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En la actualidad, algunos de ellos son institucionales, fo rman part e
del s t atu quo y lo defienden desde su tri n chera de funcionari o s.
O t ro s , que en su momento fueron pieza clave en la construcción del
m ovimiento que llevó al despliegue de los tri u n fos de la oposición,
y bajo su cobijo ocuparon posiciones como presidentes mu n i c i p a-
l e s , diputados locales y fe d e r a l e s , por ahora están fuera del escena-
rio político. Algunos de ellos fueron echados de la casa que con sus
manos habían ayudado a constru i r.

De los pioneros re a l e s , aquéllos forjados a la sombra de los revo-
l u c i o n a rios de 1910, se sabe que continúan en la brega de la eco-
nomía y la política, p e ro con un liderazgo ya opacado.

Se trata de la clase empre s a rial sonore n s e, c u yos sectores peque-
ños y medianos ap o rt a ron ideas, e s t r ategias y acciones, p ri m e ro pa-
ra profundizar la ruptura con el sistema en 1976 y después, p a r a
p ropiciar los avances de un partido de oposición, y con ello  culti-
var el bosque de la diversidad y el huerto de la democracia. Sin su
militancia como ciudadanos, como fo r j a d o res de organismos em-
p re s a riales y como “ c u a d ro s ” de un partido de oposición, el Sono-
ra y el México de hoy seguramente seguirían anclados en el pasado,
en los ámbitos de la democracia.
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Pe ro, ¿cómo ha sido la inserción de los empre s a rios sonore n s e s
en la sociedad y la política del México moderno? ¿A partir de qué fe-
nómeno social decidieron divorciarse del sistema posrevo l u c i o n a ri o ?
¿Cuáles son sus instrumentos de acción? ¿Dónde se localizan geográ-
ficamente y el porqué de sus coincidencias? ¿Cuáles son los saldos de
esta movilización empre s a ri a l ?

La respuesta a estas preguntas se encuentra en el libro de Rocío
G u a d a rrama Olive r a , Los empresarios norteños en la sociedad y la política en el
México modern o. S o n o ra (1929–1988), editado por la Universidad Au t ó-
noma Metropolitana-Unidad Iztap a l ap a , El Colegio de México y El
Colegio de Sonora, en diciembre de 2001.

Integrado por diez capítulos y un apartado para conclusiones,
la autora da orden y sentido a una serie de acontecimientos de la
historia política de Sonora desde 1929, pero sobre todo a partir de
1976, cuando ocurre el divorcio de una parte de la pequeña y me-
diana clase empresarial sonorense del gobierno federal. Se trata de
una obra inédita en el estudio de la clase empresarial sonorense y
es, desde ya, un libro obligado de consulta para los interesados en
el tema.

A p ropiarse de alguna de las parcelas de la realidad social, p a r a
s i s t e m atizarla y darle estatus de análisis científi c o, no puede ser obra
de improv i s a d o s. Rocío Guadarrama puso al servicio de su objeto de
estudio su experiencia como inve s t i g a d o r a , su pasión como histo-
riadora y su paciencia como art e s a n a , para bordar los aspectos de la
realidad histórica social con cada hilo que encontrab a . Para eso se
necesita contar con instru m e n t o s. Y se dedica a construirlos en la
“ E s t ructuración de la acción colectiva y de los movimientos socia-
l e s ” , a partir de tres dimensiones: la sociohistóri c a , que le perm i t e
e l aborar el entramado de las relaciones sociales, en las cuales están
p resentes como sujetos de la historia los empre s a rios sonore n s e s ; l a
i d e n t i t a ri a , que le da sentido a la identificación entre los que part i-
cipan de un movimiento y les permite ir de la acción individual a la
c o l e c t i va ; y la política estrat é g i c a , que traza las líneas de acción con
las cuales algunos actores sociales desafían a las instituciones preva-
l e c i e n t e s. Con esto tejió los entramados de la teoría.

Luego presenta “ L u cha de facciones y nu evas instituciones” p a r a
explicar los orígenes de la clase empre s a rial sonore n s e, la conexión
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de los hechos de la historia a partir de la lucha de facciones después
de la Revolución Mexicana y la construcción de las nu evas institu-
c i o n e s. El tránsito de la caída del Estado liberal oligárquico al estilo
caudillista de gobern a r, hasta la fundación del P N R en 1929 y su
t r a n s fo rmación en un partido de corporaciones en 1938. I n m e r s o s
en este pro c e s o, Á l va ro Obregón y Plutarco Elías Calles destacan co-
mo los personajes que marcan el inicio del árbol genealógico de la
m o d e rna clase empre s a rial sonore n s e. Sus here d e ros son sus conti-
nu a d o res desde las esferas del poder, como empre s a rios y cre a d o re s
de organizaciones pro empre s a ri a l e s. En esta línea, en los años cua-
re n t a , Abelardo Rodríguez e Ignacio Soto despliegan sus vo c a c i o n e s
de políticos y empre s a rios alrededor de los cuales se desarrolla un
segmento de la clase ligada a la ag ri c u l t u r a ,g a n a d e r í a , c o n s t ru c c i ó n ,
s e rvicios y  ag ro i n d u s t ri a s.

El fin del caudillismo da paso a los acuerdos institucionales y con
ello a “El corp o r ativismo empre s a ri a l ” . El Pa rtido de la Revo l u c i ó n
Mexicana ab rió espacios para obre ro s , c a m p e s i n o s , sector popular y
m i l i t a r. Fa l t aba integrar a los empre s a rios a fo rmas de org a n i z a c i ó n
que les permitiera estar cerca de los cobijos del Estado, lo cual se hi-
zo en dos etap a s : la primera va de 1932 a 1956 y abarca la cre a c i ó n
de las principales organizaciones de pro d u c t o res y uniones de cré-
dito re g i o n a l e s. S u rg e n , e n t o n c e s , cámaras de comercio, i n d u s t ri a l e s
y ag r í c o l a s. En 1941, se creó la Ley General de Instituciones de Cré-
dito y Organismos Au x i l i a re s. En la segunda etap a , que abarca de
1958 a 1976, se consolidan las organizaciones productivas regio-
nales y la formación de los organismos de clase de los empresarios
s o n o re n s e s : la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de So-
nora (AOANS) y la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de
Sonora (AOA S S) . Como especie de coro l a ri o, en los años sesenta sur-
gen los centros pat ronales del sur y norte del estado. Es época de fo r-
mación de redes sociales y de compromisos mutuos establecidos a
t r avés de redes fa m i l i a res y organizaciones empre s a ri a l e s. C o m o
e j e m p l o, la autora pone en la escena a dos fa m i l i a s , Mazón y Va l e n-
z u e l a , ambas de la región de Herm o s i l l o, que evidentemente no fue-
ron las únicas.

La organización gremial de los empre s a rios en los centros pat ro-
nales dependientes de la Coparmex signifi c aba tener un espacio pa-
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ra cultivar la ideología y el adoctrinamiento de un empre s a ri a d o
que como clase había crecido bajo la tutela del Estado.

De esa fragua salieron algunos de los hombres que en 1976 re a c-
c i o n a ron contra el ogro, que de pronto había dejado de tener actos
de fi l a n t ro p í a . La reacción correspondió a la acción del Estado de ex-
p ropiar miles de tierras de riego y ag o s t a d e ro en los valles del Ya q u i
y del Mayo. A partir de esto, la autora identifica dos líneas empre s a-
ri a l e s : una conciliadora y otra radical. Ante una crisis política hay
una reacción empre s a ri a l . A este hecho del ogro, h abría que añadir-
le la expropiación de la banca en 1982, para tener el cuadro com-
pleto de los fa c t o res identificados con la esencia misma de la clase:
la propiedad pri vada y su afe c t a c i ó n .

De la ruptura con el Estado, en la obra se pondera, s o b re todo, e l
p apel de los empre s a rios radicales que hicieron carrera como diri-
gentes de cámaras o clubes sociales, espacialmente localizados en
t res puntos de Sonora: el sur, donde destacaban A d a l b e rto Rosas, C a r-
los A m aya y Claudio Dab d o u b, a quienes en el libro se identifica co-
mo líder ag ri c u l t o r, g a n a d e ro y  comerciante, re s p e c t i va m e n t e.

Ubica a los fro n t e rizos en San Luis Río Colorado, Agua Prieta y
N o g a l e s. En las dos primeras ciudades sobre s a l i e ron Fausto Och o a
Medina y Leonardo Y á ñ e z ; en Nogales tuvieron cierta re l evancia los
i n g e n i e ros industriales Jo rge Maldonado y Juan Ramón López.

En Herm o s i l l o, s o b re s a l i e ron pequeños y medianos empre s a ri o s
que en algún  momento fueron líderes gre m i a l e s : Ramón Corr a l ,
Gerardo Aranda y Enrique Salgado. Como es sab i d o, en la actualidad
los tres se desempeñan como funcionarios fe d e r a l e s. El otro subgru-
po en la capital lo integraron los llamados líderes cívicos, D i o n i s i o
Othón y René Pav l ov i ch , a la postre impulsores de la ag ru p a c i ó n
“Conciencia Ciudadana”, e x p resión de la decepción causada por los
resultados de las elecciones de 1985.

Con excepción de los nogalenses, todos los personajes mencio-
nados hicieron sentir su presencia en movimientos que fi n a l m e n t e
c o s e ch a ron algún tri u n fo electoral para el Pa rtido Acción Nacional.
Es importante mencionar lo anteri o r, ya que Nogales es el único
municipio donde históricamente ha tri u n fado el P R I, p e ro donde
también la participación ciudadana ha tendido a la baja. Nogales es,
p u e s , un caso de lab o r at o ri o.



Vale la pena matizar que a algunas de estas personas les quedó
grande el adjetivo de empre s a rios “ p i o n e ro s ” , ya que más bien e r a n
p ro fesionistas de clase media que vieron la oportunidad de actuar
como actores políticos a partir de las circunstancias mencionadas.
Estos hombre s , no todos, l í d e res gremiales pasaron a ser militantes
del Pa rtido Acción Nacional y mu chos de ellos, con el paso del tiem-
p o, han ocupado posiciones políticas import a n t e s.

Aun cuando en el libro las razones de la ruptura están asociadas
con eventos políticos que impactaron las relaciones de pro p i e d a d ,
fundamentalmente de la tierr a , porque ninguno de ellos era ban-
q u e ro, h ay un momento en el cual las causas de la participación se
explican más por elementos de tipo ideológico–político que como
respuesta real a una expropiación de pro p i e d a d e s.

Se pasa entonces a la acción colectiva y a la confo rmación de los
m ovimientos sociales de los och e n t a . En esta década, explica Rocío
G u a d a rr a m a , ap a rece un nu evo tipo de actor social, “situados en el
e n t re c ruce de lo social y lo político”, es decir, en los ámbitos de la
“sociedad civil”. Son tiempos —entre 1982 y 1988— donde los
pequeños empre s a rios y las clases medias urbanas se enfrentan al Es-
tado corporativo. Pero también son tiempos donde los modelos,
tanto el económico como el político, del país comienzan a transfo r-
m a r s e. En part i c u l a r, el movimiento político empre s a rial de los
o chenta en Sonora pasa de lo gremial a lo político, e x p resándose de
dos maneras: como movimiento electoral a n t i i m p o s i c i o n i s t a , en el
seno de un part i d o, y como movimiento de oposición.

El nu evo ciclo de presencia empre s a rial se centra, e n t o n c e s , en los
p ro c e s o s e l e c t o r a l e s. A s í , en 1979 en Cajeme llegó a la pre s i d e n c i a
municipal A d a l b e rto Rosas y José Antonio Gándara Te rrazas y Claudio
D abdoud al Congreso local; mientras que Carlos A m aya se conv i rt i ó
en diputado fe d e r a l . En A g u a P ri e t a , un pre g o n e ro de la “ d e m o c r a c i a
t r a n s p a re n t e ” en el P R I, Luis Córdova Corr a l e s , ganó la alcaldía por el
PA N contra Román Barrosos García, del P R I. I g u a l m e n t e, el PA N l o g r ó
t ri u n fos en Empalme y Huépac.

Las siguientes elecciones, en 1982, la autora las califica como de
“desbordamiento electoral”, en un entorno donde hay nu eva ley en
la mat e ria y part i c i p a n , por primera ve z , el P S U M, el P D M y el P S T. E l
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saldo, son los triunfos de los panistas Casimiro Navarro en Hermo-
sillo, Fausto Ochoa Medina en San Luis Río Colorado, Leonardo
Yáñez en Agua Prieta, y de Jesús Larios como diputado federal y
Jorge Valdés como diputado local.

Estos tri u n fos fueron manifestación de fuerzas heterogéneas fo r-
madas por ag ri c u l t o res y pequeños empre s a rios que contaron con la
s i m p atía de la clase media urbana.

Ya durante el ejercicio gubernamental de este peri o d o, las fuer-
zas de oposición como gobierno luch a ron por consolidar su identi-
dad y por impulsar cambios políticos, e n t re otras fo rmas a través de
b atallas discursivas donde destacan la marcha por la democracia, l a
e x p ropiación de la isla Huivulai, el llamado cónclave del consulado
y la lucha por los recursos entre el presidente municipal de Herm o-
sillo (Casimiro Nava rro) y el gobernador del estado, S a muel Ocaña
G a r c í a .

Nos acercamos a una época donde los ap a r atos del Estado y del
p a rtido oficial bu s c a ro n la “ re c o n c i l i a c i ó n ” con los empre s a ri o s.
Para ello se da la dicotomía, ap e rtura económica, c o n t rol político.
E n t re 1982 y 1988 la presencia empre s a rial pasa de la “ d e fe n s iva
j u s t a ” al “oposicionismo leal”. Los empre s a rios más re p re s e n t at i vo s
de Sonora se montan en el proyecto del gobernador Rodolfo Félix
Va l d é s. E m p re s a rios neutros del Centro Empre s a rial Norte de Sonora
a d q u i e ren fuerza como “tercera vía” y ciudadanos sin part i d o, e x p re-
sando un “neutralismo antiestat i s t a ” tienen su propia militancia en
voz de la Iglesia y la Unión de Usuarios de Herm o s i l l o.

Pe ro pudieron más la fuerzas de la oficialidad y las elecciones de
1985 fueron de desaliento total. La derrota fue su signo.Vino enton-
ces el repliegue hacia lo cívico para negociar su existencia dentro de
c i e rtos límites institucionales con la ideología de Coparm e x . Pa r a
e l l o, Conciencia Ciudadana y la Unión de Usuarios fueron espacios
c l ave.

Respecto al significado histórico de todo lo anteri o r, la autora se-
ñ a l a : “La trasfo rmación del movimiento empre s a rial de los och e n t a ,
de un movimiento de oposición a un movimiento cívico y, fi n a l-
m e n t e, la institucionalización de sus demandas conve rtidas en pro-
grama de gobiern o, en filosofía social y en aspiración de ser de una
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p a rte de los sonore n s e s , podrían considerarse el antecedente de la
transición política actual” ( p. 2 8 0 ) .

En efe c t o, en virtud del cierre del periodo del libro en 1988, la au-
tora ya no incorporó el desenlace de los años nove n t a , donde la o p o-
s i c i ó n , s o b re todo panista, recogió los frutos del huerto que hab í a
regado durante años.A partir de esta década, la pluralidad en los g o-
b i e rnos municipales y en el Congreso del estado parece haber llega-
do para quedarse. El mapa de la geografía electoral en la actualidad
se compone de la conjunción de colores priistas, panistas y perre-
distas. Y actores identificados en el libro como empresarios que
durante años lucharon por cambiar la composición política del es-
tado están ubicados en posiciones donde se toman las decisiones
importantes para el país y para el estado. Pero, sobre todo, ese mo-
vimiento social que encabezaron llegó a irradiar la cultura políti-
ca, de tal manera que la sociedad sonorense de hoy es más plural
y participativa, políticamente hablando. Esto le da al libro una vi-
gencia indiscutibl e.

F i n a l m e n t e, se trata de una signifi c at i va ap o rtación al estudio de
uno de los temas más apasionantes en el ámbito de las ciencias so-
ciales: la forma como determinados segmentos de la clase empre-
sarial decidieron dejar la pasividad para convertirse en sujetos de
cambio social. Es, de hecho, la aportación más importante en este
tema en Sonora, realizada a partir de la elaboración de una meto-
dología fo rmulada especialmente para un estudio de caso. Una me-
todología que va de lo inductivo a lo deductivo, y de lo deductivo a
lo inductivo ; de las historias de vida a los procesos de la histori a . S i
bien se trata de un libro con una visión integral del objeto de estu-
d i o, también puede ser motivo para orientar otras líneas de inve s t i-
g a c i ó n : los empre s a rios en su “estado nat u r a l ” , la economía, d o n d e
la pregunta central podría ser: con sus honrosas excepciones, ¿ p o r
qué los empre s a rios son tan pro d u c t i vos en la política y tan re z ag a-
dos en la economía? O sobre la historia electoral y la cultura políti-
ca sonore n s e, para encontrar los hilos que lleven a indagar sobre la
relación individuo–sociedad, la fo rmación de la conciencia colecti-
va y los movimientos sociales.
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E s t a m o s ,p u e s , ante una obra para conocer, analizar y re f l e x i o n a r,
y para mu chos actores de la vida social y política sonore n s e, p a r a
i d e n t i ficarse en ella.

Miguel Ángel Vázquez Ruiz*
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