablamon brevemente de las luchan rcvolu-

c1onar1as del siglo XIX que dieron origen a la Nación Mexicana y a Sonorn ! en -

loe cuales ae logró la Independencia pol!ticn .de España, la abolición. de la es

clavitud y de los diferencias raciales, as! como de las castas, las garnnt!a.s -

individuales, la constitución de la República como ley y sistema de cobierno; y 

la sepnraci6n de la iglcfiia del Estado. En todo cate proceso establccimoS tam

bién la hipótesis de que un grupo de familias burguesas o empresarios ha domin,! 

do el Estado y que c::ite grupo se ha ampliado con familias emergentes d,c las lu

chas revolu~onariiHJ. 

Posteriormente con la revolución mexicana de 1910 hablamos de

que aunque no hubo c~~bios políticos y económicos importanteo en Sonora, s! se

establccicron las bases legales. y políticas para que el cambio social se reali

zara. De esta manera se repartieron tierras y se estableci6 el régimen jurídi

co de protccc16n n los obreros i acciones derivadas de los artículos 27 y 123 -

de la Constituci6n de 1917 ~ 

Un aspecto muy importii.nte es el nuevo sistema político n ha.se

de partidos políticos iniciado por Plutnrco Elías Calles y que dió origen al -

PRI y al PAN, además de cinco pC::rtidos políticos actuales que dan opciones al -
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aonorense A partir de allt: utilizamos a óCi-os autores, concretamente a Cae-

tanO Hosca, su concepto de clase pol!tica para aludir a ~os que _gobiernan una

aociedad, a Gramci en su alusión a el partido poUtico como el pr!ncipe moder

no, con el traspaso de las enseñanzas que involuct'a; despu€s a Al thouaer y -

Poulantzas ~P especial con s·u concepción de la oanipulación de los aparatos -

id~ológicos de Estado en° bencíicio. de las clases dominantea. 

·Finalmente Mllurice Duverger nos da el marc~ teórico para plan-

tcar loo conceptos de sistema de partidos pol!ticos en una dcciOcracio moderna

, donde ~mporta mue.hao veces m5s la maquinaria electoral que la ideológica. 

Pudiera en realidad criticarse que debi6 haberse procedido al -

revJ!s. _planterar primero todas las hip6tcsia y después comprobarlas en la rea

lidad.• pero creo que ao! resultó mcts evidente, que no solo se ha tratado de e!_ 

plicar la realidad histórica sonorense desde un punto de vista de la soc!~lo-

g{o política, sino a la ve.a se ha tratado de e~plicar los avances de la socie

dad sonorense en la lucha por llegar a mejores estudios de bienestar en todos.

loa aspectos. 

Ahora bien, el Estado de Sonora actualmente se enfrenta a un par 

teaguao en su P,arÍcular modo de producci6n capitalista. La irracionali.dad de~ 
sistema capitalista de producci6n, derivada de una clase. social (los empresa--

rios) que a veces solo ve coco.o finCJ.lidad de la cconom!;:i, la ganancia sin !{mi-

tes y a cualquier precio, ha llevado a una eobreexplotación de los recursos --

acu!fe:ros, de agostadhro y de otro tipo en la cntido.d. Para solucionar esta C.!!, 

crucijada se requiere ~na acción. decisiva del Estado y del Gobierno local, si-

guicndo el postulad.., de rector!a económica, pero apoyándose .adem5s ~n los cmpr~ 

aarios, en el sector social, conipesinos y obreros. paro racionalbar lo. utili:t!_ 

ci6n de los recursos y mantener un cierto equilibrio dcmocriítico. · 

De producirse esta nueva ·estrategia política y de producción -

racional. el modo de producci6n capitalista actual y la forma.ci6n socioeconómi-. 

ca espec!fica de Sonora, se math'ur5n hacia otros senderos, de hecho ya en em-

brión en el Estado, tales como un mayor desarrollo industrial, tu~!stico y pes-
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quero. r~duciéndos';! lo porticipación relativo del e~ctor aqropei:uo.rio 
y agroindustrial en io. econom!o. Se sugi<Jre que esto mod1fic.:ici0r. 
combio inducido por el Estado como ent1dad µolit1ca. o trové~ d-:1 
Gobierno local. troer6 uno serie de cambios en lo.s func1one::; d~·l 
Gobiern-:.i: tales como que tendra. que incrementar su actividad 
empr~sarü!.l dir'O!C*:!: e indirecto y ~u grupo finonc1<:!ro a la. actividad 
oecono1uico poro fomentarlo y orientarla. El IJOb.ierno 10:1col cr.:cerd y se 
fortalecer..; a imagen y semejanza del Gobierno FBderal .,.unque ni:, 
necesario.mente en terminas de buroi:roc10, debero tener por c.-Jemplo un 
sector p.:iraestatol ef:icionte. pnprolelamcnte lo cc,r..í='~=ición del pod.;o?· 
:Je debero modificor con una mayor pa.rlicipación en el mismo. de lo::: 
obreros y compes1nos (colonos y soctorejidal), lo que se manifestrird 
en el crecimienmto de sus empresas y pos1c1oncs de poder. 

Cabe subrayar que puede eY.istir un regres·~ al 
esquema liberal o neoliberal. pero que tampoco hobrh. eliminación 
del sector publico de la economia sino que que por el controrio a est'? 
se le apoyara e i ncremer. tara en termi nos abso 1 u tos. aunque s~1 
participación tendra a disminuir en ~l conjunto. 
Lo estrategia debera basarse en los técnicas moderno::i di;! plane.:ici~n 
que permit1ron racionalizar la explotac16n de lo~ recurs·?s i' la 
büsqueda de un de sarro 11 o mos fJqu i libro.do. Hay que recordar l <"1$ 

posibilidades del petroleo en Sonora. 

La bó.squeda. de est.~ camino o. base de luchas sociale...:: 
en un largo periodo h1stórico. ho. s1do la eterna confrof!to.ción entre 
la visión del pasado y del futuro de las fo.cciones de la cla.s•1 
d1r1gente. Es lo. vieJa lucha decimonónico entre liberales y 
conservadores, entre faderalismo y r:entralismo, entre republicanos y 
monárquicos. entre laic.:is y clericales, entre revolucionarios y 
reaccionarios, entre el PRI y al PAN en el siglo XX. En estas luchas 
sonorenses en general han participado en la conducción del pa1s y de 
ello se siente orgullosos. 

Esto larga serie de conflictos le ho d.:ido una ser1<? 
de particularidades o. la población actua.l de Sonora. Posee un arraigo 
regionalismo, dentro de un nacionalismo o mexícanida.d mas amplio. Se 
rechazo. el fuerel'io pero no hay entreguismo o ningun. Existen olquno::J 
sectores que admiran a 1 o civil í zac i6n norteamericano. pero esto no 
quiere decir que desen ser-
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norteamericanos. 

El regionalismo se hace se'ntir hasta en el lenguaje conserva_!!: 

do una serie de términos indígenas de uso c~mGn (vichi, guachapori, tatabuila, 

et.e.) y también de tradiciones indígenas jesuitas. 

Dadas las dificultades para el desarrollo del agreste medio· de-.

los sonorenses, modo de producción y su formaci6n aocioecon6"mica espec!ficn; se 

dan en el ombiente social, ~o que pudiera llamarse coloé¡uialmcnte arquetipos o -

individuos modelo que sigue la comunidad, en todas las clases sociales. 

As! hay arquetipos de agricultores, sacerdotes, periodistas, 

profesores, ejidatarios, obreros, etc. Estos elementos históricos y culturales

pueden interprebirse también en el _sentido de q_ue existen en embrión algo que -

pudiera denominarse "oonorcns1tud" o 11 .lo sonorense 11
, man1festndo en multitud de

formas en ln vida cotidiana. En este sentido el nuevo modelo de de~arrotlo y de 

Gobierno Local debe cstimulnr esta carnctedsticn cultural. dentro de un esquema 

nacionalista de uso y extensión de los medios "apropiados de comunicación y d:lfu

o16n cultural. Pero es a los i;ttelectuales·, a los poetas sonorenses, ii quicnes

verdadeLnCJ(mte corresponde llenar ese contenido de originalidad de "lo eonoren~
ee" y una emali;ama, una uni6n de la entidad con el resto de~ pa!s. 

Finalmente es importante señalar la necesidad impostergable de -

fortalecer los Clunicipios en !JU autonoct'o., organizaci6n, hacienda, desarrollo i!!, 

tegral y facultades para lograr una mas equitativa distribución de los poderes -

¡iol!tico, econóc:iico y social, entre todos los habitantes de Sonora Y. n fin de -

cuentas del pa!s. Pues es en esta estrategia donde se asientan las bases de .un

verdndero desarrollo dcmocr5tico e integr~l, ~del objeti~? Gltitno de las institu

ciones, que es el hombre. 
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