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Desde las ciencias sociales y las humanidades el estudio de los fenómenos 
sociopolíticos debe ser un imperativo categórico para entender de mejor ma-

nera la realidad social tan compleja, dinámica y conflictiva de nuestro tiempo. Este 
estudio debe hacerse desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria que permita 
un enfoque histórico y a la vez coyuntural. Entender hoy las disputas políticas en 
México pasa por reconocer que los grupos que componen a la sociedad buscan 
estar mejor posicionados política, económica y culturalmente para hacer valer sus 
intereses y tener mayor posibilidad de lograr que las instituciones y las relaciones 
humanas se establezcan en función de su visión del mundo. 

En este sentido aún resulta vigente la división de los campos políticos e ideoló-
gicos entre izquierda y derecha que permite identificar la forma en que unos grupos 
buscan la transformación de la sociedad mientras que otros prefieren mantener el 
statu quo con todo y sus desigualdades. Para entender de mejor manera esa dis-
tinción resulta de gran ayuda recuperar la perspectiva de la cultura política de las 
organizaciones y movimientos sociales para reconocer que los valores, principios 
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y prácticas, así como los horizontes utópicos tienen un efecto importante en la 
forma en que los grupos se posicionan para imponer una determinada visión sobre 
lo que debe ser la sociedad.

En el caso de México es necesario señalar que una importante coyuntura po-
lítica inició en el 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (amlo) y 
su partido político: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que daría 
paso al establecimiento de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T). 
Este proyecto político más ligado a la izquierda y a los progresismos que se han 
instaurado desde principios del siglo xxi en la región latinoamericana provocó que 
las derechas se rearticularan para oponerse al nuevo gobierno por considerarlo 
contrario y amenazante a sus intereses. Por lo tanto, para conocer de mejor ma-
nera el papel jugado históricamente por las derechas y su recomposición actual 
era necesario partir de un estado del arte que nos abriera la posibilidad de com-
prender diversas cuestiones como las siguientes: que existe una gran diversidad 
de derechas, que cambian en el tiempo y en el espacio, que han sido analizadas 
desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, y que hay una amplia lite-
ratura que nos ayuda a entender el fenómeno de las derechas, a dimensionarlo y a 
delimitarlo.

En este sentido, en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, 
Justicia y Sociedad (puedjs) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
dirigido por el Dr. John Ackerman, hemos realizado, desde hace más de cuatro años, 
una serie de investigaciones sobre la cultura política de los mexicanos desde la 
perspectiva de su involucramiento en organizaciones y movimientos sociales, con el 
objetivo de entender y desmontar la lógica neoliberal subyacente en los panoramas 
dominantes, tanto desde la academia como desde la propia acción de los actores 
políticos y sociales. Ello ha sido importante para lograr la caracterización de la 
pluralidad de culturas políticas existentes en el país y entender las disputas por la 
democracia. Así, como parte de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) 
impulsados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
(Conahcyt), el proyecto “La democracia en el México actual: culturas políticas, 
movimientos sociales y redes digitales en disputa” indaga sobre las distintas formas 
de entender, teorizar y practicar la democracia y la cultura política en un contexto 
de pluralidad, dinamismo y conflictividad social. 
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Dentro de nuestro proyecto de investigación uno de los componentes centrales 
consiste en elaborar un estado del arte sobre las publicaciones relacionadas con 
las derechas que nos dé claves para entender, caracterizar y estudiar los elementos 
constitutivos de su cultura política, para delimitar y fortalecer nuestro protocolo 
de investigación y para afinar nuestras hipótesis, que luego de la contrastación 
empírica se convierten en tesis que permiten encontrar las especificidades que son 
analizadas tanto por el estudio documental como por el de campo.

Estudiar la cultura política de los grupos y movimientos sociales de derecha en 
México implica un esfuerzo importante y un reto analítico para entender su diver-
sidad y su conflictividad presente, así como sus posiciones político-ideológicas 
frente a la izquierda y derecha con sus respectivas radicalidades (extremos) y mo-
deraciones (centro).1 Más allá de la delimitación conceptual, alcanzar una posición 
teórica con sustento empírico sobre la determinación de qué es o qué se puede 
entender por derecha política, ha requerido un esfuerzo intelectual importante, 
pero en particular un análisis profundo de la vasta bibliografía de estudios sobre 
la derecha en México (o deberíamos decir derechas).2

Son varios los temas que se asocian al estudio de las derechas, pero el del 
conservadurismo, el elitismo y la defensa del status quo son quizá los más impor-
tantes al estar ligados a los grupos que históricamente han pertenecido a lo que 
aquí llamamos derechas. Existe una asociación de uso común entre las derechas 
políticas y los grupos empresariales, las clases altas o la religión, con el autorita-
rismo, el anticomunismo o la defensa de los privilegios de los grupos dominantes; 
pero también debemos destacar que un grupo acotado dentro del universo de 
publicaciones que hay sobre la derecha política en México aborda temas relacio-
nados con su cultura política. Por ello, es importante discutir la forma en que se 

1 Norberto Bobbio, Derecha e izquierda (Madrid: Penguin Random House Grupo Editorial 
España, 2014). 

2 La discusión teórica sobre la derecha en un sentido ontológico entendida como un con-
junto de ideas y acciones conservadoras y las derechas como parte de la pluralidad de actores 
que comparten esas ideas y prácticas lo hacemos en el libro John M. Ackerman, Miguel Ángel 
Ramírez Zaragoza, Adrián Escamilla e Israel Jurado, coords., Las derechas en México. Debates 
analíticos y estudios de caso (México: inehrm/puedjs-unam, 2022).
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ha estudiado a las derechas para poder abrir diferentes lecturas, poniendo énfasis 
en que las derechas no solo ocupan los espacios de los sectores elitistas y los 
grupos organizados dentro del amplio abanico de la sociedad civil, sino que se 
extienden a las personas de los sectores populares que se sienten identificados 
con sus ideas, valores y prácticas y, que incluso, las defienden en sus espacios de 
acción. Entre las diferentes motivaciones para estudiar a las derechas y su cultura 
política, quizá la más relevante en la perspectiva de este estudio, es la posibilidad 
–empíricamente comprobable en América Latina y otras partes del mundo– de los 
grupos de derecha de convocar a amplios sectores de la población a apoyarles 
en la toma del poder político, ya sea por medios violentos o democráticos. Los 
fenómenos de (re)posicionamiento de las derechas y su incidencia en la disputa 
política, dejan ver la importancia de este esfuerzo.

En ese sentido, el presente libro se plantea un triple reto: por un lado, reco-
noce la necesidad de superar el discurso individualista e institucionalizante de la 
democracia y la política que se ha promovido por grupos de interés, con énfasis 
particular en el periodo neoliberal, aunque en el caso particular el estudio se 
realiza con referencia a los grupos de derecha como oposición política en México. 
Por otro lado, los estudios sobre los grupos de derecha suelen enfatizar aspectos 
relacionados con su ideología, prácticas organizativas o su papel en la historia, 
no obstante, son pocos los que plantean su cultura política. En tercer lugar, es 
necesario reconocer la importancia de realizar estudios sobre la cultura política 
de la derecha con el objetivo de buscar entender sus narrativas, mismas que se 
fortalecen en el periodo neoliberal y en el contexto político actual. 

El análisis de las diversas fuentes académicas para el estudio de las derechas 
ofrece la posibilidad de formular un planteamiento sistemático en la reflexión sobre 
la cultura política de estos grupos. En el modelo teórico-metodológico que se ha 
planteado como parte de esta investigación, la revisión sistemática del universo de 
trabajos publicados respecto al tema de estudio ha permitido pasar del habitual 
componente exploratorio y descriptivo al analítico y de interpretación sobre las 
formas en que se han abordado a los grupos de derecha. Conocer el estado del 
arte también ha sido útil para formular las preguntas clave sobre la cultura política 
de los grupos y movimientos sociales de derecha, así como identificar factores, 
herramientas conceptuales, componentes teóricos y empíricos que permiten tener 
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una mirada profunda sobre el tema estudiado. Reflexionar sobre estas investiga-
ciones además de ayudarnos a comprender el tema, ha implicado la posibilidad de 
preguntarnos por el contexto de su producción, y por las herramientas teórico-
metodológicas utilizadas por las y los investigadores.3

Además de esto, en este texto ofrecemos tres visiones sobre el desarrollo de los 
grupos de derecha caracterizados como parte de la oposición política en México. 
Aquí un breve paréntesis sobre la delimitación, los grupos de derecha ––desde nues-
tro estudio– tienen diferentes dimensiones en las que se expresa su cultura política, 
ya sea como espacios de interacción, de producción y reproducción ideológica o 
de participación política. En todos los casos el común denominador es el interés 
de sus participantes por posicionar sus planteamientos políticos. En el presente 
estudio, nos centramos en los grupos de derecha como oposición por ser esta 
dimensión su elemento común al mismo tiempo que aglutinador. La primera visión 
pretende ser una visión amplia sobre la derecha política y su desarrollo nacional. 
Aunque se considera el tema desde los inicios de México como país independiente, 
el mismo cuerpo de textos revisados nos ha permitido poner un énfasis especial en 
los inicios del siglo xx, considerando la emergencia de los grupos de derecha como 
reacción a la Revolución mexicana y a la Constitución de 1917, y su desarrollo en 
relación con el gobierno del presidente Cárdenas. En esta visión se muestran los 
aspectos centrales para comprender el desarrollo de estos grupos. 

Enseguida se presentan los estudios sobre el estado del arte de la derecha en 
Nuevo León y en Guanajuato, dos de las entidades con más trascendencia histórica 
para las derechas, donde buscamos dar cuenta de que en estos estados se presen-
tan intereses académicos relacionados con el curso particular de las derechas en 

3 En el caso específico de los grupos y movimientos de derecha, si bien es necesario re-
conocer que su cultura política es poco analizada de manera directa y específica, la reflexión 
sobre estos grupos –desde la perspectiva histórica, ideológica o en la disputa política– permite 
reconocer algunos de los rasgos que se pueden destacar sobre su cultura política, es decir, de 
manera indirecta este tema puede ser encontrado en las fuentes revisadas, ya sea como parte 
del recorrido histórico que nutre el pensar y actuar de la derecha en la actualidad o como 
parte de la caracterización de sus ideas, prácticas, valores, principios, visiones de mundo y de 
sociedad, así como horizontes políticos y utópicos.
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su región; en el caso de Nuevo León, más centrado en la visión y posicionamiento 
de los grupos empresariales; en el caso de Guanajuato con una presencia mucho 
más clara de los grupos católicos. Ambos permiten dar cuenta de que se trata de 
posiciones políticas que defienden intereses de élites, ideas racistas, clasistas y 
machistas, donde las posiciones de derecha han encontrado eco en diferentes es-
tratos de la sociedad que consideran necesaria la oposición a las políticas llevadas 
por el gobierno actual que pueden parecerles no solo de izquierda sino incluso 
socialistas o comunistas. 

En tercer lugar, la presente obra permite visualizar que existe una amplia produc-
ción de investigaciones que abordan el tema de las derechas políticas en el país. 
Estos estudios muestran una tendencia a centrarse en las reacciones de la derecha, 
en los avances de la política post revolucionaria, con su defensa del credo religioso 
y el anticomunismo, además de comprender la creación del Partido Acción Nacional 
(pan) y a las derechas en las primeras décadas del siglo xxi. Llama la atención que 
aun cuando la evidencia empírica muestra una composición plural de los grupos y 
movimientos de derecha, esa pluralidad no se refleja en los planteamientos teóricos 
que las encasillan en una posición ideológica de grupos privilegiados. 

Es importante recalcar que este análisis derivado del estado del arte se vuelve 
importante para futuras investigaciones que exploren estas dimensiones y particu-
larmente para nuestra investigación, que enfatiza en el estudio de la cultura política 
de los grupos de derecha a través de conocer sus valores y principios, sus prácticas 
y trayectorias políticas, sus visiones de mundo y de sociedad, así como sus hori-
zontes políticos y utópicos. De esta manera, con la finalidad de dar a conocer a un 
público más amplio nuestros hallazgos más relevantes y poner a disposición de los 
interesados una aportación en el tema del estudio sobre las derechas, presentamos 
las siguientes Fuentes para el estudio de las derechas en México.



Introducción

El estudio de la derecha en México cuenta con un amplio conjunto de textos que 
intentan comprender su conformación como grupos que comparten ideas y 

visiones del mundo,1 sus formas de organización, demandas e intereses,2 así como 
la manera en que inciden en las políticas públicas o en las funciones de gobierno.3 

* Este trabajo contó con la colaboración de Israel Jurado Zapata, Pilar Godínez Mejía, Yumil 
Sánchez Velázquez, Mijael Mendoza Matus y Roberto Osorio Orozco a quienes los autores 
agradecemos.

1 Octavio Rodríguez Araujo, Derechas y ultraderechas en México (México: Grupo Editor Orfila 
Valentini, 2020); Dora Kanoussi, El pensamiento conservador en México (México: Plaza y Valdés, 
2002). 

2 Nicolás Cárdenas García, “La extrema derecha en México (1920-1940): De la beligerancia 
al compromiso,” Argumentos, no. 21 (diciembre de 1994); Enzo Traverso, Las nuevas caras de la 
derecha: ¿Por qué funcionan las propuestas vacías y el discurso enfurecido de los antisistema y cuál 
es su potencial político real? (México: Siglo XXI Editores, 2019).

3 G. Lozada Morales y H. Rivera González, “La ultraderecha y sus agrupaciones en la política 
mexicana. El muro el Yunque los Tecos,” en La derecha mexicana en el siglo XX. Agonía, transfor-
mación y supervivencia, coord. por Xóchitl Campos López y Diego Velázquez Caballero (Puebla: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2017), 130-146.; Tania Hernández Vicencio, 
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Otra línea importante es la de su papel como grupos opositores. El análisis de 
estos textos permite reflexionar sobre: su composición sociopolítica; las ideas, 
valores y principios que defienden; el papel de sus actores en coyunturas políticas 
específicas; y los elementos que posibilitan su presencia o permanencia histórica; 
así como entender su constante fortalecimiento y transformación.

Los grupos de derecha en México son antiguos; pensando en sus antecesores 
más directos (los grupos conservadores decimonónicos) podemos señalar que han 
existido desde el mismo surgimiento del país, e invariablemente han contado con 
apoyo de un grupo importante de la población. Más allá de que pretendan sostener 
los privilegios de clases sociales y actores específicos, y mantener y propagar un 
pensamiento conservador de raigambre religiosa basada en la moral católica, han 
tenido presencia como actores que defienden su idea de sociedad y, mediante sus 
prácticas, pretenden mantener una organización favorable a sus intereses políticos 
y económicos. En este sentido, uno de los aspectos que pueden ser explorados es 
precisamente aquel que tiene que ver con las coyunturas, la forma, los mecanismos 
y los discursos que permiten a los grupos de derecha hacerse del apoyo de una 
parte de la población, difundir sus mensajes y articular sus formas de organización.

Otro de los temas que puede ser estudiado con más profundidad es el de la 
cultura política de los grupos de derecha, pues estos son vistos con regularidad 
como grupos de élite que responden a intereses específicos y que actúan en fun-
ción de ideologías establecidas. En esa lógica, los estudios tienden a apuntar más 
hacia su conformación ideológica que a verlos como parte de procesos sociales 
de disputa. Esto es importante mencionarlo debido a que en el estudio histórico 
se puso énfasis en la conformación tanto de los grupos de la derecha como de su 
pensamiento y prácticas políticas en una idea de continuum histórico.4 Pero desde 

Tras las huellas de la derecha: El Partido Acción Nacional, 1939-2000 (México: Fondo de Cultura 
económica, 2021).

4 El estudio histórico forma parte de una metodología dentro de la investigación que nos 
permite indagar sobre la genealogía y trayectoria política de los grupos de derecha para tra-
zar un continuum histórico. Ello dio como resultado el libro: Miguel Ángel Ramírez Zaragoza 
e Israel Jurado Zapata, coords., Emergencia y continuum histórico de las derechas en México. Del 
conservadurismo al neoliberalismo (México: puedjs-unam, 2023).
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nuestra óptica, abordar la cultura política en un estudio académico necesita poner 
el énfasis en un trabajo de campo de carácter cualitativo respaldado en entrevistas 
a personas que, –si bien abrevan del pensamiento y la acción de los grupos elitistas 
de derecha–, en realidad forman parte de las organizaciones sociales de base a 
partir de grupos identificados y caracterizados como de derecha.

Es importante aclarar que, para indagar sobre las formas en que se aborda a las 
derechas desde los espacios académicos, era necesario realizar este ejercicio del 
estado del arte como herramienta útil para tener mayor conocimiento del fenó-
meno a analizar. Como parte de este estudio, ha sido interesante reflexionar sobre 
las tendencias en la investigación y cuestionarnos acerca de la percepción de los 
grupos de derecha en los ámbitos académicos y, en este sentido, preguntarnos: 
¿por qué investigarlos en su composición ideológica y no de otra manera?, ¿qué 
papel le otorga la academia a los grupos de derecha mexicana en la sociedad?, 
¿por qué pensarlos desde la ideología en vez de analizar su cultura política?, ¿por 
qué hay menos estudios que los analizan como grupos heterogéneos provenientes 
de diferentes estratos sociales? 

Desde nuestro equipo de investigación de la Ciudad de México se realizó una 
pesquisa en la que se catalogaron 182 textos académicos sobre el tema, entre los 
que se encuentran artículos de revistas, libros completos y capítulos de libros. El 
análisis de estos trabajos permitió dar cuenta de una mirada histórica de las orga-
nizaciones de derecha, de las discusiones teóricas desde y sobre las derechas, su 
relación con la sociedad y la democracia, así como de la caracterización de algunos 
elementos constituyentes de su cultura política y de su ideología. Desde allí, en 
el presente texto presentamos primero un panorama global de los estudios sobre 
la derecha en México y, posteriormente, una serie de anotaciones en relación con 
el tema de la investigación general –que partieron de los textos revisados en el 
estado del arte–.

Panorama de la literatura revisada

Para dar forma a la indagatoria se buscaron textos en bases de datos académicas 
como Google académico, jstor, ebscohost, Scielo y Redalyc, se utilizaron palabras 
clave como derecha, derecha política, derechas en México, pan, derecha en México, 
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cultura política, neoliberalismo, iglesia católica y conservadurismo mexicano, entre 
otras. Los textos revisados se encuentran en dos idiomas, principalmente español 
e inglés. Al inicio se trató de delimitar el campo de análisis, por lo que se hizo una 
segunda revisión para conservar únicamente las referencias que resultaran de interés 
para la investigación, aunque se mantienen tres textos que no son estrictamente 
académicos pero que, por su riqueza y pertinencia, fueron incluidos.

Gráfica 1 
Tipo de texto

Artículo
académico

57%

Capítulo de libro
9%

Conferencia
3%

Documento
1%

Libro
28%

Tesis
2%

Fuente: Elaboración propia.

Las cuatro grandes temáticas desde las que se organizó la información fueron 
las siguientes: 1) Perspectiva histórica de las derechas; 2) Planteamientos teóricos 
para comprender a las derechas; 3) Derecha y democracia; y 4) Cultura política 
e ideología de la derecha. Al organizar los trabajos por tipo de texto podemos 
identificar una mayoría de artículos académicos, seguida en proporción por los 
libros y capítulos de libros. Estas cifras nos dejan ver que sí se ha presentado un 
amplio interés desde la academia respecto a la comprensión de los grupos de 
derecha en México.
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Gráfica 2 
Temas
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Fuente: Elaboración propia.

Por tema, la mayor parte de los textos se refieren a la derecha y democracia (62), 
donde se agrupan trabajos que refieren a eventos coyunturales o a las derechas a 
nivel nacional o internacional, enseguida los que abordan una perspectiva histórica 
de las derechas (58), en tercer lugar, los textos que refieren a la cultura política y a 
la ideología (37) y, finalmente, los textos teóricos desde o sobre la derecha (25). 

Gráfica 3 
Tipo de texto

0
10
20
30
40
50
60
70

1. Perspectiva
histórica de las

derechas

2. Planteamientos
teóricos

3. Derecha y
democracia

4. Cultura política e
ideología de la

derecha

Tesis

Libro

Documento

Conferencia

Capítulo de libro

Artículo académico

Fuente: Elaboración propia.

La producción textual para los distintos temas considera una mayor proporción 
de artículos académicos; los capítulos de libro se distribuyen en proporción similar, 
mientras que los libros se concentran más en los temas 1 y 3. 
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Gráfica 4 
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Por género vemos que en todos los casos se mantiene la mayoría de las autorías 
para los varones. Aunque destaca el tema número 2 con 23 autores varones por 
13 autoras; el tema número 4 presenta una proporción de 1.5 autores varones 
por autora, mientras el tema número 1 guarda una proporción de 2.8 autores por 
autora. La proporción global es de 2.21.

Gráfica 5 
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Por año de publicación, destaca que el texto más antiguo es el artículo “¿Dónde 
está la derecha civilizada?” de 1974, catalogado en el tema número 2; el siguien-
te texto es el artículo “El Partido Acción Nacional (origen y circunstancia)” del 
tema número 1; en tercer lugar, destaca el artículo “Ideología política y modelos 
familiares” del tema número 4. Aunque esta revisión nos da un panorama de los 
intereses y la manera en que se ha visto la derecha desde la academia, no puede 
dejarse de lado la necesaria discusión entre las distintas perspectivas. Esta reflexión 
sobre el contenido de los textos ha permitido buscar una respuesta a la pregunta, 
¿qué se puede decir sobre la cultura política de los grupos de derecha desde los 
estudios académicos?

Hacia una visión de la cultura política de la derecha en México

Desde inicios del México independiente, los grupos conservadores han tenido ca-
pacidad de movilización y de negociación con los gobiernos e intereses nacionales 
e internacionales.5 Sin embargo, el reconocimiento de las cualidades políticas de la 
derecha en México requiere de un esfuerzo mayor que asomarse a ver su papel en 
los grandes momentos de la historia del país. ¿Cómo es que la derecha negocia, 
presiona y promueve los temas de interés con gobiernos estatales y nacionales?, 
¿de qué manera logra mantener un grupo amplio de adeptos independientemente 
de su adscripción social? Los estudios académicos dan cuenta de algunos aspectos 
relacionados con estas inquietudes, sin embargo, es necesario advertir que se 
puede profundizar en el conocimiento de su cultura política a partir de observar 
los valores y principios que comparten las personas que pertenecen a sus grupos 
y movimientos, sus visiones de mundo, sus prácticas políticas, así como sus pro-
yectos y horizontes utópicos desde donde prefiguran elementos de lo que definen 
como su sociedad ideal. 

En el conjunto de textos revisados se pueden identificar algunos elementos con 
los que trataremos de dialogar para comprender la cultura política de la derecha en 
México. Uno de ellos tiene que ver con el horizonte temporal, al ser un elemento 
destacable que la mayor parte de los textos recopilados se centran en el siglo xx 

5 Para ahondar en los elementos históricos que permiten trazar un continuum de los grupos de 
derecha en México sugerimos ver nuestro libro: Ramírez y Jurado, Emergencia y continuum histórico.
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y los primeros años del siglo xxi.6 Esto se relaciona con un periodo de disputa 
política en el que se identifica el anticomunismo que siguió a la Revolución mexi-
cana, en particular con el gobierno de Lázaro Cárdenas y que, como veremos, ha 
sido recuperado por las derechas en la tercera década del siglo xxi. 

Otro elemento importante es la asociación entre derecha política y élites, 
principalmente católicas o empresariales. Un tercer aspecto tendría que ver con 
la tendencia de las investigaciones a pensar los grupos de derecha en el campo 
de lo político, más que en el de una disputa en el campo cultural reconociendo su 
capacidad en la propagación de sus ideas, buscando incidir en las percepciones, 
afectos y visiones de mundo.7 Esto resulta interesante, pues comúnmente se pone 
énfasis en la capacidad de acción política de las derechas pensando al Estado o 
al gobierno como los espacios hacia los que dirigen sus disputas, sin embargo, en 
una visión más amplia de la política –como la que adoptamos en esta investiga-
ción– es importante señalar que el campo social y cultural también son políticos, 
por lo que es imprescindible estudiar la forma en que las derechas se posicionan 
frente a las relaciones sociales y la forma en que quieren o pretenden que se den 
en un contexto determinado. 

La tendencia más marcada de las investigaciones lleva a considerar a las derechas 
como un actor que busca incidir en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, 
al adentrarnos a su cultura política, hemos indagado sobre la conformación de 
subjetividades como parte del proceso de disputa por el sentido del Estado, la 
democracia y la sociedad.8 En los textos analizados se pudieron identificar algunos 
elementos que permiten pensar la manera en que los grupos de derecha –en su 
proceso de disputa política– enriquecen una visión de lo social. 

6 Aunque, como veremos en el apartado final de este libro, resulta interesante la prolifera-
ción en los últimos años de textos publicados sobre las derechas en México, América Latina y 
otras partes del mundo.

7 Azucena Granados Moctezuma y Carlos G. Torrealba M., “Derechas y pandemia: Respuestas 
gubernamentales y sociales en América Latina ante Covid-19,” en Reposicionamiento político de 
las derechas y el breve espacio de las izquierdas: en un contexto de pandemia (Ciudad de México: 
uam, Azcapotzalco, 2022), 85-132.

8 Ackerman, et al., Las derechas en México.
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Iniciamos este recorrido con algunas reflexiones en torno a la comprensión de 
las posiciones de derecha. Lo primero es cuestionarnos sobre la definición misma 
de la derecha política. ¿Se trata de la defensa, búsqueda o promoción de la des-
igualdad?, ¿la derecha es por sí misma conservadora?, ¿es una posición política 
que defiende los privilegios de una élite?, ¿suponiendo que defiende los privilegios, 
cómo logra conjuntar las bases sociales?

Uno de los referentes más persistentes en los estudios sobre la derecha política 
es el planteamiento de Norberto Bobbio. En su opinión los grupos de derecha 
tienden a mantener la desigualdad mientras la izquierda busca la igualdad.9 Esta 
noción se sostiene en el conocimiento de que la división entre izquierda y derecha 
tiene origen en los eventos que siguieron a la Revolución Francesa.10 A partir de 
entonces se dividen las posiciones entre izquierda y derecha, pero también se asocia 
el espectro de la derecha con la defensa del orden establecido y la preservación de 
privilegios. Una parte importante de las reflexiones académicas y políticas –incluso 
en la actualidad– parten de este punto para derivar sus conclusiones. En el caso 
específico de Bobbio, sus estudios políticos se dan en el siglo xx. Él conoció las 
implicaciones del pensamiento político de la derecha en el marco de los regímenes 
totalitarios y después durante la guerra fría. Los elementos del contexto no pueden 
dejarse de lado, en el caso de Bobbio –como en el caso mexicano– las condiciones 
del contexto enmarcan su caracterización de la derecha. Pero ¿el presupuesto de 
la defensa de los privilegios se sostiene al contrastarla con la evidencia empírica?

En el marco de las disputas políticas en México valdría preguntar lo siguiente: 
¿Todas las personas que han participado en los grupos de derecha defendieron 
los derechos de un grupo privilegiado? Más adelante podremos ver que en el 
caso de los cristeros no fue así. Para explicar la participación de grupos populares 

9 Bobbio, Derecha e izquierda.
10 El 28 de agosto de 1789 se genera en ese país una Asamblea Constituyente que tiene 

por objeto deliberar en torno al orden social y el papel del rey; a la izquierda se colocaron 
quienes deseaban poner fin al poder absoluto del monarca, a la derecha quienes promovían 
que el rey conservara su poder. Sergio Tamayo y Alitzel Cruz, “Reposicionamiento político de 
las derechas,” en Las derechas en México: Debates analíticos y estudios de caso, coord. por John 
Ackerman, et. al. (Ciudad de México: inehrm, puedjs-unam, 2023), 83-107.
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en las causas de la derecha conviene comenzar por la asociación de la derecha 
con el conservadurismo. Desde la época de la Revolución Francesa se relaciona 
a la derecha política con la intención de conservar privilegios. Pero a partir de la 
revisión del libro que compila Dora Kanoussi sobre el pensamiento conservador 
en México, podemos comprender que durante el siglo xix es más común la utiliza-
ción del término “conservador”, para asumir al pensamiento de las personas que 
pretenden conservar costumbres e instituciones de la colonia sin necesariamente 
rechazar la modernización del país.11 Entre quienes asumían la importancia de no 
romper de manera tajante con las estructuras sociales de la colonia también se 
encontraban actores liberales independentistas, lo que lleva a plantear que el tér-
mino “conservador” en las primeras décadas del siglo no necesariamente distinguía 
entre realistas e independentistas, un respaldo al argumento se puede tomar en 
la presencia de la religión católica como oficial en los documentos que pretendían 
garantizar la independencia mexicana durante estas décadas.12

Fue hacia 1849 cuando se comienza a usar el término en cuestión en un sentido 
político con la creación del Partido Conservador por Lucas Alamán.13 Cabe también 
subrayar que entre los argumentos de la defensa de un régimen monárquico se 
daban las fallidas experiencias republicanas y la desesperante situación mexicana 
que había llevado, ya para entonces, a la pérdida de una gran parte del territorio 
nacional. Algunos seguidores de Alamán estaban por la defensa y preservación de 
las tradiciones coloniales y los privilegios de la iglesia, pero otra parte buscaba 
la modernización del país, para lo que consideraba necesario lograr estabilidad 
política, social y económica, de otra forma no llegarían las inversiones extranjeras.14 

 Pero entonces, cabría preguntarse sobre el sentido y las consecuencias políticas 
de las posiciones conservadoras, ¿se trata de personas que quieren preservar una 
forma de organización social?, ¿es esto equivalente a preservar los privilegios de 

11 Dora Kanoussi, El pensamiento conservador en México (México: Plaza y Valdés, 2002).
12 Véase: Ramírez y Jurado. Emergencia y continuum histórico.
13 Kanoussi, El pensamiento conservador en México.
14 Ibid. Aquí cabe la precisión de Octavio Rodríguez sobre comprender que históricamente 

las derechas cambian y lo que antes podía identificarse como derecha años o décadas más tarde 
puede ya no serlo. Véase: Rodríguez Araujo, Derechas y ultraderechas en México.
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una élite? Los análisis ideológicos de la derecha tienden a enfatizar en su papel 
conservador y de defensa de los privilegios de las élites, es el caso de las afirma-
ciones de Bobbio (autor que también resalta la relación entre las derechas y el 
fascismo). En un sentido similar caminan los planteamientos como los de Adorno 
en Rasgos del nuevo radicalismo de derecha.15 En este texto se apunta que “[…] en 
todo momento siguen vivas las condiciones sociales que determinan el fascismo 
[…], aunque no directamente en la política”.16 

Aunque Adorno habla sobre el fascismo y expresiones de extrema derecha de 
ese tipo, destaca que ese miedo y odio a los procesos de igualdad social se pueden 
rastrear desde la época posterior a la ilustración. Lo que aún no permite explicar 
este planteamiento es la participación de los grupos populares. Lo que nos lleva 
de vuelta a la relación entre iglesia y conservadurismo. Si bien el texto compilado 
por Kanoussi nos recuerda la presencia de la iglesia como institución y como ele-
mento cultural que enmarca el conservadurismo en el siglo xix, también se puede 
considerar otro elemento de contexto. Es conocido que hacia 1891 el Papa León 
xiii publicó la encíclica Rerum Novarum donde se plantea la doctrina social de la 
iglesia, que buscaba ofrecer soluciones a las contradicciones que generaban el ca-
pitalismo, el imperialismo, el utilitarismo, el positivismo, el socialismo, el comunismo 
y el anarquismo,17 y también como parte de la respuesta al desplazamiento del 
papel central que históricamente había jugado la iglesia en diferentes sociedades. 

Una interpretación de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum es que se 
oponía al avance del socialismo, sin embargo, en el libro El pensamiento social de 

15 Theodor W. Adorno, Rasgos del nuevo radicalismo de derecha (Madrid: Penguin Random 
House Grupo Editorial España, 2020).

16 Ibid., 9-10. Esto implica que hay otros espacios o factores que inciden en el ascenso del 
fascismo, como un profundo “odio a lo que ellos llaman socialismo” Ibid., 10. También encuentra 
una raíz en el miedo, pues desde las posturas de derecha “[…] se apela al deseo inconsciente 
del desastre, de catástrofe” Ibid., 20. En el caso de México estas aseveraciones de Adorno 
cobraron sentido con el surgimiento en el 2020 del Frente Nacional Anti-AMLO.

17 Rodolfo Soriano Núñez, “Estampas del catolicismo en México,” El Cotidiano, no. 185 
(2014): 15-32.
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los católicos mexicanos de Roberto Blancarte,18 se da cuenta de que esta doctrina 
tiene antecedentes más amplios y profundos. La publicación de la encíclica se da 
a finales de un siglo en el que las diferentes revoluciones liberales tuvieron lugar en 
la mayor parte del mundo, desplazando el papel de la iglesia en su rectoría moral 
e incidencia política en los Estados. Desplazamiento que no siempre fue pacífico 
y que contó también con acciones de resistencia a la secularización, como es el 
caso de las reformas liberales en México a partir de 1857.19

En ese mismo siglo se presentaron acciones y posicionamientos en defensa de 
las estructuras y tradiciones católicas, no solo por parte de los grupos de élite. Esa 
forma de resistencia se observa en la conformación de organizaciones católicas y 
en diferentes espacios de la sociedad; así que, al momento de la publicación de la 
encíclica las diferentes asociaciones católicas en México se comenzaron a articular,20 
algunas de ellas ya sorteaban la influencia liberal y positivista en el gobierno de 
Porfirio Díaz, tratando de posicionar la influencia católica en el país, tal es el caso 
del Gran Círculo Patriótico de Obreros o la Liga Católica.21

De esta manera, es de reconocer que las organizaciones católicas ya tenían 
presencia en México antes de la difusión de la encíclica Rerum novarum, por tanto, 
también antes de la oposición al socialismo, ¿qué buscaban entonces? La encíclica 
y en general la doctrina social de la iglesia son una respuesta institucional a la 
influencia del liberalismo en la vida cotidiana de las personas. Más que oponerse 
a la laicidad del Estado –que también era un elemento importante– la iglesia se 
oponía a la pérdida de valores y lo que consideraban como una descomposición 
social producto de las ideas liberales, de la modernización y del capitalismo. Para 
el clero, el socialismo no era más que una derivación del liberalismo. Así que, en 

18 Roberto Blancarte, El pensamiento social de los católicos mexicanos (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2011).

19 Daniela Traffano, “De cómo el católico fiel resolvió ser ciudadano. Indígenas, Iglesia y 
Estado en Oaxaca, 1857-1890,” en Ciudadanos inesperados: espacios de formación de la ciudadanía 
ayer y hoy (México: El Colegio de México, 2012). 

20 Blancarte, El pensamiento social de los católicos mexicanos.
21 Manuel Ceballos Ramírez, “La encíclica Rerum Novarum y los trabajadores católicos en la 

ciudad de México (1891-1913),” Historia Mexicana, no. 129 (1983): 3-38.
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esencia, el elemento conservador de la doctrina social de la iglesia se puede con-
siderar como un antiliberalismo, lo que busca no es tanto el restablecimiento de 
privilegios, si no mantener la influencia de la religión en la sociedad.22 

Otro aspecto que es necesario mencionar respecto al papel de la iglesia en la 
disputa política es que para el alto clero no se trata de la lucha por el poder del 
Estado, sino de la influencia católica en las decisiones políticas con una finalidad 
explícita, la preservación de los valores católicos en la sociedad. También es im-
portante subrayar que la iglesia como institución contiene una amplia diversidad 
de posturas sobre la sociedad a su interior, además de que las acciones y posicio-
namientos del catolicismo popular no siempre se corresponden con las del alto 
clero, muestra de ello será el surgimiento y persistencia de los grupos Cristeros 
ya en el siglo xx.23

Un aspecto más que se debe considerar es que al menos en los posiciona-
mientos de la iglesia como institución, la doctrina social y el clero se opusieron 
formalmente tanto al fascismo como al socialismo.24 Del mismo modo, como lo 
veremos adelante, la derecha liberal, al menos en sus pronunciamientos públicos, 
se opone a cualquier forma de totalitarismo, defendiendo los valores liberales y la 
democracia (procedimental).25 El fascismo no es entonces una cualidad inherente al 
pensamiento de derecha, aunque no se puede omitir la existencia de grupos fascistas 
que buscan sostener, alcanzar o preservar privilegios para grupos en específico. 

Este breve recorrido por algunos elementos teóricos e históricos puede servir 
para cuestionarnos sobre la conceptualización de la derecha política, aunque no 
se podría negar el papel conservador de las organizaciones clericales, no todas 

22 Blancarte, El pensamiento social de los católicos mexicanos.
23 Roberto Blancarte, Historia de la iglesia católica en México (1929-1982) (México: Fondo 

de Cultura Económica, 2012).
24 Blancarte, El pensamiento social de los católicos mexicanos.
25 Friedrich A. Von Hayek, “El ideal democrático y la contención del poder,” Estudios públi-

cos, no. 1 (1980): 11-75; José Ricardo Bernal-Lugo, “Fobia al Estado en Tocqueville y Hayek. 
Elementos para una arqueología del neo-liberalismo,” Tocqueville and Hayek State phobia. Ele-
ments for a Neoliberalism archaeology 3, no. 21 (julio de 2017): 87-103; María Eugenia Romero 
Sotelo, Los orígenes del neoliberalismo en México: La Escuela Austriaca (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2016).
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ellas son de derecha y varias estarían en contra del neoliberalismo, esto se verá más 
adelante. Tampoco se puede asumir que todo el empresariado es partidario del 
catolicismo, menos del autoritarismo o incluso fascismo, pues existen empresarios 
que reivindican férreamente la democracia liberal. 

El conjunto de indagatorias que aquí realizamos permite reconocer también 
la presencia de grupos de extrema derecha, fascistas, totalitarios y violentos. Se 
identifica –para abonar a las tensiones del argumento– la presencia de componen-
tes católicos en el pensamiento fascista. Esto se argumenta en el texto de Celina 
Albornoz quien, al analizar al fascismo argentino, destaca como principales rasgos 
el sostener posturas corporativistas, antiliberales y antiizquierdistas, además de 
considerar la nación como un bloque monolítico, con una visión decadentista de 
la política y la historia, así como un anclaje en el catolicismo.26 ¿Cómo comprender 
estas contradicciones? La derecha sostiene y defiende ideas que forman parte de su 
forma de vida, creencias y visión de la sociedad, se posiciona respecto a diferentes 
problemas sociales y propone acciones de acuerdo con sus referentes culturales. 
En esa medida tiene también horizontes utópicos –como la doctrina social de la 
iglesia o el neoliberalismo– que intentan alcanzar concretamente. Aunque también 
se debe destacar que no necesariamente se buscan ambos horizontes por los 
mismos grupos, como lo registra la literatura revisada. 

Síntesis analítica del material revisado: La derecha y las derechas mexica-
nas, su lucha por el poder e incidencia social 

Como se puede apreciar en las gráficas que propusimos anteriormente, los estu-
dios sobre la perspectiva histórica de las derechas ocupan un segundo lugar en 
los textos identificados sobre este actor social. Al respecto se pueden tener dos 
argumentaciones sobre la pertinencia de este tipo de estudios. En primer lugar, 
debido al impacto de los grupos de derecha en el devenir histórico, en el marco 
de los diferentes periodos y coyunturas políticas, económicas y sociales a través 

26 Celina Albornoz, “Fascismo y nacionalismo en la construcción de un militante de extrema 
derecha,” e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos 19, no. 73 (14 de octubre 
de 2020): 84-97, https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/5953.
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de las cuales se ha configurado la cultura política en nuestro país. Por otro lado, 
hay rasgos específicos de la cultura política de estos grupos como su antisocialis-
mo, el autoritarismo o su defensa del neoliberalismo, que para ser comprendidos 
requieren de la revisión sobre sus orígenes. Es por ello que retomamos de manera 
sintética algunos de los aportes centrales de la literatura revisada.

A principios del siglo xx, tenemos que las élites y los grupos conservadores de 
México gozaban de privilegios y posiciones dominantes gracias a la dictadura de 
Porfirio Díaz, donde por cierto coexistían posiciones conservadoras con posiciones 
liberales o de izquierda moderada, pero esto solo con la intención de dejar ver la 
existencia de cierta crítica y apertura. Aunque una parte de las élites conservadoras 
y empresariales podían realizar gestiones con el gobierno y gozaron de un margen 
más amplio para el logro de sus intereses, tampoco se puede hablar de una colabo-
ración sin restricciones entre gobierno e iglesia o entre gobierno y empresarios.27 

Más tarde, la revolución mexicana visibilizó desigualdades sociales y llevó a las 
élites gobernantes a establecer una agenda social en el gobierno. Los derechos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque 
novedosos y con un claro sentido de justicia social, tampoco podrían calificarse 
de socialistas en un sentido estricto, pues solo estaban dentro del marco de las 
tendencias del pensamiento político y social de la época. Sin embargo, estos de-
rechos representan un cambio en la dirección del Estado que alerta a los sectores 
empresariales y religiosos en dos sentidos: el primero es que el reconocimiento 
de derechos sociales y políticos a grandes sectores de la población generan una 
pérdida de privilegios para las élites empresariales y conservadoras; el segundo 
tiene que ver con que en la práctica esto implica también la obligación del Estado 
de gobernar interactuando con todos los sectores sociales, por lo que empresarios 
y élites conservadoras perderían su hegemonía.28

Aunque aquí la pregunta sería si se debe considerar a los sectores de élite 
como los únicos opositores de derecha al gobierno. La experiencia de los Cris-
teros en el caso del catolicismo debería ser considerada con más detenimiento, 

27 Ramírez y Jurado. Emergencia y continuum histórico.
28 Rafael Torres Sánchez. “Constitucionalismo versus conservadurismo durante la Revolución 

Mexicana,” en El pensamiento conservador en México (México: Plaza y Valdés, 2002), 93-115. 
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pues eran grupos de campesinos y clases populares que participan y dan la vida 
en la defensa de los valores religiosos. Lo mismo pasaría en las siguientes décadas 
desde las organizaciones católicas estudiantiles. Lo cierto es que este enfoque que 
privilegia el estudio de las élites es importante, pero es necesario abrir el análisis 
a las organizaciones sociales y civiles de rango medio y a los sectores populares 
que forman parte de grupos de derecha. Si bien esto permite matizar la asociación 
unívoca entre élites y posiciones de derecha política, aún resta describir el tipo de 
posiciones que defienden las derechas.

Al respecto, el texto de Cárdenas García sobre la extrema derecha en México 
permite comprender que la actividad de los grupos de derecha y extrema derecha 
en México durante el siglo xx está íntimamente asociada al ritmo y oscilaciones 
de la obra revolucionaria, es decir, entre más profundos son los cambios político-
sociales, más reaccionaria es la respuesta de estos grupos, tanto empresariales como 
conservadores.29 Hasta aquí podemos subrayar como parte de las cualidades de 
los grupos de derecha un componente ideológico que puede ser: religioso, liberal, 
xenófobo, anticomunista, racistas, fascistas, totalitarios, etc. 

Derivado de ello se pueden identificar grupos de derecha institucional y radical. 
Además de que se pueden identificar cuatro tipos de inquietudes en torno a la 
derecha; las asociadas con la visión religiosa y conservadora de la sociedad; las 
asociadas con las libertades de mercado e intereses económicos; y las asociadas a 
la pugna política y la toma del poder gubernamental que incluye en alguna medida 
demandas de las dos anteriores. Una cuarta tiene que ver con la instauración de 
una sociedad ideal, en los propios términos de las derechas, donde las personas 
ajenas a ese proyecto no podrían participar. Se trata de las derechas extremas, 
fascistas y totalitarias.

En el siglo xx se puede identificar un punto de inflexión en el que la derecha 
radical y la institucional coinciden en su presencia, además de que al menos dos 
tipos de causas se promueven abiertamente en la sociedad. En la literatura revisada, 

29 Nicolás Cárdenas García, “La Extrema derecha en México (1920-1940),” Argumentos. 
Estudios críticos de la sociedad, no. 21 (1994): 35-56.
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los textos de Blancarte,30 de Romero31 y de Hernández32 permiten identificar que el 
punto de inflexión es la consolidación del régimen postrevolucionario, profundizan-
do las reacciones extremas en la gestión de Lázaro Cárdenas (formas que se van a 
repetir en la década de los 70 y en la época actual con el surgimiento del frena).

En el caso de los grupos religiosos tenemos como antecedente la generación 
de organizaciones desde el siglo xix, así como su impulso después de la difusión 
de la doctrina social de la iglesia, trabajando con obreros, mujeres, campesinos 
etc. Además, no se puede dejar de lado que el 7 de mayo de 1911 se hace pública 
la creación del Partido Católico Nacional, que se inspiraba en las enseñanzas del 
Papa León xiii y buscaba que el gobierno mexicano se rigiera por los principios de 
la civilización cristiana.33 Aunque la presencia de esta agrupación fue controversial 
para católicos del alto clero y otros actores políticos, además de que tuvo una vida 
activa de escasos cuatro años (1911 a 1914), no se puede obviar que desde inicios 
del proceso revolucionario ya había sectores de la iglesia con intenciones de incidir 
políticamente en la aceptación de los valores cristianos tanto en la sociedad y las 
familias mexicanas como en otros espacios de la vida pública y privada. 

Los aportes de Torres Sánchez muestran que estas pretensiones chocaron con 
las ideas de laicidad que se promovieron por los sectores revolucionarios y que 
fueron plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917.34 Entre los cambios que se promovían, algunos de ellos generaban conflicto 
para grupos religiosos, por ejemplo: la educación científica, la mejora de condiciones 
de vida de peones y obreros, modernización agrícola, libertad de prensa, impulso a 
pequeños y medianos propietarios, limitación de la influencia del clero en la política, 
matrimonio civil y divorcio, y regulación económica e intervención del Estado en 

30 Blancarte, Historia de la iglesia católica.
31 Romero, Los orígenes del neoliberalismo en México.
32 Hernández, Tras las huellas de la derecha: El Partido Acción Nacional.
33 Laura O’Dogherty Madrazo, De urnas y sotanas: el Partido Católico Nacional en Jalisco 

(México: El Colegio de México, 1999).
34 Torres, “Constitucionalismo versus conservadurismo”. 
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la producción.35 Estas medidas ya formaban parte de un foco de alerta para los 
grupos clericales, sobre todo lo referente a la limitación de participación política. 

La situación se tornó violenta cuando en 1926 el presidente Plutarco Elías Calles 
decidió aplicar las leyes constitucionales en materia anticlerical.36 Esto propició 
que se desencadenara la denominada Guerra Cristera, alcanzando su fin en 1929 
con los acuerdos entre el clero y el gobierno. Al respecto se puede destacar que: 
“[…] en el conflicto entre la iglesia y el Estado tanto la alta jerarquía de la iglesia 
mexicana como el vaticano, en un primer momento alentaron la lucha armada, sin 
embargo, posteriormente rectificarían pactando con el naciente Estado un nuevo 
“¡modus vivendi!”.37 Una forma de aceptación de la iglesia sobre el Estado laico sin 
que ésta dejara de participar en las acciones educativas.38

Sobre el conflicto de los Cristeros, uno de los aportes relevantes del estudio de 
Cárdenas García es que da cuenta de la relevancia de la Liga Nacional Defensora 
de las Libertades Religiosas (lndlr): conformada por “nacionalistas, antiimperialis-
tas, hispanistas, integristas y ultramontanos”.39 De acuerdo con el autor, la lndlr 
estaba formada particularmente por la clase media cristiana que se oponía a los 
cambios liberales revolucionarios, y el movimiento campesino que se unió a la lucha 
armada destaca por ser uno de los más importantes de la revolución mexicana.40 

35 Ibid. 
36 Damián López, “La guerra cristera (México, 1926-1929). Una aproximación historiográfica/

The Cristero War (México, 1926-1929). A Historiographic Survey,” Historiografías (2011): 35-52.
37 Cárdenas, “La extrema derecha en México”.
38 Blancarte, Historia de la iglesia católica. El tema educativo no dejó de ser un punto de 

conflicto, pues, además de buscar la implementación de la educación socialista por parte del 
gobierno de Lázaro Cárdenas, en el periodo que va de la década de 1920 a 1930 el congreso 
federal y varios congresos estatales promulgaron reformas que limitaban la presencia de sacer-
dotes en funciones en el territorio. Además de ello, en 1932 se expulsó al delegado apostólico 
como respuesta a la encíclica Acerba nimi, en la que el Papa Pío XI se quejaba del incumplimiento 
de los acuerdos de 1929 por parte del gobierno. Ibid.

39 Cárdenas, “La extrema derecha en México”.
40 Ibid. Puede verse también María Stella Oranday Dávila. Los truenos de la cruz. Origen de la 

derecha en México (México: Ediciones ¡Uníos!, 2002).
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En este punto aparece una de las preguntas relevantes de nuestro estudio, ¿cómo 
logra la élite religiosa promover entre las clases populares ideas contrarias a una 
política del gobierno que de hecho era para su beneficio? Se trata de una de las 
primeras expresiones políticas de la derecha en el México moderno. Los Cristeros 
eran contrarrevolucionarios y alimentarían en adelante la ideología y la tradición del 
pensamiento radical de derecha. Tras el fin del conflicto, surgen organizaciones como 
Las Legiones y La Base (de extrema derecha y carácter clandestino). Estas fungen 
como la continuación del descontento cristero ante el Estado posrevolucionario y, 
a su vez, son la antesala de la organización más importante de extrema derecha en 
el periodo: la Unión Nacional Sinarquista (uns), que vendría siendo la conversión 
de la sección 11 (sección cívica) de la Base, ubicada en Querétaro y Guanajuato.41

Estas organizaciones de la derecha mantienen su continuidad en el tiempo, 
llegando hasta décadas recientes como parte de la vida política de la derecha, 
“[…] La Base legó a la UNS una estructura organizativa, un potencial de masas, y 
un trabajo preparatorio en la región centro-occidente […] la cual sería el centro 
de sus operaciones”.42 El sinarquismo comienza a gestarse en el año de 1931 con 
el surgimiento de la organización clandestina: Las Legiones, que fue reacción a los 
arreglos entre la Iglesia y el Estado en 1929 y buscaba transformar a la sociedad 
hacia un orden cristiano con la organización de los católicos.43 

Para 1943 Las Legiones se convierten en La Base que se identificaba con las 
demandas de la Iglesia referentes a la educación, el registro estatal de sacerdotes 
y la participación de los católicos en la política. La lucha seguía siendo en contra 
de los gobiernos posrevolucionarios, el comunismo, y por implantar el “reino de 
Cristo rey” sobre la tierra mexicana con el apoyo de las clases medias y de los cam-

41 Profundizamos estos temas en Ramírez y Jurado. Emergencia y continuum histórico.
42 Cárdenas, “La extrema derecha en México”.
43 Pablo Serrano Álvarez, “El sinarquismo mexicano: expresión conservadora de la Región 

Centro-Oeste: síntesis de su historia ,” Contrastes, no. 9-10 (1997): 129-48. Puede verse tam-
bién: Luis Ángel Hurtado Razo, “Diferentes agrupaciones católicas de derecha en el siglo XX en 
México. Sociedades secretas, agrupaciones públicas que se clandestinizan, o híbridas: secretas y 
públicas, y públicas infiltradas por una secreta” (tesis de maestría, Posgrado de Ciencias Políticas 
y Sociales, fcpys/iis-unam, 2014). 
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pesinos, que más tarde se planteó la necesidad de formar de un nuevo movimiento 
con acción práctica para poder oponerse al régimen cardenista (fue así como el 23 
de mayo de 1937 surgió el Movimiento Sinarquista en León, Guanajuato).44 Sus 
acciones se centraban en las políticas cardenistas: contra la reforma agraria; contra 
el funcionamiento de la educación socialista (que negaba a Dios y los derechos 
de la iglesia sobre la educación de la sociedad); contra el caciquismo local en el 
centro-occidente; y contra el Frente Popular Cardenista.45 

Cabe destacar que, entre las causas de su expansión se encuentran –siguiendo 
a Serrano– el enlace de las demandas católicas con las sociales de los campesinos, 
obreros y clase media. Eso permitió el crecimiento ascendente del movimiento. A 
través del discurso, la ideología católica popular, la simbología y el debate verbal, 
el sinarquismo se expandió por todo el centro-occidente a los estados de Guana-
juato, Querétaro, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Jalisco (estados 
en donde tuvo mayor influencia incluso en sus etapas de mayor crisis), llegando 
inclusive a alcanzar una influencia a nivel nacional, pues para el año 1939 había 
aproximadamente 90 mil militantes sinarquistas en todo el país y para para el año 
1941 alrededor de 500 mil militantes.46

También importantes entre las expresiones de las derechas fueron los mo-
vimientos nacionalistas y anticomunistas. En el texto de Cárdenas “La Extrema 
derecha en México” se muestra que estos movimientos se caracterizaban más por 
su carácter racista y xenofóbico que por cuestiones religiosas. Formaban parte 
de ellos las clases adineradas del norte del país, aunque no únicamente. Sobre 

44 Serrano, “El sinarquismo mexicano”; Oranday, Los truenos de la cruz.
45 Aquí sugerimos ver: Luis Miguel Rionda, “Génesis y consolidación del pensamiento político 

conservador en un entorno social cambiante: Guanajuato”, en Ackerman, et al., Las derechas en 
México, 523-551. La uns estaba estructurada de manera jerarquizada, era una organización donde 
la lealtad, la abnegación y la disciplina eran centrales para mantener la unidad entre dirigentes 
y dirigidos, los jóvenes estudiantes de las clases medias y los campesinos, respectivamente. En 
esta organización es de resaltar la figura de Salvador Abascal, dirigente fanático, pronazi quien 
influenciaría de manera significativa el espíritu radical del comportamiento de los sinarquistas, 
que se oponía al comunismo, al liberalismo e incluso al fascismo, de hecho, se concebía a sí 
mismo como el agente predestinado para rescatar a México de dichos males ideológicos. Ibid.

46 Serrano, “El sinarquismo mexicano”.
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todo, en el estado de Sonora se oponían a la presencia de los inmigrantes chinos, 
rechazándolos por prejuicios de carácter económico o meramente raciales. Gru-
pos antinmigrantes como Comité Pro-Raza o la Confederación de la Clase Media 
también se expresarían en la Ciudad de México en contra de lo que denominaron 
las nacionalidades “dudosas”.47

Entre las diferentes organizaciones de derecha, una de las más estudiadas o 
nombradas en años recientes, con presencia en la vida política actualmente es el 
Yunque, fundada en Puebla en 1955 por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid. 
En un principio fue financiada por el obispo Octaviano Márquez y la oligarquía 
poblana, posteriormente con el apoyo de la jerarquía católica y los empresarios 
anticomunistas.48 Fue una organización que desde su creación tuvo una estruc-
tura paramilitar de ultraderecha, también fue secreta y de inspiración católica, y 
tiene el fin de avanzar políticamente en la conquista del poder para establecer 
su particular forma de concebir el mundo y “ordenar el Estado para instaurar la 
Ciudad de Dios conforme el Evangelio”.49 La trascendencia de esta organización 
clandestina radica en su infiltración en la vida pública del país, logrando que sus 
miembros fueran ocupando cargos públicos en gobiernos estatales, municipales, 
en congresos locales y cámaras federales de diputados y senadores, así como en 
secretarías de estado o direcciones de instituciones públicas.50 

Una buena parte de los miembros del Yunque se encontraban en el Partido 
Acción Nacional (pan) y otra parte en el Partido Revolucionario Institucional (pri), 
también en organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (coparmex) y en organizaciones cívicas y educativas.51 Y cabe 

47 Cárdenas, “La Extrema derecha en México”.
48 Álvaro Delgado, El Yunque: la ultraderecha en el poder (México: Plaza y Janes, 2003). El 

nombre del “Yunque” obedece a que sus integrantes debían de ser como el yunque (bloque 
macizo de metal), que por más que se les agrediera éstos tenían que mantener su misma forma 
sin inmutarse, resistiendo a los embates. Ibid.

49 Hurtado, “Diferentes agrupaciones católicas”.
50 Delgado, El Yunque: la ultraderecha.
51 Ibid. La organización se valía de otras agrupaciones de choque para operar públicamen-

te y ocultar su propia estructura. Tal es el caso de Movimiento Universitario de Renovadora 
Orientación (muro) fundado en 1961, el Frente Universitario Anticomunista (fua) en 1955, u 
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destacar que, tanto el sentimiento anticomunista como la creencia en la religión 
católica eran claves para poder iniciar a un nuevo miembro a la organización, que se 
interesaba particularmente por jóvenes de entre 14 y 19 años de edad, a los cuales 
adoctrinaban y adiestraban en artes marciales, defensa personal y adiestramiento 
militar, pues debían estar preparados para actuar contra aquellos que representa-
ran a la izquierda o el marxismo, boicoteándoles actos políticos y entorpeciendo 
actividades a través de ubicar y golpearles con cualquier pretexto.52 

Pero la derecha en México no es únicamente religiosa, también existen grupos 
que defienden una visión empresarial del país, preocupados por la productividad 
y la inversión extranjera. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas con su discurso 
social, también es importante recordar que se profundiza el proceso de distancia-
miento entre empresarios y el gobierno. 

El texto Los orígenes del neoliberalismo en México: La Escuela Austriaca53 da cuenta 
de personajes, documentos y acciones que dibujan la articulación de una idea de 
país en torno a la defensa de la libertad económica, con base en los principales 
planteamientos de Von Hayek y Von Mises. En esta obra leemos que Luis Montes de 
Oca (que era un alto funcionario del gobierno mexicano) dimitió su participación 
en el gobierno con una perspectiva crítica hacia la administración, pues su enfoque 
liberal de la economía se distanciaba de la economía planificada. Este personaje 
tuvo cercanía con dos de los planteamientos más importantes en la crítica eco-
nómica desde la postura liberal (los de Von Mises y Walter Lippmann), llegando 

otros como Juventud Nueva, Grupo Náhuatl y Nueva Guardia. También se valía de organismos 
de carácter público creados en los años setenta como el Desarrollo Humano Integral y Acción 
Ciudadana, Asociación Nacional Cívica Femenina, Comité Nacional Provida, la Unión Nacional 
de Padres de Familia o el Movimiento Cristianismo Sí, además, la organización del Yunque lo-
gró formar su propia congregación religiosa en el interior de la iglesia católica con influencia 
internacional: la Sociedad Cruzados de Cristo Rey. Ibid. También véase: Hurtado, “Diferentes 
agrupaciones católicas”.

52 Delgado, El Yunque: la ultraderecha. También destaca las organizaciones anticomunistas 
como la Acción Mexicanista Revolucionaria (los Camisas Doradas) encabezada por Nicolás Ro-
dríguez, un ferviente rompe huelgas y anticomunista, cuya principal acción era apalear a obreros 
en huelga, sindicalistas y al partido comunista. Cárdenas, “La Extrema derecha en México”.

53 Romero, Los orígenes del neoliberalismo en México.
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a considerar que las visiones de ambos deberían ser conocidas en México, por lo 
que propuso la traducción de sus libros.54

El análisis de María Eugenia Romero da cuenta también del panorama inter-
nacional en el que surge el neoliberalismo. En su recuento destaca que, desde la 
perspectiva político-económica, se discutía el papel del Estado en la economía. 
Como producto del desarrollo industrial, la organización obrera y la influencia de 
la crítica económica, se daba un cuestionamiento al sistema capitalista ofreciendo 
como alternativa el socialismo, del que la reciente revolución Bolchevique venía 
abrevando. Por otro lado, ante la crisis económica de 1929, como alternativa al 
socialismo y los desequilibrios del liberalismo, las propuestas de Keynes tomaban 
fuerza, promoviendo la participación del Estado en los procesos de producción y 
la regulación del mercado. En ese marco, diversos académicos buscaban oponerse 
a la intervención estatal en la economía y la planificación estatal de la sociedad. Se 
oponían al intervencionismo keynesiano y también al totalitarismo, ya fuera socia-
lista o fascista, y defendían el liberalismo ante lo que consideraban las amenazas 
a la libertad.55 No se puede dejar de lado que destacados miembros de la escuela 
austriaca sufrieron las consecuencias del totalitarismo como queda asentado en 
la revisión de las fuentes.

En ese contexto, a nivel internacional, el nacimiento del neoliberalismo se puede 
fechar hacia 1938, cuando el filósofo Luis Rougier convoca a un coloquio para 
discutir el futuro del liberalismo (Coloquio Lippmann), que duró cinco días, y en 
él participaron Lippmann, Rougier, Hayek, Von Mises, Polanyi y Aron entre otros 
intelectuales y una delegación mexicana.56 Entre las conclusiones a las que se llegó 
se puede destacar –siguiendo a Romero– que la liberalización de los precios y el 
libre mercado maximiza las ganancias; que es necesario un Estado de derecho para 

54 Ibid.
55 Además del texto de Romero Sotelo sugerimos al lector ver: Arturo Ortiz Wadgymar, Polí-

tica económica de México 1982-1995. Los sexenios neoliberales (México: Nuestro Tiempo, 1997); 
Sarah Babb, Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2003), de los cuales se ha extraído información que complementa el análisis.

56 Romero, Los orígenes del neoliberalismo en México.
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garantizar el libre desarrollo; y que son más importantes los objetivos económicos 
que los sociales, entre otras posturas.57

Además, contrario al conocimiento común sobre el neoliberalismo, se mencionó 
que era necesario un Estado fuerte, pues si no, se trataría de “un rey que sabe 
mandar, pero preferiría abdicar”.58 La reforma al Estado era “prioritaria para avanzar 
y reanudar el desarrollo del capitalismo competitivo que enfrentara al socialismo 
y lograra su derrota, concluyendo que la característica primordial de este sistema 
neoliberal debía ser un Estado fuerte al servicio de un individuo libre”.59 Además, 
se planteaba que los hombres más capacitados habrían de encargarse de dicha 
reforma del Estado: “Para los neoliberales, la reforma del Estado es la que debe 
conducir a los puestos de mando a los hombres más capaces y honestos, dispues-
tos a manifestar su autoridad con objeto de dejar al individuo moverse en plena 
libertad”.60 El neoliberalismo se instauró con los esfuerzos de la élite empresarial 
para contraponerse a las políticas públicas redistributivas y frenar reformas hacen-
darias contrarias a sus intereses, para lo cual crearían la Asociación de Banqueros 
de México, el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, El Instituto Cultural 
Ludwing Von Mises, A.C. y el Instituto Tecnológico de México (hoy itam).61

El estudio de Romero no logra concluir el recuento de eventos que llegan a fin 
de siglo, sin embargo, sus planteamientos son centrales para comprender la política 
implementada en las últimas décadas. El ascenso de las ideas neoliberales no po-
dría entenderse sin la participación activa de grupos académicos y organizaciones 
políticas. Pero también se debe destacar el papel de la derecha partidista, en el 
texto de Tania Hernández: Tras las huellas de la derecha. El Partido Acción Nacional, 

57 Ibid.
58 Ibid. 
59 Ibid. Véase también: Ortiz. Política económica de México.
60 Romero, Los orígenes del neoliberalismo en México.
61 Romero, Los orígenes del neoliberalismo en México. El texto aborda solo la primera mitad del 

siglo xx, así que no permite tener claridad de la actuación de los empresarios y la élite partidaria 
del neoliberalismo en las décadas de 1960 y 1970, cuando se presentaron circunstancias que 
permitieron su justificación en la década de 1980. Sin embargo, se trata de un texto central para 
comprender la teoría neoliberal y la manera en que esta perspectiva echó raíces en nuestro país 
que puede ser complementado con los textos ya referidos de Ortiz y Babb.
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1939-2000, se destaca cómo en la conformación de este partido se incorporan 
elementos asociados al conservadurismo religioso y también a la visión liberal 
de la política y la sociedad.62 Este partido cuenta con una historia de más de 
ochenta años de su creación, participando de algún modo en la disputa política, 
compitiendo con el gobierno priista o generando acuerdos con él, pero siempre 
oponiéndose a la izquierda. Por esto, es común pensar al pan como un partido 
conservador, confesional o empresarial, pero aun cuando se trata de un partido 
de derechas que –al menos públicamente– se distancia de las extremas derechas, 
contiene en su historia una complejidad importante. Desde sus inicios ha nutrido 
sus planteamientos de la doctrina social de la iglesia y del pensamiento liberal, 
aunque no es en sí socialdemócrata o completamente neoliberal, y surgió “como 
una respuesta a las políticas socializantes del cardenismo respecto a la educación, 
la familia, la Iglesia y a la economía en general”.63 En sus principios doctrinarios 
aborda la idea de nación y de la persona frente al Estado; la propiedad privada y 
la economía de tipo capitalista.64

En el primer campo se asume que la persona humana tiene un destino espiritual 
y material que cumplir por lo que se le debe asegurar el conjunto de libertades y 
medios para hacerlo; también se rechaza la idea del Estado como un instrumento 
de lucha.65 De esta manera, aunque defiende la propiedad privada, asume como 
una tarea del Estado la realización del bien común de las personas, además de 
que asocia la realización económica de la iniciativa privada con el mejoramiento 
social, lo que lo acercaría a una suerte de capitalismo social.66 En relación con el 
tema educativo, asume la separación entre iglesia y Estado, considerando que éste 

62 Hernández, Tras las huellas de la derecha. El Partido Acción Nacional; Gibrán Ramírez Reyes, 
“Las raíces históricas de las derechas y ultraderechas mexicanas,” Espiral (Guadalajara) 22, no. 
62 (abril de 2015): 235-41.

63 Soledad Loaeza, “El Partido Acción Nacional: la oposición leal en México,” en Acción Na-
cional el apetito y las responsabilidades del triunfo (México: El Colegio de México, 1.ª ed., 2010), 
53-84, https://doi.org/10.2307/j.ctv3dnpw6.6.

64 Carlos Arriola, Ensayos sobre el PAN (México: Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1994).
65 Ibid.
66 Héctor Gómez Peralta, Las doctrinas conservadoras del Partido Acción Nacional. La transición 

ideológica, del falangismo a la democracia cristiana (México: Fontamara, 2013), 18.
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no podía imponer convicciones religiosas, tener dominio sobre las conciencias o 
proscribirlas, por lo que, en esa medida, estaría a favor de las libertades religiosas.67 

Por otra parte, para la década de 1940, con Ávila Camacho en el poder, el 
episcopado se va alejando de las expresiones extremas –aunque esta tendencia 
persista– como la uns, pero también del pan. Por otro lado, los intentos de acer-
camiento con la derecha se observan en el hecho de que Ávila Camacho se declaró 
católico desde su campaña (más tarde, Miguel Alemán declaró que en su gobierno 
no habría comunistas).68 Los presidentes posteriores a Cárdenas buscaron favorecer 
el desarrollo industrial, apoyando a los empresarios y generando facilidades al clero 
para el desarrollo de su “función espiritual”, lo que facilitó que en 1946 se fundara 
el Partido Fuerza Popular por los dirigentes de la Unión Nacional Sinarquista.69

En el gobierno de Miguel Alemán se fortaleció también el vínculo con los empre-
sarios, principalmente del Estado de México, vinculados al pri.70 Aunque el apoyo 
a los empresarios que se dio en este sexenio tuvo consecuencias diferenciales 
para los pequeños y medianos empresarios, el mayor intercambio comercial con 
el extranjero generaba retos puesto que debían competir con menores precios, 
mientras que para los grandes empresarios se trataba de una situación favorable, 
pues permitía la adquisición de insumos a menor costo.71 En ese contexto, aunque 
se percibía un entorno favorable al capital, no se puede dejar de lado que se trataba 
de un modelo de Estado social con un partido en el poder. Así que es necesario 
reconocer la posición del pan desde su creación, cuando las condiciones políticas 
para la oposición eran complicadas y poco favorables.72 El texto de Loaeza sobre 

67 Arriola, Ensayos sobre el PAN. Los principios de doctrina del partido surgen en un contexto 
en que en Europa la derecha enfrenta dos amenazas, el comunismo y el fascismo, los plantea-
mientos de la doctrina social de la iglesia y de la socialdemocracia. Así, se puede entender 
que al menos en términos formales, el pan rechaza los totalitarismos, tanto el fascismo como 
el socialismo, derivando en una idea del Estado como garante de las libertades y promotor o 
facilitador de los valores religiosos. Gómez. Las doctrinas conservadoras del Partido Acción Nacional.

68 Hernández, Tras las huellas de la derecha.
69 Ibid.
70 Babb, Proyecto: México.
71 Hernández, Tras las huellas de la derecha.
72 Loaeza, “El Partido Acción Nacional”.
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el pan como oposición leal ofrece una perspectiva sugerente respecto al papel de 
este partido en la narrativa democrática del régimen. En ese marco, ya desde finales 
de la década de 1940, el pan buscaba la creación de un padrón electoral confiable, 
además del derecho de amparo para los partidos políticos.73

Desde esos años, el pan como organización política buscó fortalecer la formación 
de cuadros y de liderazgos, más que centrarse en el logro de amplios grupos de 
votantes. Pero su persistencia en el tiempo se puede explicar con la participación de 
organizaciones eclesiásticas en la promoción del voto y de demandas específicas.74 
Como parte de un repunte en las movilizaciones católicas y a la inclusión de sus 
demandas en la plataforma política en 1955, el partido alcanzó seis curules en la 
cámara de diputados y un aumento de votantes en varios estados.75 También se 
debe reconocer que durante los años 50 del siglo pasado, el partido tuvo mayor 
cercanía con los grupos católicos –aunque no se decantó por la social democra-
cia– por lo que fueron ingresando también grupos de estratos medio bajo y bajo, 
algunos vinculados al sinarquismo.76 Esto puede explicar, en parte, la presencia 
de preferencias electorales del pan en espacios rurales, sobre todo en zonas de 
influencia católica del país.77

La paulatina ampliación de las bases sociales del pan también permitió un cam-
bio en el discurso y la acción a partir de 1958 con la campaña de Luis H. Álvarez, 
pugnando por la necesidad de cambiar el régimen, aunque esto tardaría tiempo 
en llegar. Desde esa época también se propició la participación de las juventudes 

73 Hernández. Tras las huellas de la derecha. Más tarde, en 1952 el pan presentó por primera 
vez una candidatura a la presidencia con González Luna como candidato, quien además de ha-
ber sido fundador e ideólogo del partido también era ex jefe de Acción Católica de la Juventud 
Mexicana, por lo que atraería la preferencia de amplios sectores de la población. A pesar de ello 
su candidatura no prosperó, sin embargo, centró su discurso en la premisa de que para tener 
una “verdadera democracia” se requería una amplia obra “espiritual, cultural, social y educativa”, 
aprovechando la plataforma como una escuela de educación ciudadana.

74 Gómez. Las doctrinas conservadoras del Partido Acción Nacional.
75 Ibid.
76 Hernández. Tras las huellas de la derecha; Gómez. Las doctrinas conservadoras del Partido.
77 Tania Hernández, “El Partido Acción Nacional y la democracia cristiana,” Perfiles 

Latinoamericanos 19, no. 37 (enero-junio de 2011): 113-138.
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panistas y se buscó un cambio en la relación con el Estado.78 En 1965 se realizó la 
xviii Convención Nacional del pan, en ella se reformaron sus documentos básicos 
para incorporar algunos aspectos derivados del Concilio Vaticano ii. Con la refor-
ma se subrayaba la importancia del pluralismo político, los derechos humanos y la 
participación de la sociedad civil.79

A partir de la década de 1970 se verían reflejados el aumento en la participación 
electoral y los puestos de representación alcanzados.80 En este proceso también 
jugó un papel importante la intención del gobierno de apertura democrática con las 
reformas de 1963 y 1977. En esta época era importante para la derecha transformar 
sus estrategias de acción, el Estado se modernizaba y los procesos de negociación 
también. En el periodo de asentamiento del gobierno post revolucionario se dio 
también una ampliación del capitalismo en México, las ciudades crecieron, la pro-
ducción campesina se expandió, la industria y el mercado interno también. En ese 
sentido, aunque podría haber recelos hacia ciertas políticas del gobierno por parte 
de los empresarios, también se veían beneficiados del Estado social, sin embargo, 
no dejaron de buscar mecanismos de presión. Así, en 1962 se funda el Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios (cmhn).

Hacia 1967 el pan logra ganar las elecciones municipales de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, con Norma Villarreal de Zambrano. En 1973 la Unión Nacional 
de Padres de Familia protesta por la inclusión de la educación sexual en los nuevos 
libros de texto gratuitos y en 1974 Lorenzo Servitje crea la Fundación Mexicana para 
el Desarrollo Rural. Un año después se funda el Consejo Coordinador Empresarial 
(cce), que aglutinaría a la Confederación de Cámaras Industriales, la de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, la Asociación de Banqueros de México, el Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios y la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, con la finalidad de difundir la ideología empresarial y los intereses de los 
empresarios de forma unitaria.81 

78 Loaeza, “El Partido Acción Nacional”; Gómez, Las doctrinas conservadoras del Partido.
79 Hernández, Tras las huellas de la derecha.
80 Ibid.
81 Paulina López Ibarra, “Hacia una cronología de la derecha en México, 1964-2008,” El 

Cotidiano, no. 149 (2008): 58-72.
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Es en el contexto del aumento en el producto interno bruto, la modernización 
del país y las crecientes presiones sociales para lograr la transición a la democracia 
que la derecha se transforma también. En el periodo que va de los años 60 a prin-
cipios del siglo xxi la derecha transitó de la marginalidad en la que había estado 
durante las primeras décadas del siglo xx, a promoverse como una oposición firme 
y después tomar la centralidad del poder político, económico y social.82 

En el periodo que va de los gobiernos de Díaz Ordaz al de Luis Echeverría la 
iglesia va aceptando el pluralismo político y adaptándose a los cambios socio-
políticos. En ese tiempo también van surgiendo organizaciones de derecha como 
la Organización Nacional del Yunque, el Frente Universitario Anticomunista y el 
Movimiento Universitario de Renovada Orientación, ante lo que se consideraba la 
amenaza comunista en el país, simbolizada en la revolución cubana. En este periodo 
la iglesia lleva a cabo un fuerte activismo contra algunas políticas enfocadas a la 
educación sexual de los niños de primaria implementadas a principios de la déca-
da de los años 70, organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia 
(fundada en 1917) y miembros del pan se sumarían a la manifestación en contra de 
estas políticas educativas. Sin embargo, ello no implicó necesariamente un conflicto 
entre la iglesia y el Estado, pues el gobierno de Echeverría daría muestras de un 
acercamiento con la iglesia al entrevistarse con el Papa Paulo vi.83

Esta es la fase de recomposición de las derechas; por un lado, la iglesia cató-
lica; por el otro, el sector empresarial. Una etapa donde la iglesia y el Estado van 
encontrando afinidad política y donde algunos grupos empresariales colaborarían 
positivamente con el gobierno, particularmente en la última etapa del sexenio de 
Echeverría, aunque esto no implicó abandonar el pensamiento crítico ante la política 
“tercermundista” y el manejo de la economía.84

En un periodo posterior, de 1975 a 1988 la iglesia, los empresarios, el pan, así 
como organizaciones de la sociedad civil conservadora, buscaron participar y tener 
mayor presencia en la política y avanzar en lo que denominaron la ciudadanización 

82 Tania Hernández Vicencio, “Las derechas mexicanas en la segunda mitad del siglo XX y 
el inicio del XXI,” Con-temporánea, no. 11 (2019): 31-47.

83 Hernández, Tras las huellas de la derecha.
84 Ibid.
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de la vida pública.85 Para ello, los sectores conservadores crearon organizaciones 
como la Asociación Nacional Cívica Femenina, de Desarrollo Humano Integral 
Acción Ciudadano, así como el Comité Nacional Pro-Vida para disputar la agenda 
política, moral y social.86 Además, en este periodo se da un cambio nacional con 
respecto a la agenda de la iglesia católica. Esto se relaciona en parte con el cambio 
de dirección que le imprimió Juan Pablo ii a la iglesia a nivel internacional buscando 
una reactivación de la iglesia, sobre todo en aquellos países donde tenían mayor 
número de creyentes como el caso de México. 

En las administraciones de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas se concre-
taría el proyecto neoliberal.87 Con la llegada de este modelo, es a través de los 
partidos políticos y la sociedad civil que se favorece la gestión y organización de 
los intereses ciudadanos. A esto se sumó la crisis de legitimidad evidenciada en 
1989 con la caída del sistema y el fraude electoral contra el candidato de izquier-
da Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional. En ese momento el 
gobierno decidió aliarse con el pan para promover las reformas necesarias, lo que 
dio mayor juego a la derecha partidaria de tejer redes en el poder. Esto dio paso a 
la alianza entre el pri y el pan a través de las denominadas concertacesiones, como 
se puede ver en el capítulo 3 de este libro.

Por otro lado, el paso del Estado de bienestar al Estado neoliberal en el ima-
ginario social no fue producto de la casualidad, se ha tratado de un proceso de 
subjetivación en el que se busca instalar un sentido común distinto al anterior. 
El texto de Rafael Lemus Breve historia de nuestro neoliberalismo: Poder y cultura 
en México, permite observar el proceso de instalación de este sentido común en 
la opinión pública, al menos durante las dos últimas décadas del siglo xx. En su 
recuento, desde la última parte de la década de 1970 y durante todos los años 
de la década siguiente, intelectuales alrededor de la revista Vuelta participaron 

85 Loaeza, “El Partido Acción Nacional”.
86 López, “Hacia una cronología de la derecha”.
87 Hernández, “Las derechas mexicanas”; Véase también: Rafael de Villa Magallón, dir., 

John Ackerman, prod., “El proyecto cultural del neoliberalismo,” documental filmado en 2021, 
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, unam, Estudios 
Churubusco, 1:37:57, https://puedjs.unam.mx/el-proyecto-cultural-del-neoliberalismo/. 
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en la generación de una nueva narrativa sobre la sociedad y el Estado mexicano. 
En un principio se plantearon sendas críticas de Gabriel Zaid al nacionalismo re-
volucionario; después los argumentos de Octavio Paz a favor de una modernidad 
alternativa, rematando con la crítica de Krauze al modelo del Estado interventor. 
Este mismo autor, en 1984 presenta el texto Por una democracia sin adjetivos, donde 
se plantea que la crisis económica de los inicios de los 80 es una crisis del sistema, 
haciendo notar que tanto el modelo de desarrollo estabilizador como el discurso 
del nacionalismo revolucionario estaban ya agotados. Como consecuencia de ello 
se expresa la necesidad de cambiar la narrativa nacional, apostando por la demo-
cracia procedimental (liberal), donde se pueda expresar la voluntad ciudadana, 
compartir y distribuir el poder.88

En ese tono, se hace evidente que el discurso intelectual propone dejar de lado 
el ensalzamiento de la revolución mexicana para promover los valores neoliberales: 
democracia, responsabilidad financiera, crecimiento económico, control inflacionario 
y modernización serían los temas que se posicionarían en lo subsecuente. El mismo 
Octavio Paz en cadena nacional transmitida por televisa se pronuncia a favor del 
binomio necesario de la “democracia económica y la democracia política”.89 Este 
posicionamiento de los intelectuales coincide con la ruptura dentro del pri que 
da paso a la salida del sector que seguía defendiendo el discurso del nacionalismo 
revolucionario, la justicia social y la hegemonía del grupo denominado como los 
tecnócratas, lo que implicaría el corrimiento del pri hacia el centro derecha.90

Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno mexicano pro-
movió una reformulación de la identidad nacional acorde con la apertura comercial 
y la imagen de una sociedad democrática que se incorporaba en el mundo globali-
zado. Como parte de las estrategias que buscaban dar una imagen nacional de un 
país moderno, con bases culturales fuertes, dispuesto al intercambio económico 
internacional, el gobierno mexicano participó en la exposición: Mexico, Splendors 

88 Rafael Lemus, Breve historia de nuestro neoliberalismo: Poder y cultura en México (México: 
Penguin Random House Grupo Editorial México, 2021). 

89 Lemus, Breve historia de nuestro neoliberalismo.
90 Para un mayor análisis de esta ruptura se sugiere el texto de Luis Javier Garrido Platas, La 

ruptura (México, DF: Grijalbo, 1993).
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of thirty centuries,91 en la que buscaría mostrar una imagen distinta del país, una 
nación cosmopolita con riqueza cultural que tenía una sólida posibilidad de partici-
par en la sociedad global. Hacia el interior del país la intención fue también ofrecer 
una visión de la riqueza cultural para contrarrestar las opiniones contrarias a la 
celebración del tratado de libre comercio de América del Norte,92 que consideraban 
que con la firma de este tratado se perdería la identidad nacional.93 

En las últimas cuatro décadas se ha promovido desde las élites del poder polí-
tico y económico los valores neoliberales, mismos que han sido difundidos desde 
los espacios culturales y los grandes medios de comunicación, aunque con una 
menor contundencia que en el caso del gobierno salinista.94 En el balance de Ra-
fael Lemus, las administraciones posteriores a la de Salinas de Gortari producirían 
dispositivos simbólicos y se resignarían a ofrecer como única ideología la de la 
muerte de las ideologías.95

La administración de Ernesto Zedillo prometerá administración y no política y se rehu-
sará a continuar movilizando los signos del nacionalismo revolucionario y, más aún, a 
procurar la continuación del dominio priista. Los gobiernos panistas de Vicente Fox y 
Felipe Calderón no representarán, a pesar del cambio de signo partidista, reanimación 
alguna de las campañas culturales del Estado. Más bien al contrario: incapaces de 
articular una narrativa estatal conservadora en un país todavía marcado por los mitos 

91 Lemus, Breve historia de nuestro neoliberalismo.
92 No olvidemos que la reciente emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 

1 de enero de 1994, día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, había restado legitimidad al gobierno de Salinas y significaba una lucha que reivindicaba 
la multiculturalidad de la nación en los hechos y no sólo en el discurso como lo pretendía el 
gobierno.

93 Lemus, Breve historia de nuestro neoliberalismo.
94 Para discutir estos temas que forman parte del proyecto cultural sugerimos ver: De 

Villa Magallón, “Proyecto cultural del neoliberalismo”.
95 Lemus, Breve historia de nuestro neoliberalismo. Véase también: Fernando Escalante Gonzalbo, 

El neoliberalismo (México: El Colegio de México, 2015).
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de la Revolución, gobernarán sin un discurso histórico que los legitime y cumplirán 
cansadamente con las obligaciones del calendario posrevolucionario.96 

Este autor tampoco considera que la administración de Peña Nieto haya emprendido 
una campaña cultural a favor del liberalismo. Aunque advierte que se podrá observar 
el reciclaje de estos elementos por los gobernantes según convenga. Sin embargo, 
un punto en el que se puede tener distancia con su diagnóstico es respecto a la 
educación. Desde la administración de Salinas se promovió la modernización del 
sistema educativo, hacia el año 2000 se incorpora en educación básica el enfoque 
por competencias promovido por organismos internacionales, logrando –como 
parte de un proyecto transexenal– en el 2013 la reforma educativa que promovía 
la evaluación docente, incorporando la meritocracia como centro de la articula-
ción de las relaciones laborales y del proceso de enseñanza y aprendizaje,97 para 
ello se tomó como bandera la lógica del interés superior de la infancia, esto como 
parte del proceso de imposición de la subjetividad neoliberal en el país.98 Además, 
en años recientes, como parte de las reacciones a la pandemia por COVID-19 se 
han cuestionado las iniciativas privatizadoras de los gobiernos, como parte de las 
influencias de la derecha en la educación.99

Otro espacio en el que se puede observar un impulso de la subjetivación 
neoliberal es en el cine mexicano. El impulso neoliberal, en lo relacionado a la 
subjetividad desde la pantalla grande encuentra un recuento importante en los 
aportes de Ignacio M. Sánchez Prado, con su texto La proyección del neoliberalismo: 
Las transformaciones del cine mexicano (1988-2012). En él se puede observar un 
cambio de narrativa en el periodo que va de las décadas de 1970 a la de 1990. 

96 Lemus, Breve historia de nuestro neoliberalismo.
97 Véase: Roberto González Villarreal, Lucia Rivera Ferreiro y Marcelino Guerra Mendoza, 

Anatomía política de la reforma educativa (México: upn, 2017). 
98 Miguel Ángel Ramírez Zaragoza e Israel Jurado Zapata, La cnte y el magisterio democrático 

en México: Historia de una larga lucha (México: unam, Programa Universitario de Estudios sobre 
Democracia, Justicia y Sociedad, 2021).

99 Cinthia Wanschelbaum, “La ofensiva de la derecha en la educación y las formas encubiertas 
de privatización,” Espacios en blanco. Serie indagaciones 32, no. 1 (2022): 173-186.
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El sujeto de las películas producidas en estos periodos pasó de ser la clase pobre 
o trabajadora a la clase media, los valores de la revolución institucional también 
fueron cuestionados. En 1989 se proyecta Rojo amanecer, y en 1992 El bulto, en 
ambas películas se habla del autoritarismo del régimen postrevolucionario y se 
cuestiona la versión oficial de las revueltas estudiantiles y la respuesta del Estado, 
dejando ver la represión. Pero al mismo tiempo, en la primera película se destaca 
el papel y las preocupaciones de la clase media, mientras que en la segunda se 
cuestiona el papel de las ideologías de izquierda ante los cambios de la sociedad 
posteriores a la década de 1970.100

Se puede notar entonces un cambio de la narrativa, ya no se trata de retratar 
los valores de las clases empobrecidas, si estas aparecen es para dar contrastar 
con la realidad de las clases medias. En el periodo neoliberal se puede percibir una 
mayor crítica al gobierno por la creciente corrupción, el nepotismo e la ineficacia, 
así como un retrato de las clases medias urbanas, sus preocupaciones y forma de 
vivir. Se trata de la promoción de ideas y valores neoliberales que se dan a través 
del cine mexicano. No se puede dejar de lado la proyección, ya en el siglo xxi, de 
las películas Amores perros o Y tu mamá también. Además de la mayor presencia 
de actores y cineastas en mercados fílmicos internacionales,101 como es el caso 
de Cuarón, del Toro, Iñárritu o Gael García y Diego Luna. La mayor presencia de 
películas y temas sobre la clase media mexicana ha favorecido también la narrativa 
empresarial, del emprendedurismo y la lógica neoliberal.102

Regresando al importante papel de la iglesia dentro de los grupos de derecha 
también conviene resaltar que no todos los grupos católicos estaban de acuerdo 
con el ingreso del país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tampoco 
con el giro neoliberal del gobierno.103 A pesar de ello, diferentes grupos de derecha 
católica también apoyaron la candidatura de Vicente Fox en el año 2000, por el 
pan. Esto representó una alternancia política en el ejecutivo federal que terminaba 

100 Ignacio M. Sánchez Prado, La proyección del neoliberalismo: Las transformaciones del cine 
mexicano (1988-2012) (Nashville: Vanderbilt University Press, 2019).

101 Sánchez, La proyección del neoliberalismo.
102 Ibid.
103 Blancarte, El pensamiento social de los católicos.
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con 71 años de hegemonía priista, despertando altas expectativas por parte de 
la sociedad. Iniciando el siglo xxi, tras la llegada del pan al poder, tanto la iglesia 
católica como el sector empresarial se verían beneficiados, asimismo comenzó un 
proceso de derechización de la vida pública del país.104 En este periodo también 
se vio un aumento de actores religiosos, ya no solo de una derecha católica, pues 
otras religiones empezaban a ser factor relevante en el terreno político, tal es el 
caso, por ejemplo, de la iglesia evangélica.105 

Durante las dos primeras décadas del siglo las desigualdades sociales aumenta-
ron de manera drástica en el país, además de que se desarrolló una percepción de 
desencanto hacia las elecciones y una serie de juicios negativos hacia los políticos, 
considerando la falta de responsabilidad, corrupción y negligencia. A este aumento 
del descontento contribuyó la Guerra contra el narcotráfico declarada en 2007 
por Felipe Calderón, con un correspondiente aumento dramático de homicidios 
y violencia en el país. En ese marco, en paralelo con la gestión del priista Peña 
Nieto entre 2012 y 2018 se fortalece la presencia de amlo como candidato a la 
presidencia asociado con la izquierda, que se presenta a las elecciones de 2018 
y resulta victorioso. Esto ha llevado a una nueva articulación de las derechas en 
México. En años recientes también se presenta la lucha de las organizaciones civiles 
conservadoras como el Frente Nacional por la Familia fundado en 2016, o Conciencia 
Nacional por la Libertad Religiosa de 2015, organizaciones que inciden social y 
políticamente con agendas tradicionalistas e impulsadas por grupos empresariales. 

Es necesario seguir profundizando en el estudio de las derechas en los últimos 
cuatro años en México que coinciden con la llegada de amlo y Morena al poder. 
Esperamos que este estudio, así como las demás publicaciones derivadas de esta 
investigación puedan arrojar luz sobre el periodo e incentiven nuevas investiga-
ciones. El capítulo final de este libro contiene algunos libros y trabajos novedosos 
sobre este último periodo que contribuyen al debate y permiten entender el papel 
de las derechas tanto en el plano local, regional y nacional como en el internacional 

104 Francisco Reveles, coord., El gobierno panista de Vicente Fox. La frustración del cambio 
(México: fcpys/sitesa, 2008).

105 Bernardo Barranco, “El ocaso católico en América Latina”, La Jornada, 19 de enero de 
2022, https://www.jornada.com.mx/2022/01/19/opinion/016a1pol. 
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en la medida en que las derechas han tenido una fuerte presencia y reconfiguración 
en América Latina y otras partes del mundo.

Un balance sobre los estudios de las derechas

Este breve recorrido por el desarrollo de la derecha en México deja ver algunos 
aspectos importantes. Primero, existe una base cultural que permite su reproduc-
ción, tanto en las élites, como en las clases medias y bajas. Esta base se compone 
de elementos religiosos y conservadores, así como una resistencia a los cambios 
sociales modernizadores, por un lado, pero por otro no se puede ignorar la em-
bestida del proyecto cultural neoliberal que pasa por el impulso gubernamental 
de generar nuevas narrativas, alternas al proyecto revolucionario y favorables al 
proceso de integración económica y regional de las derechas. 

En segundo lugar, es de reconocer que la derecha en México lleva décadas 
operando y buscando acceder al poder, ya sea de manera directa con sus propios 
representantes o colaborando con otros grupos, generando presiones ante la toma 
de decisiones desde aspectos no necesariamente políticos. Durante el periodo 
2000-2012 gobernó el pan lo que significó el arribo de un partido de derecha a 
la presidencia, sin embargo, todavía falta por estudiar con mayor profundidad ese 
periodo. En tercer lugar, la derecha mexicana ha tenido la capacidad de transfor-
marse y reconocer las cualidades de la sociedad, lo que le permite también generar 
rutas para la negociación y la incidencia en políticas públicas. 

¿Cómo se pueden comprender los diferentes momentos de articulación y 
expansión que han tenido estos movimientos? Los caminos de las derechas no 
han tenido una trayectoria definida, subrayando que se trata de caminos, en plural. 
En la derecha hay muchas corrientes con trayectorias entreveradas, por ejemplo: 
integristas católicos, simpatizantes del nazismo y el fascismo, racistas mexicanistas, 
liberales modernizadores, anticomunistas, priistas y empresarios neoliberales.106

La derecha se asocia al conservadurismo como reproducción de un sistema, 
pero a su vez, también es reaccionaria. Las derechas políticas tienden a defender 

106 Rodríguez, Derechas y ultraderechas en México.
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los valores religiosos o las libertades individuales, estas fuentes las colocan como 
opositoras a las tendencias políticas y filosóficas que apuntan hacia el igualitarismo. 
En el recorrido que hemos hecho queda claro que las derechas van más allá de la 
defensa de privilegios para una clase social, las élites también son un espacio de 
producción de ideas y prácticas conservadoras, así como de relaciones que propi-
cian la desigualdad a partir de la explotación económica y la dominación política 
mediante principios y valores asociados a la meritocracia, a la cultura del esfuerzo 
y al aspiracionismo que se liga con la defensa del emprendedurismo. 

En el amplio abanico de las derechas destaca también la ultraderecha como 
versión más totalitaria y radical. Esta derecha extrema defiende valores particulares 
y se considera –siguiendo a Rodríguez– que “dependiendo de la circunstancia 
histórica, esta se puede asociar al ideario liberal y democrático o ser antiliberal o 
fascista, mientras afirme la dominación que da lugar a la desigualdad”.107 Esa de-
recha ha tenido fuerte presencia en el ámbito político con organizaciones como 
El Yunque o en el ámbito universitario con grupos como el muro y los Tecos, por 
mencionar algunos ejemplos.

En su versión más moderada o institucional la derecha forma parte del sistema 
político y de los subsistemas electoral y de partidos, en este sentido, se le puede 
considerar como un actor político importante que participa de las disputas por 
los espacios de poder y las estructuras de la representación política y popular. 
Como hemos apuntado, los grupos de derecha tienden a ampliar su visibilidad 
en momentos donde las políticas del gobierno se dirigen con mayor claridad a 
mitigar las desigualdades económicas y sociales. Por ello, las distintas derechas 
han definido perfectamente a las izquierdas como su enemigo político, ideológico 
y cultural. De ahí la importancia de recuperar análisis clásicos del ascenso de las 
derechas en el mundo como los realizados por Adorno para quien es claro “el de-
sarrollo creciente de la desigualdad y el miedo de los grupos de derecha al ascenso 
del socialismo y el comunismo”.108 Por ello, el mismo Adorno advierte que no hay 
que subestimar a las derechas por más contradicciones o debilidades que puedan 
mostrar y, al contrario, es necesario analizarlas para tener un mejor conocimiento 

107 Ibid.
108 Adorno, Rasgos del nuevo radicalismo.
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de la realidad. Otro elemento que apunta este autor es el peligro que representa 
para las democracias el ascenso de las derechas radicales.109 De ahí que en algunos 
análisis se considere que existe el riesgo en México y otros países de América Latina 
que al no profundizar las democracias –generando y manteniendo los cambios 
que le den solidez a partir no solo de reglas claras y respetadas para la toma de 
decisiones y la elección de representantes sino, sobre todo, para la satisfacción 
de necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida– se pueda abrir el camino 
para la recomposición, reconfiguración y regreso al poder de los grupos de dere-
cha, incluso en ocasiones con cada vez mayor radicalidad.110 Nuevamente Adorno 
nos ayuda a comprender el problema al afirmar que los movimientos “fascistas son 
los estigmas, las cicatrices de una democracia que hasta ahora no ha conseguido 
entender debidamente del todo su verdadero sentido”.111 

Desde el discurso y la disputa verbal los movimientos de derecha tienden a 
generar una perspectiva distorsionada de la realidad, a promover la idea de un 
caos venidero –asociado a las transformaciones del sistema–, por lo que presentan 
como mejor opción mantener un estatus “[…] esos movimientos en su totalidad se 
presentan como si ya hubieran cosechado éxitos enormes, y atraen a las personas 
simulando que son los garantes del futuro”.112 Esto lo logran mediante la promoción 
propagandística, el establecimiento del miedo en la sociedad y la manipulación 
política. Las noticias falsas son en la era de las redes socio digitales una herramien-
ta eficaz de manipulación y acción política de la derecha, sobre todo cuando se 
asume como oposición política de las izquierdas que se encuentran en el poder.

Las derechas han construido históricamente un enemigo común, se trata del 
comunismo, al que se han contrapuesto, aunque su eliminación no sea su principal 
objetivo. En los años recientes, este imaginario de las derechas ha nutrido la idea 
de que el gobierno de amlo y su proyecto de la Cuarta Transformación terminará 
por implantar el comunismo en el país, aniquilando las libertades económicas, 

109 Ibid.
110 Véase: Sergio Tamayo y Alitzel Cruz, Reposicionamiento político de las derechas; y Álvaro 

García Linera, La política como disputa de las esperanzas (Buenos Aires: clacso, 2022).
111 Adorno, Rasgos del nuevo radicalismo.
112 Ibid.
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religiosas y la propiedad privada. Con esta narrativa y haciendo uso de la protes-
ta y movilización como mecanismo de acción política en el 2020 se conforma el 
Frente Nacional Anti-amlo (frena), organización que tiene entre sus principales 
integrantes a “Gilberto Lozano González, exdirector de femsa, fundador del Con-
greso Nacional Ciudadano (conaci) y principal figura pública; Juan Bosco Abascal 
Carranza, empresario quien asume el puesto de ‘todas las cuestiones religiosas’ del 
movimiento e hijo del líder sinarquista Salvador Abascal Infante; Pedro Ferriz de 
Con, periodista, empresario (fue precandidato independiente a la Presidencia de 
la República en el 2018) y ha sido un férreo opositor a López Obrador; y Rafael 
Loret de Mola, periodista y escritor”.113 Este movimiento tiene como finalidad lograr 
la renuncia de amlo a la presidencia y frenar el avance del comunismo. 

Esta organización retoma las ideas neoliberales de la defensa de las libertades 
económicas, la propiedad privada y el valor de la familia, además de tener una or-
ganización vertical y autoritaria. En este sentido, cobra relevancia también lo que 
planteaba Adorno hace décadas respecto a que “[…] todo lo que a la gente no le 
gusta se ha subsumido en la categoría elástica de ‘comunista’ […]”.114 Estas ideas 
tienen vigencia en la actualidad, toda vez que los grupos de derecha continúan 
tachando de comunista a aquellos grupos, personas o proyectos políticos que se 
oponen a sus ideas, intereses y visiones de mundo y de sociedad.

Estos planteamientos dan cuenta también de mecanismos que permiten la re-
producción de los valores de derecha en la sociedad, sin embargo, aún se carece de 
una visión más fina sobre la manera en que dentro de la vida cotidiana se pueden 
asumir pensamientos o actitudes conservadores y entender, por ejemplo, cómo 
se puede un día estar en contra de la pobreza y las políticas neoliberales y al otro 
rechazar las políticas de bienestar social. Es necesario estudiar a la derecha desde 
la perspectiva de su cultura política como parte de una matriz cultural más amplia 
en nuestro país. Al respecto, los textos revisados pueden ofrecer diferentes miradas 
desde los grupos que promueven estas posiciones, el proceso cultural de confor-
mación subjetiva, o desde los grupos que hacen eco de las causas conservadoras 

113 Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, “El frenaaa y la derecha como oposición: un análisis de 
la coyuntura electoral 2021”, El Cotidiano 37, no. 229 (2021): 71-82.

114 Adorno, Rasgos del nuevo radicalismo.
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o empresariales, etc., pero en todos los casos se requiere una visión integral que 
considere las diferentes aristas y procesos que conforman la cultura política de las 
derechas; además de los elementos de contexto, ese parece ser el reto. 

Hay sin duda un gran avance en la caracterización de la derecha en los textos 
revisados, aunque queda pendiente una visión más antropológica sobre las dere-
chas y su cultura política, cuestión que abordamos en los demás libros que forman 
parte de esta investigación. Por el momento es importante mencionar que cualquier 
estudio sobre las derechas tiene que tomar en cuenta su amplia diversidad y plu-
ralidad; que es necesario un estudio histórico para dar cuenta de sus emergencias 
y procedencias; que son sumamente complejas y contradictorias; que su mayor 
presencia y articulación se observa en coyunturas donde las izquierdas adquieren 
mayor relevancia; esta articulación en coyunturas específicas implica que, a pesar 
de su diversidad, las derechas tienden a confluir, por diversos motivos, en sus pro-
cesos de disputa política. También se debe considerar que están en un permanente 
proceso de transformación y adaptación producto del dinamismo propio de la 
sociedad, la cual quieren moldear de acuerdo a sus valores y principios.
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Introducción

Con el objetivo de conocer las dimensiones teóricas, metodológicas y analíticas 
de la producción académica dedicada al estudio de la configuración, consolida-

ción y rearticulación de la cultura política de la derecha en Nuevo León, el presente 
apartado muestra una caracterización de 57 trabajos recopilados que versan sobre 
la formación y evolución histórica de élites locales con fuerte influencia política 
y económica en el norte de México durante los últimos dos siglos. El periodo de 
estudio que contemplamos va de 1848 a 2021, que corresponde, desde nuestra 
perspectiva, al surgimiento y consolidación de los grupos de derecha asociados a 
las élites económicas de la región.1 A través de un análisis de diversas coyunturas 
se destaca la forma en que las élites –así como grupos de derecha que pertene-
cen a las clases medias– asumen posturas políticas frecuentemente asociadas a 
la derecha mediante alianzas entre grupos familiares, empresariales, católicos, 

* Se desempeñó como asistente de investigación en el Programa Universitario de Estudios 
sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la unam.

** Se desempeñó como asistente de investigación en el Programa Universitario de Estudios 
sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la unam.

1 Este periodo es producto de la temporalidad que cubren los trabajos seleccionados. 
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partidistas, mediáticos, sindicales, educativos y civiles.2 Igualmente, esta búsqueda 
sistematizada de fuentes bibliográficas tiene el propósito de identificar cómo se 
ha estudiado la cultura política de la derecha. 

Para ello podemos considerar dos grandes vertientes. Primero la referida a las 
consideraciones generales sobre las estrategias de búsqueda y la selección de los 
trabajos revisados, así como numerales que dan cuenta de la distribución de textos 
por tipo de documento, la organización y representatividad temática del material 
consultado, la distribución de trabajos por año de publicación y la producción 
académica por género en autorías. En segundo lugar la síntesis del material con-
sultado donde se describen hallazgos preliminares de los trabajos revisados, sus 
principales marcos teórico-metodológicos y algunos de sus huecos y vacíos que 
permiten vislumbrar los posibles nichos de contribución de nuestro proyecto de 
investigación: “La democracia en el México actual: culturas políticas, movimientos 
sociales y redes digitales en disputa”,3 a un campo de estudio más amplio sobre la 
cultura política de la derecha en México y Nuevo León. A su vez, esta indagación 
bibliográfica proporciona un panorama general sobre las contribuciones académicas 
respecto a los objetivos del estudio de caso,4 pues abona conocimientos para la 
comprensión de la cultura política de la derecha en Nuevo León, además de que 
permite una recuperación histórica de la acción política de grupos de derecha 
conformados por actores y actrices del ámbito empresarial, político, eclesiástico, 
educativo, mediático, sindical y organizacional. También brinda perspectivas sobre 
los cambios y permanencias en la sociedad regiomontana tras la implementación 

2 Según la indagación bibliográfica, estos grupos también han reaccionado históricamente 
organizándose ante políticas y disposiciones gubernamentales que atañen a sus intereses. Lo 
anterior registra una continuidad con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 
2018, cuyas ideas y valores guardan proximidad con la izquierda.

3 Proyecto Pronaces-Conahcyt del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, 
Justicia y Sociedad (puedjs) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

4 Entre ellos: identificar y describir la trayectoria política de la derecha en Nuevo León 
destacando sus actores clave, así como sus ideas, creencias, principios, valores y prácticas 
que conforman su cultura política; y analizar las formas en las que estos rasgos han entrado 
en la disputa del poder político con la izquierda, con énfasis en el periodo neoliberal y hasta 
la actualidad.
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del neoliberalismo y, por último, revela datos notables sobre sus concepciones 
respecto a campos como la economía, la educación, la política, el trabajo, la fami-
lia, la sexualidad, los derechos reproductivos, la naturaleza y el medio ambiente.

Como parte de la estrategia de búsqueda para la compilación de trabajos se 
consultaron fuentes electrónicas a través de sistemas de indización y bases de 
datos como Redalyc, Google Académico, ebscohost y Academia.edu; portales y 
bibliotecas universitarias como el Portal de Revistas Académicas y Arbitradas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), el Portal de Revistas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl) y el sistema integral para la adminis-
tración de bibliotecas de la uanl: códice; revistas especializadas y publicaciones 
universitarias, entre ellas, Espiral – Estudios sobre Estado y Sociedad (Universidad de 
Guadalajara); Humanitas (uanl), Desacatos (Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social) y Frontera Norte (El Colegio de la Frontera Nor-
te); así como tesis de maestría y doctorado en repositorios y catálogos electrónicos 
de la unam, El Colegio de la Frontera Norte, la uanl y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey. 

La búsqueda y revisión de material se realizó en dos momentos: entre enero y 
febrero, y entre abril y mayo de 2021.5 Inicialmente se recopilaron alrededor de 160 
trabajos que agrupamos en una base de datos con diversas temáticas y enfoques, 
y de este universo se seleccionaron 55 textos –por sus contenidos afines al objeto 
de estudio– para su sistematización y análisis, de los que aquí daremos cuenta. 
Cabe destacar que, de manera simultánea a la revisión bibliográfica, se realizó un 
documento histórico que retrata la trayectoria política de la derecha en Nuevo 
León,6 el cual también abrevó de esta pesquisa, retomando también el periodo: 
1848 hasta 2021, pero con énfasis en los años entre 1927 y 2021 para atender 
el propósito central de este estudio. Así pues, de un amplio universo de trabajos 
sobre el ámbito político-social regiomontano, se priorizaron aquellos textos que 
abordan a la derecha (o sus asociaciones conceptuales) como tema central.

5 Sin embargo, esta revisión e incorporación de trabajos se realizó de manera intermitente 
durante todo el año 2021.

6 El resultado del estudio histórico se publicará como capítulo en el libro: Ramírez y Jurado, 
Emergencia y continuum histórico.
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Numeralia

A partir de las estrategias y los criterios de búsqueda mencionados, se analizaron 
y resumieron los 55 textos académicos entre libros, capítulos de libro, artículos 
científicos, tesis de posgrado, ensayos y ponencias. Como se puede observar en la 
Gráfica 1, del total de estos, 53% (29) corresponden a artículos científicos, 20% 
(11) a tesis de posgrado, 13% (7) a libros, 9% (5) a capítulos de libro y 3% (2) 
a ensayos y ponencias. 

Gráfica 1 
Distribución de textos por tipo de documento
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Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 1, los trabajos compilados 
se organizan preliminar y temáticamente en cuatro grandes apartados: 1) Ante-
cedentes de las élites locales, que adjunta la formación de capitales preindustriales 
y las primeras élites familiares; 2) Campos de acción y reconstrucción histórica de 
la derecha en Nuevo León (1927-2021). Disputas, ideas y formas de acción política, 
que comprende los subtemas de empresas, partidos políticos, iglesias, escuelas, 
medios de comunicación, organizaciones civiles y sociales, y sindicatos; 3) Cultu-
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ra política y democracia en Nuevo León, que da cuenta de algunos aspectos sobre 
principios, valores y prácticas de la derecha regiomontana y su comportamiento en 
la transición democrática a nivel local; y 4) Neoliberalismo: cambios y permanencias 
en distintos ámbitos de la sociedad nuevoleonesa, donde se agrupan rubros como 
economía, educación, familia, sexualidad, derechos reproductivos, naturaleza y 
ambiente.

Tabla 1 
Organización temática del material consultado
Temas Subtemas

1. Antecedentes de las élites locales 1.1 Formación de capitales preindustriales
1.2 Primeras élites familiares

2. Campos de acción y reconstrucción 
histórica de la derecha en Nuevo León 
(1927-2021). Disputas, ideas y formas de 
acción política

2.1 Empresas
2.2 Partidos políticos
2.3 Iglesias
2.4 Escuelas
2.5 Medios de comunicación
2.6 Organizaciones civiles y sociales
2.7 Sindicatos

3. Cultura política y democracia en Nuevo 
León

3.1 Principios, valores y prácticas
3.2 Transición democrática

4. Neoliberalismo: cambios y permanencias 
en distintos ámbitos de la sociedad nuevo-
leonesa

4.1 Economía
4.2 Educación
4.3 Familia, sexualidad y derechos reproductivos
4.4 Naturaleza y ambiente

Fuente: Elaboración propia.

De los 55 estudios revisados, 34 se agrupan en la categoría de Campos de ac-
ción y reconstrucción histórica de la derecha en Nuevo León (1927-2021). Disputas, 
ideas y formas de acción política, destacando este tema por concentrar un 60% 
del total de los textos consultados; 9 versan sobre el tema de Cultura política y 
democracia en Nuevo León, equivalente a 16% del total del material revisado; 8 son 
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sobre Neoliberalismo: cambios y permanencias en distintos ámbitos de la sociedad 
nuevoleonesa, con un 14% del total de textos indagados; y 6 sobre Antecedentes de 
las élites locales con sus subtemas correspondientes, equivalente a 10% del total 
de trabajos revisados. Lo anterior se puede observar en la Gráfica 2 de represen-
tatividad temática general.

Gráfica 2 
Representatividad temática general
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Fuente: Elaboración propia.

Esta clasificación de fuentes en su representatividad temática general evidencia 
una vasta producción de documentos que contribuyen a la identificación de Cam-
pos de acción y reconstrucción histórica de la derecha en Nuevo León (1927-2021). 
Disputas, ideas y formas de acción política que, como se ha mencionado, agrupa 
más de la mitad del material consultado. Por su parte, se considera que la baja 
producción académica en el apartado Antecedentes de las élites locales (que sólo 
agrupa un 10% de los textos analizados) no se debe a una falta de escritos sobre el 
tema, sino a que las contribuciones al respecto se vuelven repetitivas y no añaden 
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más conocimientos a los aportes clásicos. También se observa que los apartados 
tres y cuatro, que registran un 16% y 14% respectivamente, también muestran 
una escasa producción académica y de investigaciones, o al menos sin una línea 
de aporte clara para el presente estudio.

Respecto a la representatividad temática por subtemas (Gráfica 3) sobresalen 
los estudios referentes a Empresas y Organizaciones civiles y sociales con 8 trabajos 
cada uno y una representación del 14% respectivamente frente al total; próximo a 
estos porcentajes destaca Iglesias con 6 trabajos equivalentes a un 10.53%. A su 
vez, el subtema de Transición democrática agrupa 5 trabajos que representan 8.80% 
respecto al total, mientras que las categorías de Formación de capitales preindustria-
les, Escuelas, Medios de comunicación y Principios, valores y prácticas cuentan con 4 
trabajos en cada una de ellas, equivalentes a 7%; y el rubro de Economía consta 
de 3 trabajos que representa un 5.30% frente al total. 

En cuanto a los subtemas con menos contribuciones se observan: Primeras élites 
familiares, Partidos políticos, Sindicatos, Educación, y Familia, sexualidad y derechos 
reproductivos, cada uno con 2 trabajos y representación de 3.5% frente al total, 
y Naturaleza y ambiente con un trabajo equivalente a 1.75% respecto al total de 
textos revisados. Ahora bien, es importante mencionar que las categorías de For-
mación de capitales preindustriales y Primeras élites familiares probablemente mues-
tran porcentajes bajos no porque haya una escasez de trabajos dedicados a este 
ámbito, sino porque –con base en los objetivos del proyecto de investigación– se 
decidió limitar el sesgo empresarial en la selección de textos a consultar para tener 
un panorama más amplio de otras dimensiones en torno a la cultura política de la 
derecha en la entidad. 

Por otro lado, respecto a la representatividad por años de publicación de los 
57 trabajos consultados, se observa una distribución de 1982 a 2021 (Gráfica 
4). El texto de mayor antigüedad se publicó en 1982 por Mario Cerutti7 y se ins-
cribe en el apartado temático de Antecedentes de las élites locales, seguido de un 

7 Mario Cerutti, “La formación de capitales preindustriales en Monterrey (1850-1890). Las 
décadas previas a la configuración de una burguesía regional”, Revista Mexicana de Sociología 
44, no. 1 (1982): 81-117.
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trabajo de Tonatiuh Guillén López publicado en 19908 perteneciente al apartado 
de Cultura política y democracia en Nuevo León, y otro más publicado en 1997 por 
María Laura Contreras Bonilla y Graciela Torres Cervantes en 1997,9 ubicado en 
el apartado temático de Campos de acción y reconstrucción histórica de la derecha 
en Nuevo León (1927-2021). Disputas, ideas y formas de acción política. Asimismo, 
sobresalen aquellos textos publicados en 2020 con seis trabajos en este año; 
seguido de 2009 y 2017 con cinco trabajos en cada uno; los años 2002, 2008, 
2010 y 2016 cuentan con cuatro trabajos en cada uno; 2011 y 2018 con tres en 
cada uno; 2000, 2006, 2015, 2019 y 2021 con dos en cada año y, finalmente, 
1982, 1990, 1997, 1998, 2001, 2004, 2007, 2013 y 2014 con sólo un trabajo 
en cada uno de los años indicados.

Gráfica 3 
Representatividad temática por subtemas
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Fuente: Elaboración propia.

8 Si bien este trabajo no está delimitado al contexto neoleonés, se considera que abona a la 
cultura política del Partido Acción Nacional (PAN) en el norte del país; partido político que nos 
interesa como actor central en la configuración de las organizaciones vinculadas a la derecha en 
Nuevo León. Ver: Tonatiuh Guillén López, “La ideología política de un municipio de oposición. 
El PAN en Ciudad Juárez (1983-1985),” Frontera Norte, no. 3 (1990): 63-90.

9 María Laura Conteras Bonilla y Graciela Torres Cervantes, “El periódico El Norte de Mon-
terrey, Nuevo León, y las estructuras condicionantes de la regionalización de la información” 
(tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de México, 1997).
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Gráfica 4 
Representatividad por años de publicación

0

1

2

3

4

5

6

7

1982
1990

1997
1998

2000
2001

2002
2004

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021

Número de trabajos

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se proporciona un panorama general de los años de publicación 
de los trabajos recuperados respecto a los apartados temáticos, mostrándose que 
el tema de Antecedentes de las élites locales (Gráfica 5) agrupa textos desde 1982, 
1998, 2000, 2001, 2006 y 2016.

Gráfica 5 
Publicaciones por año: Antecedentes de las élites locales
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Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, el apartado temático de Campos de acción y reconstrucción histórica 
de la derecha en Nuevo León (1927-2021). Disputas, ideas y formas de acción política 
es el que aglutina un mayor rango de años de publicación debido al número de 
trabajos agrupados bajo este rubro (Gráfica 6). Al respecto, se recuperan textos 
desde 1997, 2000, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, lo cual permite identificar una cons-
tancia en la literatura académica dedicada a este campo.

Por otro lado, el apartado temático de Cultura política y democracia en Nuevo 
León muestra una distribución de años de publicación que agrupa trabajos desde 
1990, 2006, 2008, 2011, 2015 y 2020 (Gráfica 7). Llama la atención que no 
se haya encontrado mayor producción académica de 1990 a 2006, tomando en 
cuenta las coyunturas electorales de Nuevo León en los años de 1991, 1994, 1997, 
2000 y 2003.

Gráfica 6 
Publicaciones por año: Campos de acción y reconstrucción 

histórica de la derecha en Nuevo León (1927-2021). 
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 7 
Publicaciones por año: Cultura política y democracia en Nuevo León
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Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en el apartado temático de Neoliberalismo: cambios y permanencias 
en distintos ámbitos de la sociedad nuevoleonesa, se encuentran trabajos publicados 
desde 2009, 2010, 2018, 2019 y 2021 (Gráfica 8).

Gráfica 8 
Publicaciones por año: Neoliberalismo: cambios y permanencias
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Fuente: Elaboración propia.
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Con base en las fuentes consultadas de los 55 trabajos referidos, se encuentra 
que, de un total de 52 autorías,10 33 corresponden a hombres y 19 a mujeres; y 
una visión general sobre la producción académica correspondiente al número total 
de trabajos (Gráfica 9), muestra que entre los textos recopilados las contribuciones 
hechas por hombres son mayoritarias con 35 trabajos que representan un 61% del 
total de textos revisados, frente a 12 trabajos escritos por mujeres, equivalentes 
a un 21% del total, y 10 trabajos hechos en colaboraciones mixtas que representan 
un 17% del total de textos consultados.

Gráfica 9 
Producción académica por género en autorías
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Fuente: Elaboración propia.

Síntesis analítica del material revisado

Una vez revisadas las fuentes comprendidas para el estado del arte del presente 
caso de estudio: Cultura política y acción colectiva de la derecha en Nuevo León, y 
en correspondencia con nuestra organización temática preliminar, a continuación, 
sintetizamos algunos aspectos descriptivos identificados en la literatura dedicada a 
este campo en los últimos años, de la cual haremos cierta ponderación académica 

10 Esta cifra corresponde al total de autoras y autores recopilados en la presente indagación 
bibliográfica. Las fuentes recuperadas de carácter institucional (Consejo Cívico de Instituciones 
de Nuevo León y Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León) no se contabilizaron.
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en torno a sus aportaciones. En un primer momento se describirán los hallazgos, 
temas y elementos comunes de los trabajos recuperados; posteriormente se re-
visarán los principales marcos teórico-metodológicos empleados –así como sus 
sesgos y alcances–; después se señalarán algunos huecos y vacíos que no se han 
abordado de manera sistemática en los estudios orientados a estos ámbitos a nivel 
local y, finalmente, se identificarán posibles nichos de contribución en los que se 
inserta nuestra investigación. 

Rastrear la cultura política y la acción colectiva de la derecha en Nuevo León 
implica enfrentarse a una limitante teórica y conceptual sobre la derecha, ya que, 
para el caso local, son escasos los textos que refieren explícitamente el uso del con-
cepto en sus títulos y contenidos para identificar a actores y grupos que disputan 
el campo político. Sin embargo, hay fuentes bibliográficas suficientes que directa 
o indirectamente dan pistas para la identificación de la génesis y continuidad de 
una cultura política de derecha en sectores empresariales, partidistas, religiosos, 
educativos, mediáticos, organizacionales y sindicales en defensa y promoción de 
sus intereses. A continuación, se destacan los hallazgos principales recuperados a 
partir del material consultado.

Es importante mencionar que, en su gran mayoría, los trabajos consultados 
dan cuenta de la historia económica del norte de México y evidencian el peso 
que tradicionalmente ha tenido el empresariado en esta región desde 1848 hasta 
el presente. Si bien en los textos no hay una articulación directa, sistemática e 
intencional entre la élite empresarial y la derecha, estos son fundamentales para 
comprender la importancia y preponderancia que ha tenido este sector no sólo 
en el devenir económico, político y social de Nuevo León y Monterrey, sino en la 
conformación de una identidad regional común que permea en la cultura política de 
múltiples actores asociados a dichas élites en la entidad: “Las grandes, medianas y 
pequeñas empresas forman ese abanico de oportunidades que marcan la identidad 
de la sociedad regiomontana”.11 

Esta configuración identitaria en el estado resulta clave para comprender la 
exaltación de supremacía regionalista que se empeña en distinguir al norte del resto 
del país, y la cual está vigente en la cultura política de diversos grupos asociados a 

11 Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C. Ciudadanos en Voz Alta: 45 años de 
logos y desafíos del Consejo Cívico (Nuevo León: ccinlac, 2020), 21.
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la derecha en Nuevo León. Asimismo, la producción académica dedicada al origen 
y la formación de las primeras élites regionales da prueba histórica del constante 
antagonismo entre estos grupos y el poder central, situación que ha prevalecido 
desde mediados del siglo xx hasta años recientes.12

Así ha sido posible caracterizar y jerarquizar una red de actores principales y 
secundarios asociados históricamente a la derecha en el estado, entre ellos algunas 
empresas del Grupo Monterrey y afiliadas a coparmex Nuevo León, y ciertos líderes 
eclesiásticos de la Arquidiócesis de Monterrey.13 También se pueden diferenciar sus 
relaciones, alianzas y disputas en distintos niveles de poder desde 1850 hasta hoy 
en día: un núcleo de relaciones consistentes (correspondientes a la élite empresarial 
y la cúpula eclesiástica del catolicismo, principalmente) y otras más periféricas y 
coyunturales (propias de organismos internacionales, instituciones académicas, 
medios de comunicación y organizaciones civiles). En este sentido, a partir de 
ciertos elementos recuperados en la indagación literaria, también se distinguen 
dos dimensiones históricas en la movilización de valores y prácticas asociados a la 
derecha en Nuevo León durante dicho periodo: una de larga duración y otra reciente. 

Respecto a la primera, es decir, aquellos valores y prácticas que se han mantenido 
de manera constante en el comportamiento político de la derecha regiomontana, 

12 Al respecto se destaca la posición de algunas élites locales frente a propuestas como la 
educación socialista en tiempos de Lázaro Cárdenas y el libro de texto gratuito. Este antagonismo 
también se ha estudiado en el contexto actual. Ver: Óscar Flores Torres y Magda Yadira Robles, 
“Oposición empresarial a las reformas laborales y educativas en México: el caso de Monterrey, 
1962-1972,” El Taller de la Historia, no. 8 (2016): 61-90; y Carlos Alba Vega, “Las relaciones 
de los empresarios organizados con el presidente de México durante la pandemia”, Desacatos, 
no. 65 (2020): 156-177.

13 Ver los trabajos de Erick González Paz, “Empresarios y la política económica: El Grupo 
Monterrey. 1970-1976” (Ensayo para obtener el grado de Especialista en Historia Económica, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2016); Gustavo Herón Pérez Daniel, Los primeros 
años del PAN en Nuevo León 1939-1946. Una historia del desarrollo organizativo (Monterrey: 
Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2002); 
Cintia Smith-Pussetto, Cintia, Nancy García Vázquez y Jesús David Pérez Esparza, “Análisis de la 
ideología empresarial regiomontana. Un acercamiento a partir del periódico El Norte,” CONfines 
4, no. 7 (2008): 11-25; y Aarón López Feldman, “Re-sentimientos de la Nación: Regionalismo 
y separatismo en Monterrey,” Cuadernos del Centro de Estudios Humanísticos, no. 3 (2020).
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se ubica un fuerte conservadurismo de vertiente católica,14 concepciones morales 
antiizquierdistas,15 un elitismo de clase ligado a una identidad regionalista y valores 
eminentemente masculinos (ilustrados, por ejemplo, en la cultura empresarial y del 
trabajo, y en la exaltación del heroísmo, la invulnerabilidad y la competencia) y una 
concepción biologicista y naturalizada de la vida económica; todo ello materiali-
zado a través de acciones políticas, alianzas interempresariales y un control de la 
opinión pública mediante los medios de comunicación y las universidades privadas.

Respecto a los valores y las prácticas extendidas por la derecha de manera 
recurrente durante el neoliberalismo, se identifica un conservadurismo de corte 
más secular, un pragmatismo político de la élite empresarial, una concepción de la 
vida política a partir de criterios económicos (darwinismo social) y, nuevamente, 
una visión de la política que defiende valores masculinos asociados al orden, la 
seguridad y el territorio (pro-guerrera);16 los cuales se materializan principalmente 

14 Ver los trabajos de: Luis Fidel Camacho Pérez, “La doctrina social de la iglesia en Mon-
terrey: De Rerum Novarum a la reorganización del catolicismo social, 1891-1920,” Humanitas, 
no. 45 (2018): 77-112; Luis Fidel Camacho Pérez, “El catolicismo social en la arquidiócesis de 
Monterrey, 1874-1926: entre el avance de la modernidad y el proyecto de restauración del 
orden social cristiano” (tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2017); 
Emilio Machuca Vega, “Aportaciones de Israel Cavazos al estudio de la historia de las religiones 
en Nuevo León,” Anuario Humanitas, no. 43 (2017): 43-75; y Fernando González, “Algunos 
grupos radicales de izquierda y de derecha con influencia católica en México (1965-1975)”, 
Historia y Grafía, no. 29 (2007): 57-93.

15 Consultar los trabajos de Emilio Machuca Vega, “El anticomunismo católico en Monte-
rrey: Análisis de la carta pastoral de Alfonso Espino y Silva sobre el comunismo (1961),” en 
Los proyectos católicos de nación en el siglo XX. Actores, ideologías y prácticas, coord. por Aguirre 
Cristiani, María Gabriela y Pérez-Rayón y Elizundia, Nora (Ciudad de México: Universidad Au-
tónoma Metropolitana – Xochimilco, Editorial Terracota, 2020), 271-288; y Emilio Machuca, 
“El arzobispo Alfonso Espino y Silva: la cruzada anticomunista en Nuevo León (1961),” Anuario 
Humanitas, no. 44 (2017): 49-72.

16 Al respecto se destaca la participación del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo 
León A.C. (asociación conformada por miembros de la sociedad civil muy vinculados a grupos 
empresariales como coparmex y caintra en Nuevo León) en la propuesta, diseño y capacita-
ción de Fuerza Civil en los años más violentos en la entidad durante la década del 2000. Ver: 
“Ciudadanos en Voz Alta: 45 años de logos y desafíos del Consejo Cívico,” Consejo Cívico de 
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en movilizaciones ciudadanas (evidentes, sobre todo, en coyunturas de procesos 
electorales locales y federales) y en la incidencia formal de la derecha en el diseño 
de planes de gobierno e instituciones políticas y sociales a nivel local.

Otros aspectos interesantes rescatados a partir de esta revisión bibliográfica 
son el papel que ha tenido la iglesia católica en Nuevo León, sus cambios y perma-
nencias a partir del neoliberalismo y sus relaciones con la derecha en el estado. Al 
respecto, el trabajo de Manuel Ribeiro17 muestra una disminución de la influencia 
católica en la sociedad regiomontana en las últimas décadas, así como una desa-
cralización de los vínculos familiares y matrimoniales – pese a la permanencia de 
estructuras patriarcales en múltiples instituciones morales– que valdría la pena 
estudiar de manera más detallada; y el registro de las dinámicas –y la eventual des-
articulación– de la organización sindical en Nuevo León,18 ilustrada en el fenómeno 
del sindicalismo blanco regiomontano, en el cual las empresas intervienen en la 
creación de sindicatos y las organizaciones obreras que se someten a la voluntad 
de los capitales de la industria local, a sus visiones sobre la eficiencia laboral y el 
orden social, y a sus alianzas políticas con partidos de derecha, como es el caso 
del Partido Acción Nacional. 

Por otro lado, respecto a la dimensión política de los grupos asociados a la 
derecha en Nuevo León, trabajos como los del Infante Bonfiglio, Sánchez García 
y Guillén López19 evidencian la permanencia de una cultura política regiomontana 

Instituciones de Nuevo León, A.C., última revisión 13 de octubre de 2020, https://consejocivico.
org.mx/ciudadanos-en-voz-alta/. 

17 Manuel Ribeiro, “Cambios sociales y transformaciones familiares en Monterrey,” en Cuando 
México enfrenta la globalización. Permanencias y cambios en el Área Metropolitana de Monterrey, 
ed. por Palacios, Lylia y Contreras, Camilo, 189-213 (Monterrey: Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2010). 

18 Como se puede observar en los trabajos de: Miguel Ángel Ramírez Sánchez, “Los sindi-
catos blancos de Monterrey (1931-2009),” Frontera Norte, no. 46 (2011): 177-210; y Laura 
Nelly Medellín Mendoza, “Del Estado corporativista al Estado neoliberal. Las repercusiones en 
el ámbito del derecho de huelga,” Noveno Certamen de Ensayo Político (2010): 17-33.

19 José María Infante Bonfiglio, “Ideologías políticas y autoritarismo en la zona metropolitana 
de Monterrey, Nuevo León (México),” Revista de humanidades: Tecnológico de Monterrey, no. 10 
(2011): 135-153; Francisco Ramiro Sánchez García, “La cultura política, identidad política y 
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de corte conservador y la hegemonía del poder político de partidos vinculados 
a la derecha (bipartidismo pri-pan) que no han dejado figurar a la izquierda. Por 
ejemplo, en dichos textos se deduce que derecha e izquierda son términos sin un 
significado claro para la población, esto pese a que la mediana de esta población 
se identifica con valores de derecha, y que una buena parte de la ciudadanía re-
giomontana tiende a la derecha y las ideas conservadoras, apegándose a valores 
eclesiásticos tradicionales en coexistencia con posiciones liberales laicas, de tal 
manera que prolifera una población conservadora en lo moral y liberal en lo político. 

Asimismo, los trabajos Alternancia electoral y transición democrática. Análisis de 
las transformaciones políticas vividas en Nuevo León de 1997 al 2007,20 “Imagen, 
estereotipos y rasgos de la personalidad en el discurso político en campañas elec-
torales: Nuevo León, México (2015)”,21 “Las decisiones públicas en la gobernabilidad 
democrática. El caso del gobierno panista en Nuevo León”,22 y “La travesía de la 
liberalización política de Nuevo León”,23 fueron de gran ayuda para entender un 
panorama más amplio sobre los procesos democráticos en la entidad, en concreto 
sobre la participación de actores políticos partidistas, como gobiernos y como 
oposición. Al respecto, este último artículo de Medellín Mendoza analiza la tran-
sición política y el triunfo del pan en 1997 en Nuevo León dando ejemplos sobre 
las primeras incursiones del panismo en movilizaciones ciudadanas durante los 

gobernabilidad en Monterrey” (tesis doctoral, Universidad Autónoma de Nuevo león, 2011); y 
Guillén, “La ideología política de un municipio”.

20 María de Jesús López Castañeda, “Alternancia electoral y transición democrática. Análisis 
de las transformaciones políticas vividas en Nuevo León de 1997 al 2007” (tesis de maestría, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008). 

21 María Eugenia Flores Treviño y José María Infante Bonfligio, “Imagen, estereotipos y rasgos 
de la personalidad en el discurso político en campañas electorales: Nuevo León, México (2015),” 
Discurso y Sociedad, no. 10 (2015): 244-269. 

22 Laura Nelly Medellín Mendoza, José Luis Prado, José María Infante Bonfligio y Freddy Ma-
riñez Navarro, “Las decisiones públicas en la gobernabilidad democrática. El caso del gobierno 
panista en Nuevo León,” Convergencia Revista de Ciencias Sociales, no. 46 (2008): 155-181. 

23 Laura Nelly Medellín Mendoza, “La travesía de la liberalización política de Nuevo León,” 
Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, no. 35 (2006): 65-91. 
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tiempos de competencia electoral a nivel local.24 Igualmente, la revisión bibliográfica 
no solo evidencia una producción académica importante en torno a la historia y 
configuración de algunas movilizaciones ciudadanas relacionadas, sobre todo, a 
procesos electorales en la entidad, sino a organizaciones sociales y asociaciones 
civiles a lo largo del siglo xx.25

Esta revisión, si bien proporciona un panorama general sobre nuestro objeto 
y sujetos de estudio, muestra que los trabajos académicos que podrían asociarse 
a la cultura política de la derecha en Nuevo León se enfocan más en los aspectos 
históricos y económicos de las primeras burguesías y las élites empresariales en la 
región norte de México, sobre todo desde su formación a mediados del siglo xix 
y su configuración en el siglo xx. Y, por el contrario, muy pocos trabajos abordan 
la articulación de estos grupos empresariales con la clase política local y nacional 
en las últimas décadas; su ubicación en el espectro conceptual de la derecha; su 
cultura política, prácticas y estrategias de acción; sus alianzas y disputas con otros 
sujetos, sectores e instituciones sociales, y su relación con otros temas como la 
educación, la familia, la sexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres, por 
mencionar algunos. La escasez de trabajos académicos sobre estos temas a nivel 
regional justifica la relevancia de nuestro proyecto de investigación.

24 Medellín, “La travesía de la liberalización política”.
25 Secretaría de Desarrollo Social. Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado 

de Nuevo León enfocadas al Desarrollo Social (Nuevo León: Gobierno del Estado, 2021); Consejo 
Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C., Ciudadanos en Voz Alta: 45 años; Norma Ramos 
Escobar, “Revisitando la manifestación en contra del libro de texto gratuito en la ciudad de 
Monterrey en 1961.” (Ponencia presentada en el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa. 
San Luis Potosí, 2017); Paulo César Lugo Rincón, “El grado de incidencia de los actores públi-
cos y privados en la construcción de la agenda de gobierno de los ayuntamientos de la Zona 
Metropolitana de Monterrey” (tesis de maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016); 
María Teresa Villarreal Martínez, “La acción colectiva de las organizaciones civiles autónomas. 
El caso de Monterrey,” Ponencia presentada en el 53° Congreso Internacional de Americanistas, 
México, D. F., 2009; Julio César Arteaga García, Irma Martínez Jasso y Nelly Ramírez Grimaldo, 
Las organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León (Nuevo León: Consejo de Desarrollo Social 
de Nuevo León, 2007); y Raúl Rubio Cano, Sociedad Civil y Universidad. Historia de una proble-
mática (Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2002).
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Por otro lado, respecto a los marcos teórico-metodológicos de la literatura 
revisada, es posible mencionar que la mayoría de los trabajos son eminentemente 
historiográficos; buena parte de ellos toma presupuestos teóricos desde la economía 
(no hay muchos textos desde otras disciplinas como la sociología, la antropología 
o la ciencia política), y las perspectivas son más descriptivas, no tanto explicativas. 
Es importante decir que muchos de estos trabajos tienen grupos de hipótesis que 
no se centran en la explicación de lo político o tienen una reducción y un sesgo de 
la explicación de lo político a partir de lo económico. Asimismo, con relación a los 
diseños metodológicos, la mayoría de los textos se basan en datos generados de 
fuentes secundarias y muy pocos trabajos utilizan fuentes primarias o aplicación 
práctica para dar sustento a sus inferencias y construcciones analíticas. También 
hay que destacar algunas deficiencias en los diseños referidos por las y los auto-
res, ya que en los pocos trabajos que manifiestan enfoques de corte cualitativo o 
cuantitativo, no se explicitan los criterios de selección o las especificaciones de 
la muestra, así como la relación entre la teoría y los observables y su vinculación 
con las variables empleadas. 

Dicho esto, es posible vislumbrar algunos aspectos que la literatura académica 
sobre este campo no ha abordado, entre ellos: una identificación explícita de los 
grupos de derecha bajo este concepto; un estudio sistemático sobre la dimensión 
política de los grupos asociados a la derecha en Nuevo león; una actualización de 
las relaciones de la derecha regiomontana con el poder central en la coyuntura 
de la denominada “Cuarta Transformación”; una actualización del papel y el peso 
de algunos sectores importantes asociados a la derecha en capas medias y base 
como: instituciones educativas, medios de comunicación y organizaciones sociales 
y civiles, así como una actualización de las dinámicas de los grupos de derecha en 
el contexto de la reciente pandemia de COVID-19. 

Finalmente, a partir de estos vacíos, para situar el diseño de nuestra investiga-
ción en el marco de la bibliografía existente, se identifican los siguientes posibles 
nichos de contribución: 

a) Plantear más hipótesis y sumar evidencia sobre la cultura política de los grupos 
asociados a la derecha en Nuevo León en capas cupulares, medias y base, y 
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sobre la participación política de las organizaciones sociales y civiles asociadas 
a la derecha en Nuevo León. 

b) Evaluar las premisas no problematizadas por la literatura dedicada a este campo 
de estudio desde otras perspectivas sociológicas, antropológicas y politológicas 
que indaguen en cuestiones de género, concepciones sobre la identidad y la 
familia, fenómenos socioambientales, etc. 

c) Contribuir a un campo de estudio más amplio sobre la derecha en Nuevo León.
d) Contribuir con categorías analíticas sobre algunos valores y prácticas asocia-

das a este bloque histórico a partir del estudio de su cultura política en capas 
medias y bajas. 

e) Rastrear correlatos entre prácticas discursivas y acciones entre las capas de 
derecha, así como elementos de heterogeneidad y no correspondencia entre 
dichas capas. 

f) Proponer aproximaciones teóricas robustas que estudien explícitamente a la 
derecha y su cultura política en estas capas. 

g) Contribuir con hipótesis que actualicen la historia de la cultura política y la 
acción colectiva de la derecha en Nuevo León. 

h) Proponer más explicaciones sobre lo político que no se reduzca a lo económico.

Esperamos que este estado del arte incentive la investigación en este tema para 
un mayor conocimiento de los grupos de derecha en México desde una perspec-
tiva regional. Ello ayudará a entender la forma en que los grupos de derecha en 
Nuevo León se han posicionado política, económica y culturalmente como grupos 
dominantes en el proceso histórico de la conformación de México como Estado 
nación, donde se puede observar, además, un proceso de transformación de las 
derechas mismas. Resulta necesario inclusive hacer un abordaje comparativo que 
permita ver a las derechas regiomontanas con relación a otras regiones o estados 
del país para comprender su complejidad.
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Introducción

El presente documento da cuenta de la revisión hecha de una serie de textos 
académicos que abordan la cultura política de las derechas en Guanajuato 

desde diferentes perspectivas analíticas. El documento refleja el resultado de 
una búsqueda exhaustiva para identificar los trabajos académicos y, en estos, los 
elementos más relevantes de la cultura política de los grupos de derecha en la 
entidad. Es oportuno puntualizar que la derecha tiene múltiples rostros, tanto en 
lo colectivo como en lo individual, no obstante, no demasiado distanciados unos 
de otros, por lo que comparten ciertos valores y prácticas desde donde hacen 
frente a grupos opositores. 

Al plantearse la pregunta sobre la conformación de la cultura política de derecha, 
Guanajuato se presenta como un caso de estudio relevante, pues es un estado 
tradicionalmente visto como conservador, reaccionario y con una ideología de de-
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recha que resulta de raigambre histórica. La entidad ha sido cuna de movimientos 
religiosos como los Cristeros y los Sinarquistas (además de haber sido cuna del 
movimiento de independencia) de la misma manera que, en los últimos 30 años 
ha sido el Partido Acción Nacional (pan) el partido hegemónico, donde resulta 
significativo el hecho de que fue la única entidad federativa en la que no ganó 
Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018, resultando ser Ricardo 
Anaya el candidato que recibió la mayor cantidad de votos. En la coyuntura actual 
han surgido diversos grupos que se posicionan como contrarios a la izquierda, 
movilizándose y avivando el debate en torno al triunfo de Morena en las elecciones 
nacionales de 2018. Como hemos mencionado el Estado ha sido gobernado por 
el pan desde hace tres décadas, sin ningún periodo de alternancia, lo cual es una 
muestra más del carácter conservador de la entidad y su preferencia por partidos 
orientados a la derecha en el espectro político e ideológico.

Al respecto, Luis Miguel Rionda identifica algunos elementos de la mentalidad 
conservadora en la cultura local que es oportuno recuperar, por ejemplo: el arraigo 
a las tradiciones de la religión católica; la notable debilidad que han padecido las 
organizaciones políticas, sindicales e intelectuales de carácter progresista; el poco 
atractivo que han ejercido sobre el electorado los partidos de izquierda; el sentido 
de adscripción local que genera un regionalismo –en ocasiones chauvinista– que 
es fomentado por agrupaciones conservadoras. Además de ello se identifica la alta 
estimación tradicional a los valores familiares y el parentesco; el carácter conserva-
dor de la educación que se imparte en las instituciones de enseñanza superior en el 
estado y, la ausencia de una identificación étnica con los grupos indígenas, lo que 
propicia la construcción de una cultura mestiza con sentimientos hispanizantes.1

Se puede mencionar que el carácter conservador de los grupos de la derecha 
en Guanajuato tiene una larga data. Algunos grupos mayoritarios de la población 
guanajuatense tienen todavía muy arraigado el catolicismo y los principios que 
exalta esta religión. Se defienden la familia tradicional heteropatriarcal, la vida desde 
la concepción y la meritocracia. Existen diversas organizaciones que se movilizan 
en contra de la diversidad sexual y los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos. 

1 Luis Miguel Rionda, “Del conservadurismo al neopanismo: la Derecha en Guanajuato,” 
Cuadernos del cicsug 1, 2da edición, (2001): 4-6.
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Por ello, cuando se habla de las derechas en la entidad, se habla de movimientos 
que impulsan agendas políticas conservadoras y que promueven la limitación del 
ejercicio de derechos a determinados grupos de la sociedad, como el caso del 
aborto o la migración, que no pueden discutirse ni negociarse para estos grupos.2 
Su postura se manifiesta mediante la agenda provida,3 una exaltación del naciona-
lismo racista, y la defensa de los derechos empresariales y de la propiedad privada. 

Teniendo estos elementos en cuenta, este documento compila 44 estudios y 
se divide en cinco apartados en los que se pretende dar orden y sentido lógico 
al devenir histórico de las derechas y sus facciones conservadoras en Guanajuato. 
En estos apartados se distinguen los movimientos radicales como la Cristiada, el 
movimiento Sinarquista y las facciones religiosas dentro de la política del Estado, sin 
dejar de lado los intereses empresariales que siempre han estado en juego en este 
estado de la república, o la prevalencia del pan en la entidad frente a la oposición 
hegemónica por siete décadas del pri y, ahora, frente a Morena.

Como parte de la estrategia metodológica se realizó una búsqueda documental 
a través de fuentes electrónicas en buscadores académicos como Redalyc, Portal 
de Revistas Científicas de la unam, jstor y Academia.edu, entre otros. Con esta 
búsqueda se revisaron textos científicos contenidos en libros, capítulos de libros, 
artículos de investigación y tesis. En los documentos enunciados se identificó la 
hipótesis del trabajo, las preguntas centrales desde donde parten sus reflexiones, 
los objetivos de la investigación, los abordajes teóricos-metodológicos y los prin-
cipales hallazgos. También se realizó una búsqueda en bibliotecas públicas como 
las de la Universidad Autónoma de Guanajuato.

Los textos revisados comprenden gran parte del siglo xx y lo que va del xxi, y 
los años de publicación abarcan el periodo de 1989 al 2021, es decir, el texto de 
mayor antigüedad consultado se publicó en 1989. Sin embargo, la mayor produc-
ción académica se encuentra en los últimos 10 años, de 2011 al 2021. La mayoría 

2 Mónica Uribe, “La ultraderecha en México: el conservadurismo moderno,” Revista El Coti-
diano, no. 149, (mayo-junio de 2008): 39-57.

3 La agenda provida de los grupos conservadores de derecha se refiere a la defensa a ultranza 
de la vida en todas sus etapas, es decir, de la concepción hasta la muerte, por lo que se oponen 
fuertemente al aborto y a la eutanasia, por ejemplo.
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de los textos consultados –como veremos con mayor detalle– versan sobre el 
tema de partidos y cultura política, haciendo especial énfasis en el Partido Acción 
Nacional, los grupos al interior del partido y su hegemonía en el estado en los 
últimos 30 años.

Presentación general de la información recabada 

En el presente apartado se detalla la distribución temática de los textos, la produc-
ción por años y el tipo de documento, es decir, si se trata de artículos, capítulos de 
libro, etc., el género de los autores y las principales tendencias teóricas e intereses 
observados en torno a este tema de investigación. El documento se divide en 
cinco grandes apartados: 1. Movimientos sociales, organizaciones de la sociedad 
civil y derechas; 2. Grupos empresariales, facciones conservadoras y derechas; 3. 
Las mujeres en las derechas y las facciones conservadoras en Guanajuato; 4. La 
religión, la sexualidad y la derecha política en Guanajuato, trabajos desde la lógica 
conservadora con influencia moral; y 5. Partidos y cultura política (el contenido 
de cada apartado se observa en la tabla 1).

Esta división obedece a la necesidad de dar orden y sentido lógico al devenir 
histórico de las derechas y sus facciones conservadoras en Guanajuato; además de 
agrupar e identificar las coincidencias temáticas y las preocupaciones principales 
de las y los autores consultados. Estos campos temáticos surgen por la afinidad 
de ciertos elementos conceptuales y analíticos que tienen como eje central el 
estudio de la cultura política de la derecha en sus diferentes manifestaciones. La 
revisión crítica de los textos nos permite señalar que no es posible encasillar es-
pecíficamente en un solo rubro varios de los textos revisados, puesto que existen 
temas que se entrelazan por la perspectiva de las y los autores. Sin embargo, para 
efectos analíticos los textos se organizan como se puede observar en la siguiente 
tabla.
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Tabla I 
División por temática del Estado del Arte, caso Guanajuato

Apartados Referencia

I
Movimientos sociales, 
organizaciones de la 
sociedad civil y de-

rechas

Martínez, Austreberto, “Sinarquismo y asociaciones cívicas en Guana-
juato: los inicios de la Federación de Uniones de Usuarios de Servicios 
Públicos y Contribuyentes,” en Para una historia de las asociaciones en 
México (siglos XVIII-XX), coord. por Isnardo Santos, 247-261. México: 
Palabra de Clío, 2014. 

Devoto, Lisandro, “Las relaciones entre el estado y la sociedad civil or-
ganizada en el nivel estatal: los casos de Guanajuato y Veracruz,” en De-
mocracia en América Latina. Entre el ideal utópico y las realidades políticas, 
coord., por Alex Ricardo Caldera y Armando Chaguaceda. México: Uni-
versidad de Guanajuato-Fontamara, 2016, 263-289.

I
Movimientos sociales, 
organizaciones de la 
sociedad civil y de-

rechas

Moreno, María Guadalupe, “El movimiento anticomunista en Jalisco du-
rante los años setenta,” Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad 24, no. 
68 (2017): 25-46. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S1665-05652017000100113

Flores-Márquez, Dorismilda, Morales José Antonio y Hernández Chris-
tian, “Un mapeo de las organizaciones activistas en Guanajuato, México,” 
Región y sociedad, no. 33 (2021): 57-89. http://www.scielo.org.mx/pdf/
regsoc/v33/1870-3925-regsoc-33-e1413.pdf

Mora, Arturo, “Guanajuato: movimientos populares,” Revista Entretextos, 
no. 4 (2013): 35-69.

Tejeda, Roberto, “Amigos de Fox, breve historia de un ‘partido’ efímero,” 
Revista Espiral, no. 34 (2005).

Godínez-Terrones, José, “La transparencia como control democrático 
en los consejos ciudadanos: el caso del municipio de León, Guanajuato, 
2009-2012,” ÍCONOS, Revista de Ciencias Sociales, no. 65 (2019).

Guzmán, Miguel Ángel, “Guanajuato entre 1938 y 1949: Una década de 
crisis y cambio económico,” Portafolio, no. 1 (2014).

Serrano, Pablo, “El sinarquismo mexicano. Expresión conservadora de la 
Región Centro-Oeste,” Contrastes, no. 9 (1997).

Continúa...
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Apartados Referencia

II
Grupos empresaria-
les, facciones conser-
vadoras y derechas

Collazo Pérez, José Ramón, El interés de la élite empresarial en las políticas 
gubernamentales en el municipio de León, Guanajuato, tesis de doctorado, 
Universidad de Guanajuato, 2018.

Montes de Oca, Carlos, “La democracia en un grupo de élite política 
leonesa,” en Democracia en América Latina. Entre el ideal utópico y las reali-
dades políticas, coord., por Alex Caldera Ortega y Armando Chaguaceda, 
359-381. México: Universidad de Guanajuato-Fontamara, 2016.

Sánchez, Rosa Martha y Zamitiz, Héctor. “Guanajuato: el ascenso de los 
empresarios a través de la política partidista,” Estudios Políticos, no. 8 
(1990).

III
Las mujeres en las 

derechas y las faccio-
nes conservadoras en 

Guanajuato

Sandoval, José Raymundo y Mariana González, “Defensoras de derechos 
humanos de las mujeres en contextos conservadores: Reflexiones desde 
Guanajuato,” en Democracia en América Latina. Entre el ideal utópico y las 
realidades políticas, coordinado por Caldera Ortega Alex y Chaguace-
da Armando, 359-381. México: Universidad de Guanajuato-Fontamara, 
2016.

Rodríguez, Dayani y Hernández, Ma. Aidé, “Cultura y participación po-
líticas de las mujeres en el Estado de Guanajuato,” Jóvenes en la ciencia, 
no. 2 (2017).

García, Laura Candelaria, “¿De qué hablamos cuando hablamos de 
protección a la vida? El debate en torno a la vida y su impacto en la salud 
reproductiva de las mujeres en situación de pobreza en Guanajuato,” en 
Sociedad y gobierno en América Latina. Enfoques, expresiones y problemática, 
coord., por Pablo Pineda Ortega, 84-106. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2017.

Mazariegos, Hilda María. “Mujeres metodistas en León, Guanajuato-
México: liderazgos en movimiento,” Revista Cultura & Religión, no. 1 
(2019). https://scielo.conicyt.cl/pdf/cultrelig/v13n1/0718-4727-cul-
trelig-13-01-24.pdf.

IV
La religión, la sexua-

lidad y la derecha 
política en Guanajua-
to, trabajos desde la 
lógica conservadora 
con influencia moral.

Allen, Daniel, “Conservadurismo y derecha en la historia de México. 
Fuentes Humanísticas,” Mirada crítica, no. 49 (2013): 243-246.

González, Édgar. “Conservadurismo y sexualidad en México,” en Sexuali-
dades en México: algunas aproximaciones desde la perspectiva de las Ciencias 
Sociales, editado por Szasz Ivonne y Lerner Susana, 281-305. México: El 
Colegio de México, 1998. 

Continúa...
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Apartados Referencia

IV
La religión, la sexua-

lidad y la derecha 
política en Guanajua-
to, trabajos desde la 
lógica conservadora 
con influencia moral.

Padilla, Yolanda. Después de la tempestad. La reorganización católica en 
Aguascalientes, 1929-1950. México: El Colegio de Michoacán- Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes, 2001.

Ortiz Vidal, César Edén de Nazareth, y Eloy Mosqueda Tapia, “La trans-
formación del campo religioso en Guanajuato (1990-2015),” Jóvenes en 
la ciencia 2, no. 1 (2017): 601-5. https://www.jovenesenlaciencia.ugto.
mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1114.

Saint-Paul, Jean Eddy, “Pluralismo, libertades religiosas y democracia en 
Guanajuato,” Revista de Sistemas y Gestión Educativa, no. 4 (2015).

Rodríguez, Teresa y Demetrio Feria, “Creencias religiosas, identidades 
políticas y ciudadanía, el caso de las identidades feministas católicas en 
León Guanajuato,” Jóvenes en la Ciencia, revista de divulgación científica 4, 
no. 1 (2018). 

Zárate, José y Ma. De Lourdes Cueva, “Organizaciones y movimientos 
católicos progresistas en el estado de Guanajuato (segunda mitad del 
siglo xx),” Veranos UG (2012).

V
Partidos políticos y 

cultura política

Hernández, Tania, “La élite de la alternancia. El caso del Partido Acción 
Nacional,” Revista Mexicana de Sociología, no. 4 (2006).

Rionda, Jorge Isauro, “Transición de poder en Guanajuato, 1991-2013,” 
Revista de Economía y Sociedad de México, no. 15 (2013).

Rionda, Luis Miguel, “Cultura política y elecciones en Guanajuato,” Po-
nencia en Latin American Studies Association, XX International Congress, 
Universidad de Guanajuato, 1997. http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/
libros/lasa97/rionda.pdf.

Rionda, Luis Miguel, “Guanajuato, agosto de 1994,” Anuario de elecciones 
de partidos políticos, Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (1994). http://dcsh.izt.uam.mx/
cen_doc/cede/Anuario_Elecciones_Partidos_Politicos%20/1994_div/
Guanajuato%201994.pdf

Valencia, Guadalupe, Guanajuato: Sociedad, economía, política y cultura. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.

Continúa...
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Apartados Referencia

V
Partidos políticos y 

cultura política

Martínez, Carlos, “El pasado y el presente político de Guanajuato,” Estu-
dios Sociológicos 15, no. 44 (1997): 351-369.

López, Liliana, “Los polos de la consolidación electoral,” Investigacio-
nes Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía unam, no. 48 (2002). 
http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n48/n48a8.pdf

López Guzmán, Jorge, La cuestión educativa en Guanajuato. Proceso de mo-
dernización y cambio político 1915-1938. Tesis de maestría. Universidad 
Iberoamericana, 2004.

Navarrete, Carlos, Grupos y alianzas en el Partido Acción Nacional. El caso 
de Jalisco: 1979-1999. México: El Colegio de San Luis y Universidad de 
Guadalajara, 2015.

Rionda, Luis Miguel, “Del conservadurismo al neo panismo: La derecha 
en Guanajuato”. Cuadernos del cicsug, no. 1 (2001).

Mora Alva, Arturo, Permanencia Del pan Como Gobierno Municipal De León, 
Gto. 1988-2006. Rasgos De La Hegemonía Del Poder Local. Tesis de doc-
torado, iteso, 2011. 

Rionda, Luis Miguel, “Guanajuato 2006: las elecciones de la nueva hege-
monía,” Revista Mexicana de Estudios Electorales, no. 15 (2007). https://
somee.org.mx/rmestudioselectorales/index.php/RMEstudiosElectora-
les/article/view/78/74

Navarro, José Luis, “Por los caminos de Guanajuato: la alternancia que 
resiste,” El Cotidiano, no. 176 (2012).

Díaz, Oniel; Luis Miguel Rionda y Rafael Lara, “La elección de gobernador 
en Guanajuato 2018: la competencia política en un sistema subnacional 
de partido dominante,” En Las elecciones críticas de 2018. Un balance de 
los procesos electorales, coord. por Oniel Díaz, Miguel Vilches y Vanessa 
Góngora. México: Grañén-Porrúa y Universidad de Guanajuato, 2019.

Hernández, María Aidé; Guillermo Gómez Romo de Vivar y Gerardo 
González, “Estudios de Cultura Política en Guanajuato: Un camino por 
recorrer,” En Cultura política en México. El estado del arte y los desafíos 
de su estudio a nivel subnacional, coord. por Ma. Aidé Hernández, Aldo 
Muñoz y Gustavo Meixueiro, 185-223. Oaxaca: Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca y Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales, 2019.

Continúa...
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Apartados Referencia

V
Partidos políticos y 

cultura política

Jiménez, Carlos y Jesús Aguilar, “Procesos electorales y preferencias par-
tidistas en León de los Aldama, Guanajuato,” En Diagnóstico de la demo-
cracia, el desarrollo humano y la economía en Guanajuato (2012-2018), 
coord. por Daniel Añorve, Miguel Vilches y Daniel Vega, 7529-9753. 
México: clave Editorial, 2020. 

IEEG, Informe de la encuesta de cultura política de los jóvenes en el estado 
de Guanajuato 2018. Guanajuato: Instituto Electoral del Estado de Gua-
najuato, 2020.

Prado, Ruth y Jorge Rocha, “La cultura política en Jalisco: Actores, facto-
res y agendas en constante transformación,” En Cultura política en Méxi-
co. El estado del arte y los desafíos de su estudio a nivel subnacional, coord. 
por Ma. Aidé Hernández, Aldo Muñoz y Gustavo Meixueiro, 224-273. 
Oaxaca: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 2019.

Jiménez, Carlos, “El proceso de selección de candidaturas y las dinámi-
cas intrapartidarias en el Partido Acción Nacional en León, Guanajuato,” 
Apuntes Electorales, no. 61 (2019), https://aelectorales.ieem.org.mx/in-
dex.php/ae/article/view/138/553.

Barrientos, Fernando, “Guanajuato 1991-2020. Tres décadas de partido 
predominante y oposición desdibujada,” en Diagnóstico de la democracia, 
el desarrollo humano y la economía en Guanajuato (2012-2018), coord. 
por Daniel Añorve, Miguel Vilches y Daniel Vega, 29-53. México: clave 
Editorial, 2020. 

Ling, Ricardo, Libia Denisse García, Miguel Vasallo, Emanuel Barrientos, 
Martha Muro, Ricardo Morales y Adrián López, 80 años, Acción por Gua-
najuato. México: Partido Acción Nacional, 2020.

Sandoval, Armando, “Memoria y cambios políticos en Guanajuato. La 
transición democrática y la alternancia, 1991-2000,” En La construcción 
de la memoria colectiva, editado por Mario Camarena Ocampo, 171-187. 
México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010.

Arellano, Alberto, “El cambio político en Jalisco: 1989-2019,” Estudios 
Políticos, no. 52 (2021), http://revistas.unam.mx/index.php/rep/article/
view/78024/68990.

Fuente: Elaboración propia.
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Clasificación del estado del arte por tema

La producción académica se ha concentrado principalmente en el apartado 5 
“Partidos y cultura política” aglutinando un 48% de los textos consultados (21), 
donde predomina el abordaje sobre la historia del Partido Acción Nacional y su 
permanencia como partido dominante en el estado de Guanajuato. Asimismo, 
se detecta la descripción de luchas al interior del Partido Acción Nacional y sus 
principales actores, mostrando su diversidad y conflictos internos. En contraste, la 
temática que presenta menor producción es la de grupos empresariales, facciones 
conservadoras y derechas con 7% (3), lo cual representa un reto para la investi-
gación en curso, pero también un nicho de posible contribución a este campo del 
conocimiento. 

Se ha abordado casi en la misma medida el tema de movimientos sociales, orga-
nizaciones de la sociedad civil y derechas, así como el de la religión y sexualidad, 
con una distribución de 20% (9) y 16% (7) respectivamente. La relativamente 
baja producción en estas temáticas también llama la atención pues no se abordan 
a profundidad las diversas agrupaciones y asociaciones civiles que defienden temas 
tradicionalmente ligados a la derecha. Es así como la presente investigación pue-
de dar luz en este rubro al indagar sobre las redes y organización de los diversos 
grupos que conforman la cultura política del estado. El tema de las mujeres en 
las derechas y las facciones conservadoras en Guanajuato reporta solo un 9% de 
la producción académica (4), sin embargo, aunque escasos, estos trabajos son 
relevantes pues dan cuenta del papel de las mujeres en los grupos conservadores. 
(Véase gráfica 1).

Clasificación del estado del arte por año de publicación

En cuanto a la distribución por año de publicación de las obras consultadas, el texto 
con mayor antigüedad data de 1989, escrito por Rosa Martha Sánchez Carrillo y 
Héctor Zamitiz Gamboa, con el tema del ascenso de los empresarios a través de 
la política partidista; seguido de un texto escrito en 1993 por Luis Miguel Rionda 
catalogado en el tema de Partidos y cultura política. Cabe señalar que en el periodo 
de 1993 a 1997, Luis Miguel Rionda ha realizado varias aportaciones al estudio de 
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la cultura política de Guanajuato mediante su análisis del pan y la coyuntura de la 
concertacesión en 1991.4 

Gráfica 1 
Porcentaje de textos por temática

Partidos y cultura política
48%

Movimientos sociales, asociaciones
de la sociedad civil y derechas

20%

Grupos empresariales.
facciones conservadoras

y derechas
7%

Las mujeres
en las derechas
y las facciones
conservadoras
de Guanajuato

9%

La religión, la sexualidad y la derecha
política en Guanajuato, trabajos desde

la lógica conservadora con influencia moral
16%

Fuente: Elaboración propia.

Posterior a estos textos se revisaron documentos que van del 2000 al 2021. En 
los últimos años, del 2015 al 2021, se observa una mayor producción de investi-
gaciones que abordan el tema de los partidos políticos, haciendo especial énfasis 
en el estudio del Partido Acción Nacional, sus facciones internas y su permanencia 
como partido dominante en el Estado de Guanajuato. Sin embargo, también se 

4 De acuerdo con el diccionario electoral del inep A.C la concertacesión es el “Acto por el 
cual, en casos en los cuales los resultados oficiales de las elecciones no responden a una realidad 
sentida y constatada por electores, candidatos y partidos políticos, se destituye al ganador 
oficial y se cede el poder al candidato del partido que considera realmente haber ganado”: INEP 
A.C. Diccionario Electoral, https://diccionario.inep.org/C/concertacesion.html.
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ubican interesantes aportaciones en el tema de la cultura política de los jóvenes y 
un mapeo de las organizaciones civiles en el estado.

Gráfica 2 
Distribución de porcentaje de textos por año de elaboración

17%

17%

1989-2000 2001-2011 2011-2021

66%

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en la gráfica 2 el estado del arte de la cultura política 
de los grupos de derecha se ha nutrido mayormente con literatura de los últimos 
10 años (67%), lo que nos permite conocer los hallazgos más actualizados en 
torno al tema de estudio que nos ocupa y darnos cuenta de que estamos frente 
a un campo de oportunidad poco explorado que justifica enormemente nuestra 
investigación. 

Clasificación por tipo de texto

Pasando a la clasificación por tipo de texto, se observa que la mayor parte de los 
documentos revisados son artículos que forman parte de revistas indexadas (24), 
seguido de capítulos de libro (11). En contraste, los textos académicos con menor 
producción son los cuadernos de trabajo (1) y las tesis de grado y posgrado (4). 
(Véase Gráfica 3).
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Gráfica 3 
Clasificación por tipo de texto
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Dentro de esta producción académica se identificó también que la mayoría de 
los textos están redactados por hombres, con un porcentaje de 70% de los textos 
consultados. Mientras que las autoras representan solo el 30% de la producción 
recabada hasta el momento.

Gráfica 4 
Clasificación de producción por autoras y autores
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Fuente: Elaboración propia.
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Con estos elementos iniciales presentamos a continuación los componentes 
analíticos más importantes sobre el estado del arte de las derechas en Guanajuato 
a partir de los aparatados presentados en la tabla y resaltando, en todo momento, 
las características más significativas para la investigación entre las que destacan: 
los factores constitutivos de la cultura política de los grupos de derecha en la 
región; las acciones colectivas emprendidas; y los posicionamientos políticos que 
los definen como opositores al gobierno actual. 

Movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y derechas 
en Guanajuato

En el primer apartado, titulado “Movimientos sociales, organizaciones de la sociedad 
civil y derechas”, se recupera la literatura que aborda movimientos y asociaciones 
que pueden vincularse con la derecha como, por ejemplo, los sinarquistas, así 
como su influencia en la creación de la Federación de Uniones de Usuarios de Ser-
vicios Públicos y Contribuyentes. Los textos de Austreberto Martínez5 y de Pablo 
Serrano6 recuperan el tema y generan valiosas aportaciones para conocer la tradi-
ción de organización y movilización de los grupos de derecha en el estado. 

Pablo Serrano hace una recuperación histórica para conocer cómo surgió el 
movimiento cristero y posteriormente el sinarquismo;7 el autor da información sobre 
cuáles fueron las bases sociales políticas e ideológicas que permitieron su formación 
y auge. Establece cómo se ligó el sinarquismo con los movimientos conservadores, 
católicos y derechistas en el contexto de la época (a partir de los años treinta 
del siglo xx), y cuál fue el papel del sinarquismo en la región centro occidente 
de México. Por su parte, Austreberto Martínez analiza el papel de los sinarquistas 

5 Austreberto Martínez, “Sinarquismo y asociaciones cívicas en Guanajuato: los inicios de 
la Federación de Uniones de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes”, en Para una 
historia de las asociaciones en México (siglos XVIII-XX), coord. por Isnardo Santos (México: 
Palabra de Clío, 2014), 247-261.

6 Serrano, “El sinarquismo en el Bajío mexicano”.
7 Ibid.
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como movilizadores sociales en un periodo más reciente (década de los sesenta), 
y se enmarca la actuación de dicho movimiento y la coordinación de militantes y 
simpatizantes en agrupaciones semiindependientes de la jerarquía sinarquista con 
objetivos políticos, sociales o económicos concretos en coyunturas particulares.8

El primer antecedente de la Unión Sinarquista se puede localizar en 1932 con 
la fundación de las llamadas Legiones, organización secreta que agrupó diversos 
grupos católicos en el contexto de los años que siguieron a la Guerra Cristera. En 
1935 la agrupación pasó a denominarse “La Base” y, posteriormente, en 1937 se 
decidió por el nombre de “Sinarquismo” (palabra formada por los vocablos griegos 
sin que significa con y archia que significa autoridad, por lo que sinarquismo significa 
“con autoridad”).9 El sinarquismo, desde su origen se expresó en el centro-oeste 
de México (Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguas-
calientes), en la región del Bajío. 

Su alcance nacional se dio en la década de los cuarenta cuando logró apoyo 
social sin precedentes, ampliando su esfera de acción más allá del Bajío. Podemos 
reconocer cómo el sinarquismo fue oposición derechista de los gobiernos de Lázaro 
Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. A pesar de su alcance a nivel 
nacional, se considera un fenómeno regional, porque su origen, ideología, programa, 
bases, proyecto, tácticas y estrategias eran una expresión de las características y 
particularidades de la región centro-oeste de México. Por ello, fue en esta amplia 
región donde el sinarquismo logró convertirse en una fuerza política, social e ideo-
lógica con capacidad de movilización en contra del régimen posrevolucionario.10

Como parte de los estudios de los movimientos en la región centro-bajío, 
se aborda también el texto de María Guadalupe Moreno,11 sobre el movimiento 

8 Martínez, “Sinarquismo y asociaciones cívicas”. El autor analiza los primeros pasos de la 
Federación de Uniones de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes del Estado de Gua-
najuato como una de las asociaciones que el movimiento sinarquista impulsó y que representa 
un claro ejemplo de la participación cívica y política que la UNS mantuvo a nivel regional en 
los sesenta, época que coincide con la organización de grupos para combatir el comunismo 
en diversas regiones del país, incluido el Bajío, donde se encuentra el estado de Guanajuato. 

9 Ibid.
10 Serrano, “El sinarquismo mexicano”.
11 María Guadalupe Moreno, “El movimiento anticomunista en Jalisco durante los años 

setenta,” Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad 24, no. 68, 2017, 25-46. http://www.scielo.
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anticomunista en Jalisco durante la década de los setenta. Relata la autora que la 
percepción que se tenía de Jalisco12 en los años 70 como un estado conservador 
le convenía al oficialismo local para controlar que no surgieran movimientos de 
izquierda como el magisterial o el de los médicos. Estos textos dan cuenta del 
surgimiento, desde principios del siglo xx, de movimientos de corte conservador y 
reaccionario en la región centro-bajío y específicamente en el estado de Guanajua-
to. Contribuciones más recientes dan cuenta de las movilizaciones y asociaciones 
civiles que han existido en la entidad, tal es el caso del trabajo de Arturo Mora, 
que ordena diversas manifestaciones en Guanajuato que se expresaron como mo-
vimientos sociales en los años ochenta y principios de los noventa, entre los que 
destacan los grupos provida.13

El autor resalta y reconoce el papel de las mujeres en los movimientos popu-
lares y su activa participación en las organizaciones.14 Asimismo, pone de relieve 
la importancia de las estructuras de organización del pri (a nivel federal), a través 
de la Confederación Nacional Campesina (cnc) y la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (cnop), para promover los movimientos populares.15 Las 
organizaciones y movimientos rescatados por el texto de Mora son: El Movimien-
to campesino, el Movimiento urbano popular y las bandas que surgieron en los 
años ochenta, como parte del contexto de crisis económica y la necesidad de los 
jóvenes de ganar espacios de expresión. Si bien no todas estas movilizaciones son 
de derecha se puede observar la participación de ciertos sectores afines a estos 
grupos que se involucraron en los conflictos como parte de las disputas políticas, 
sociales y culturales en el estado, que tuvieron impacto en lo político-electoral y 
en la conformación de instituciones y políticas públicas en el estado.

org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652017000100113.
12 En el texto hay menciones al estado de Guanajuato como parte de la región del Bajío, si 

bien el estado de Jalisco es considerado parte de la región occidente del país hay una proximi-
dad geográfica con Guanajuato y otras regiones del estado de Aguascalientes y Michoacán que 
fueron tres estados con gran influencia de los grupos cristeros y sinarquistas.

13 Arturo Mora, “Guanajuato: movimientos populares,” Revista Entretextos, no. 4, 2013, 35-69.
14 Ibid.
15 Ibid.
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Una contribución más actual con respecto a la identificación y mapeo de 
organizaciones de derecha en Guanajuato, es la realizada por Dorismilda Flores-
Vázquez, José Antonio Morales y Christian Hernández quienes en su trabajo analizan 
la configuración de la sociedad civil en el caso de Guanajuato a través del análisis 
de las condiciones políticas, económicas y culturales en el contexto local y en re-
lación con otras organizaciones civiles que trabajan en problemáticas específicas 
destacando los vínculos entre ellas.16 La investigación toma el caso de Guanajuato 
porque los autores consideran que existe una tensión permanente entre los an-
clajes políticos y culturales conservadores, la inserción en circuitos globales y la 
industrialización económica, en un entorno con gran desigualdad. Dicha tensión 
se observa en la sociedad civil organizada, que identifica problemáticas y busca 
intervenir para dar solución o visibilizar.17 Se trata además de una sociedad civil 
que recibe financiamiento de fundaciones internacionales y que contribuye a la 
elaboración de agendas políticas en clave de derechos humanos.

Como resultado de la investigación se identificaron más de 600 organizaciones 
de la sociedad civil (osc), de las cuales 574 son asociaciones civiles y las restantes 
colectivos independientes. Algunas agrupaciones surgieron como colectivos y pos-
teriormente se constituyeron de manera legal como asociación civil. Los años de 
fundación van de 1951 a 2018. Sin embargo, la mayoría de las agrupaciones surgie-
ron en los diez años más recientes. La mayor parte de las organizaciones registradas 
como asociación civil se concentran en la asistencia social y el desarrollo comuni-
tario. Otras áreas de interés que se registraron son derechos humanos, economía 
popular, fomento cultural, fortalecimiento de las organizaciones, participación 
ciudadana, promoción del deporte, protección civil, seguridad ciudadana, agua, 
asistencia jurídica, atención a víctimas de violencia sexual, atención a discapacitados, 
desarrollo comunitario, equidad de género, fomento educativo, medio ambiente, 
protección animal, salud, economía, desarrollo comunitario en las comunidades 
indígenas y libertad de expresión.

16 Dorismilda Flores-Márquez, José Antonio Morales y Christian Hernández, “Un mapeo de 
las organizaciones activistas en Guanajuato, México,” Región y sociedad, no. 33, 2021, 57-89. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v33/1870-3925-regsoc-33-e1413.pdf.

17 Ibid.
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Como parte de las conclusiones, los autores enmarcan las continuidades y 
rupturas de diversas dinámicas sociales y la conexión entre lo global y lo local. 
Algunas osc y colectivos activistas incorporan preocupaciones emergentes, tales 
como el desarrollo comunitario, la participación ciudadana, los derechos huma-
nos, el fomento cultural, la educación, la protección animal, el medio ambiente, la 
equidad de género, la salud, los pueblos indígenas y la libertad de expresión. Estas 
preocupaciones se vinculan con las condiciones políticas, económicas, culturales 
y socioambientales del estado de Guanajuato y con las preocupaciones globales 
contemporáneas. Además, se observó una presencia importante de estas agrupa-
ciones en internet y redes, principalmente en aquellas fundadas recientemente.18 

En general el estudio muestra datos actualizados y elementos socioculturales 
del estado de Guanajuato que permiten conocer el contexto en el que surgen las 
osc y los colectivos. Destaca particularmente la situación de inseguridad que 
golpea al estado en los últimos años, los conflictos con las autoridades en materia 
de seguridad y la poca coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Pese 
a lo anterior, no se observa el voto de castigo y se privilegia el discurso de que 
Guanajuato es un estado competitivo económicamente. 

Además, es interesante observar que no se registran organizaciones en defensa 
de los derechos de colectivos lgbtiq+, niños y otros grupos vulnerables, a menos 
que estén englobados en el rubro de Derechos Humanos, sin embargo, no se 
especifica, tampoco se observan grupos en defensa de los animales. Finalmente, 
el estudio es muy general y no da pauta a conocer puntualmente los grupos de 
las osc y colectivos ni su conexión política o con otros grupos a nivel nacional o 
internacional, solo se limita a dar porcentajes y números. Haciendo un rastreo a 
algunas de las osc a través de sus páginas se pudo observar que muchas de ellas 
tienen relación con partidos como el pan o con distintas iglesias como la católica y 
la metodista. De la misma manera, se observa la existencia de fundaciones asociadas 
al empresariado local y a corporativos y empresas transnacionales. La existencia 
de estas organizaciones es un indicador de la vida asociativa guanajuatense en 

18 Ibid.
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donde los grupos de derecha tienen gran capacidad de acción al verlas como un 
campo en disputa.19 

Grupos empresariales, facciones conservadoras y derechas en Guanajuato

El apartado que cuenta con menor producción académica es el que se refiere a la 
actividad empresarial en el estado de Guanajuato. Las investigaciones compiladas 
aportan elementos en torno a la relación de los empresarios con la política guber-
namental en el ámbito local como grupo de presión para hacer valer sus intereses 
y necesidades como sector. 

La tesis de José Ramón Collazo20 y el capítulo de Carlos Montes de Oca21 recu-
peran información sobre la élite del municipio de León, Guanajuato, de empresarios 
y su vínculo con el gobierno a nivel local y estatal. Entre los principales hallazgos 
de sus investigaciones se encuentra que la élite empresarial ha evolucionado desde 
los años noventa, con la llegada de gobiernos panistas, cambiando su influencia 
en la administración pública, integrando consejos como el del Instituto Municipal 
de Planeación (implan) en León, además de la poca representación de sectores 
populares en órganos de gobierno y planeación municipales.

Las mujeres en las derechas y las facciones conservadoras en Guanajuato 

Con respecto a la participación de las mujeres en diversos ámbitos en un entorno 
conservador como el que tiene el estado de Guanajuato, se cuenta con diversas 

19 En la siguiente página de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del 
estado de Guanajuato se puede observar la cantidad de osc https://desarrollosocial.guanajuato.
gob.mx/organizaciones-de-la-sociedad-civil/.

20 José Ramón Collazo, “El interés de la élite empresarial en las políticas gubernamentales 
en el municipio de León, Guanajuato” (tesis de doctorado, Universidad de Guanajuato, 2018).

21 Carlos Montes de Oca, “La democracia en un grupo de élite política leonesa,” en Democracia 
en América Latina. Entre el ideal utópico y las realidades políticas, coord. por Alex Caldera Ortega 
y Armando Chaguaceda (México: Universidad de Guanajuato-Fontamara, 2016), 359-381.
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contribuciones, tales como las de Mariana González y José Raymundo Sandoval,22 
quienes abordan en una investigación de corte cualitativo el caso de las mujeres 
defensoras de derechos humanos en Guanajuato. Sandoval y González Piña hacen 
énfasis en la importancia de visibilizar a las mujeres en el estudio de los movimien-
tos sociales y en su papel como defensoras de los derechos humanos, pues ellas 
han tenido que luchar por un espacio, incluso dentro del mismo movimiento de 
derechos humanos. Se menciona que Guanajuato presentaba índices delictivos 
relativamente bajos, por lo que se creía que no pasaba nada en el Estado. Esto 
contrasta de manera importante con lo que se vive en 2021, ya que Guanajuato 
atraviesa una crisis de seguridad como resultado, entre otras cosas, del auge de 
grupos criminales del narcotráfico en la región. Lo cual ha generado una situación 
preocupante en torno a la defensa de derechos humanos. 

Por su parte, Hilda Mazariegos23 recupera la experiencia de las mujeres metodis-
tas en León Guanajuato y su liderazgo en el movimiento, esto a pesar de tratarse de 
una organización conservadora que generalmente reproduce conductas machistas. 
La autora identifica los mecanismos que las mujeres construyeron para ganar espa-
cios de acción y reconocimiento al interior de su iglesia. Si bien Guanajuato es una 
región caracterizada por un fuerte conservadurismo católico, existen agrupaciones 
protestantes desde hace más de un siglo, ubicadas principalmente en la ciudad de 
León, que buscan evangelizar y para ello utilizan diversas estrategias en las que las 
mujeres metodistas juegan un papel importante ya que –independientemente del 
lugar que ocupan en la jerarquía de su iglesia– trascienden las normas y el discurso 
religioso del “deber ser” femenino para establecer estrategias de evangelización 
vinculadas a la gestión emocional, mediante la cual ponen de manifiesto las des-
igualdades que experimentan dentro y fuera de la iglesia. Es oportuno señalar 

22 José Sandoval y Mariana González, “Defensoras de derechos humanos de las mujeres en 
contextos conservadores: Reflexiones desde Guanajuato,” en Democracia en América Latina. Entre 
el ideal utópico y las realidades políticas, coord. por Caldera Ortega Alex y Armando Chaguaceda 
(México: Universidad de Guanajuato-Fontamara, 2016), 359-381.

23 Hilda María Mazariegos, “Mujeres metodistas en León, Guanajuato-México: liderazgos en 
movimiento,” Revista Cultura y Religión, no. 1 (2019). https://scielo.conicyt.cl/pdf/cultrelig/
v13n1/0718-4727-cultrelig-13-01-24.pdf.
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que la Iglesia Metodista ha sido una de las pocas iglesias protestantes que acepta 
el sacerdocio femenino. Quedaron evidenciadas las tensiones entre el discurso y 
la práctica con la reproducción y legitimación de roles de género históricamente 
transmitidos, los hombres como proveedores y las mujeres en el hogar; sin embargo, 
paradójicamente mujeres que reproducen estos roles tienen cargos de dirección 
en la organización religiosa. Los casos analizados muestran la importancia del 
nivel educativo y cómo éste define el posicionamiento de las mujeres, además de 
ser una herramienta de poder, a través de la cual se crean diferencias, distancias 
y jerarquías entre las mujeres, pero al mismo tiempo, se convierte en un elemento 
reivindicativo.24 

Para conocer la percepción de las mujeres con respecto a asuntos políticos y su 
participación Dayani Rodríguez y María Aidé Hernández, realizaron un trabajo que 
plantea conocer cuáles son las tendencias políticas de las mujeres guanajuatenses, 
cómo se perciben a ellas mismas y a su entorno. Dentro de sus hallazgos, las autoras 
sostienen que se observa una cultura femenina apática en la política, con pocas 
expectativas de participación en ella, ni como votantes ni como representantes, 
probablemente debido a las estructuras sociales en las que se han desarrollado, 
en las cuales predomina el machismo y el miedo.25 

Los hallazgos de esta investigación muestran una sociedad guanajuatense suma-
mente conservadora, que refuerza los estereotipos de género y no considera que 
la mujer tenga potencial para ser parte activa de los asuntos públicos. Las mismas 
guanajuatenses reproducen los discursos discriminatorios contra otras mujeres 
que participan de la política. 

Esto coincide con la visión de diversas investigaciones que establecen que la 
entidad es todavía muy conservadora y que se resiste a los cambios sociales. Si 
bien, el estado cuenta con buenos índices en cuanto a paridad de género en ór-

24 Ibid.
25 Dayani Rodríguez y María Aidé Hernández, “Cultura y participación políticas de las 

mujeres en el Estado de Guanajuato,” Jóvenes en la ciencia, no. 2, 2017, http://repositorio.
ugto.mx/bitstream/20.500.12059/4647/1/Cultura%20y%20participaci%c3%b3n%20
pol%c3%adtica%20de%20las%20mujeres%20en%20el%20estado%20de%20Guanajuato.
pdf.
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ganos legislativos, el discurso de la necesidad de las mujeres en el ámbito público 
parece no haber permeado todavía en el grueso de la población. Sin embargo, 
es importante señalar que el estudio es muy pequeño y la muestra de personas 
entrevistadas no es representativa de la sociedad guanajuatense en su conjunto. 

La religión, la sexualidad y la derecha política en Guanajuato, trabajos des-
de la lógica conservadora con influencia moral 

En el ámbito religioso Guanajuato resalta por ser una de las entidades más católicas 
del país. Investigaciones han dado cuenta de ello, pero también de que existe una 
creciente participación de los guanajuatenses en otras religiones. César Ortiz y 
Eloy Mosqueda,26 así como Jean Eddy Saint Paul27 exponen lo anterior y sostienen 
que la religiosidad de la capital de Guanajuato no abarca solamente al catolicismo, 
y que conceptos como “diversidad religiosa”, “pluralidad religiosa”, “desregulariza-
ción” y “reconfiguración de las creencias y prácticas religiosas” que son preceptos 
distintivos de las sociedades post-seculares tienen cabida en la entidad. Saint-Paul28 
sostiene tal argumento con base en la evidencia sobre la presencia de múltiples 
religiosidades en la ciudad de Guanajuato. De acuerdo con sus hallazgos, en este 
espacio conviven varios dioses al mismo tiempo y es posible encontrar además de 
católicos, personas que profesen religiones como: los Testigos de Jehová, Trigo y 
Miel, Iglesia Metodista, mormones, Iglesia Cristiana, Bautista, religiones orienta-
les, entre otras; además, subraya que en Guanajuato también existen videntes o 
consejeros espirituales que se dedican a prácticas esotéricas.

Sin embargo, habría que matizar dichas afirmaciones pues, aunque en el es-
tado se observa una mayor pluralidad religiosa, existe una abrumadora mayoría 

26 César Edén de Nazareth Ortiz Vidal y Eloy Mosqueda Tapia, “La transformación del campo 
religioso en Guanajuato (1990-2015)”, Jóvenes en la ciencia 2, no. 1, 2017, 601-5. https://www.
jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1114.

27 Jean Eddy Saint Paul, “Pluralismo, libertades religiosas y democracia en Guanajuato,” Revista 
de Sistemas y Gestión Educativa, no. 4, 2015, https://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/
Sistemas_y_Gestion_Educativa/vol2num4/27.pdf_delete.

28 Ibid.
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de católicos en las localidades. Por lo que no podríamos sostener que Guana-
juato cuenta con una sociedad muy diversa en términos de la religión que se 
profesa. 

Partidos y cultura política en Guanajuato

El quinto y último apartado es el más extenso, pues compila 23 textos que abordan 
desde diversas perspectivas la política guanajuatense, dando especial atención al 
pan como partido predominante en el estado desde hace 30 años, resultado de la 
concertacesión efectuada en 1991. 

Luis Miguel Rionda ha hecho contribuciones importantes en diversas publica-
ciones para documentar el hecho en mención, en 1994 publicó el artículo “Gua-
najuato, agosto de 1994”,29 donde expone los cambios que trajo la década de los 
noventa en el ámbito político guanajuatense, ya que el pri comenzaba a perder 
poder como partido hegemónico en la entidad. Posteriormente, en 1997 y 2001 
publica la ponencia “Cultura política y elecciones en Guanajuato”30 y el artículo 
“Del conservadurismo al neo panismo: La derecha en Guanajuato”,31 en donde hace 
un recorrido histórico y detalla elementos de la cultura política del estado, como 
el conservadurismo popular, que ha permitido la construcción de una identidad, 
los valores religiosos y la clara jerarquía en las relaciones sociales que han cons-
truido una cosmología particular. Asimismo, el autor aborda diversos periodos que 
evidencian el anticentralismo que impera en la entidad, como la pugna electoral 
de la Unión Cívica León en 1946; los civilistas leoneses demandaban la capacidad 

29 Luis Miguel Rionda, “Guanajuato, agosto de 1994”, en Elecciones y partidos políticos 
en México, 1994, coor. por Manuel Larrosa y Leonardo Valdés (México: uam-i, 1994), 83, 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cede.izt.uam.mx/wp-content/
uploads/2022/07/1994.pdf.

30 Luis Miguel Rionda, “Cultura política y elecciones en Guanajuato,” Ponencia en Latin 
American Studies Association, XX International Congress, Universidad de Guanajuato, 1997, 75, 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lasa97/rionda.pdf.

31 Luis Miguel Rionda, “Del conservadurismo al neo panismo: La derecha en Guanajuato,” Cua-
dernos del cicsug, (Universidad de Guanajuato, 2001). https://www.academia.edu/28557881/
Del_Conservadurismo_Al_Neopanismo_La_Derecha_en_Guanajuato.
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de poder impulsar al gobierno municipal a un ciudadano con auténtica presencia 
local y compromiso con las necesidades más sentidas de la comunidad. Los go-
biernos estatales subsecuentes cuidaron de tomar en consideración las sugerencias 
de las elites leonesas, con lo que se evitaron conflictos electorales durante los 
siguientes treinta años. Posteriormente, Luis Miguel Rionda32 hace una recupe-
ración de la evolución de la pugna electoral en los años setenta y ochenta, y la 
llegada de los panistas “pragmáticos” a finales de los ochenta y principios de los 
noventa. 

Finalmente, el autor presenta interesantes conclusiones en su trabajo de inves-
tigación, que se recuperan en los siguientes fragmentos: 

Las ideologías conservadoras guanajuatenses se han gestado de forma natural como 
resultado de condicionantes económicos, sociales, étnicos y culturales muy particulares 
al occidente mexicano, donde se ha definido un ethos que difiere de forma importante 
a los que forjaron en el sur indígena o en el norte criollo […] La religiosidad y el con-
servadurismo abajeños son una respuesta ante un vacío étnico cultural preexistente. 
La tradición, la seguridad de la permanencia, proporcionan un suelo firme donde es-
tabilizar la identidad regional. El abajeño promedio ha deseado preservar sus puntos 
de referencia ideológicos dentro de un esquema predecible y confiable. La religión le 
ha garantizado esos referentes constantes, que le permiten convivir con regiones con 
patrimonios culturales y étnicos milenarios, como lo es el Valle de México o Michoacán, 
sin desdibujar la riqueza su identidad ecléctica […] En Guanajuato los movimientos 
político-contestatarios más fuertes han provenido del ala conservadora de la sociedad, 
inclusive liderando a sujetos de muy diversas extracciones sociales, como ocurrió en el 
movimiento cívico leonés de 1946. 33 

Otras investigaciones que han abordado la historia política y electoral de Gua-
najuato a partir de la concertacesión de 1991, además de la permanencia del pan 

32 Ibid., 47. 
33 Ibid.
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en el poder, son los de Carlos Martínez Assad,34 Armando Sandoval,35 Fernando 
Barrientos,36 Oniel Díaz et. Al.,37 y José Luis Navarro,38 por mencionar algunos. 
Los trabajos mencionados coinciden con la afirmación de que Guanajuato es una 
entidad conservadora políticamente, pues ha mantenido al Partido Acción Nacional 
en el gobierno estatal por más de 30 años ininterrumpidos. 

Con respecto al estudio y análisis del pan en el estado, la academia ha produ-
cido aportaciones valiosas, como el texto de Carlos Jiménez39 que analiza el caso 
de la selección de candidaturas en el pan de León, Guanajuato. El autor retrata las 
dinámicas y grupos al interior del partido, así como las diferentes líneas existentes 
y en pugna durante la asignación de los cargos públicos. En la misma línea, el tra-
bajo de Carlos Navarrete40 estudia los grupos y alianzas en Acción Nacional, pero 
centrado en el caso de Jalisco, estado cercano a Guanajuato.

También se ha estudiado la preferencia electoral por el pan en la ciudad de León, 
relevante por ser la más grande del estado en términos de población y crecimiento 

34 Carlos Martínez, “El pasado y el presente político de Guanajuato,” Estudios Sociológicos 
15, no. 44, 1997, 351-369.

35 Armando Sandoval, “Memoria y cambios políticos en Guanajuato. La transición demo-
crática y la alternancia, 1991-2000,” en La construcción de la memoria colectiva, ed. por Mario 
Camarena Ocampo (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010), 171-187.

36 Fernando Barrientos, “Guanajuato 1991-2020. Tres décadas de partido predominante 
y oposición desdibujada,” en Diagnóstico de la democracia, el desarrollo humano y la economía 
en Guanajuato (2012-2018), coord. por Daniel Añorve, Miguel Vilches y Daniel Vega (México: 
clave Editorial, 2020), 29-53.

37 Oniel Díaz, Luis Miguel Rionda y Rafael Lara, “La elección de gobernador en Guanajuato 
2018: la competencia política en un sistema subnacional de partido dominante,” en Las elecciones 
críticas de 2018. Un balance de los procesos electorales, coord. por Oniel Díaz, Miguel Vilches y 
Vanessa Góngora (México: Grañén-Porrúa y Universidad de Guanajuato, 2019).

38 José Luis Navarro, “Por los caminos de Guanajuato: la alternancia que resiste,” El Cotidiano, 
no. 176, 2012.

39 Carlos Jiménez, “El proceso de selección de candidaturas y las dinámicas intrapartidarias 
en el Partido Acción Nacional en León, Guanajuato,” Apuntes Electorales, no. 61, 2019, https://
aelectorales.ieem.org.mx/index.php/ae/article/view/138/553.

40 Carlos Navarrete, Grupos y alianzas en el Partido Acción Nacional. El caso de Jalisco: 1979-
1999 (México: El Colegio de San Luis y Universidad de Guadalajara, 2015).



118 Cinthia n. PlasCenCia Morales - arturo huerta lóPez

económico. Trabajos como el de Carlos Jiménez y Jesús Aguilar,41 así como el de 
Arturo Mora42 aportan elementos para entender la configuración política de la 
ciudad y los elementos que han permitido la permanencia del pan, con una sola 
interrupción en el gobierno municipal de 2012 al 2015, cuando el pri logró el 
triunfo electoral. 

Resalta que son pocos estudios los que abordan específicamente la cultura 
política de Guanajuato y la región Centro Bajío, en la pesquisa se recuperaron las 
investigaciones de Ma. Aidé Hernández et. Al.,43 y la de Ruth Prado y Jorge Rocha,44 
donde se analizan los casos de Guanajuato y Jalisco respectivamente. Aidé Her-
nández sostiene que la producción académica en torno a la situación política del 
estado de Guanajuato no cuenta con un gran número de investigaciones que abor-
den específicamente la cultura política.45 Dentro de los hallazgos de su trabajo se 
observa que, en el tema de la tolerancia, en Guanajuato se discrimina principalmente 
por la preferencia sexual, por pertenecer a iglesias diferentes a la católica, por llevar 
tatuajes, por la apariencia física, la clase social y el color de piel. Con respecto a 
la legalidad, los guanajuatenses asumen que en el país no se respeta la ley, por lo 

41 Carlos Jiménez y Jesús Aguilar, “Procesos electorales y preferencias partidistas en León 
de los Aldama, Guanajuato,” en Diagnóstico de la democracia, el desarrollo humano y la economía 
en Guanajuato (2012-2018), coord. por Daniel Añorve, Miguel Vilches y Daniel Vega (México: 
clave Editorial, 2020), 7529-9753.

42 Arturo Mora, “Permanencia del PAN como gobierno municipal de León, Gto. 1988-2006. 
Rasgos de la hegemonía del Poder Local” (tesis de doctorado, iteso, 2011).

43 María Aidé Hernández; Guillermo Gómez Romo de Vivar y Gerardo González, “Estudios 
de Cultura Política en Guanajuato: Un camino por recorrer,” en Cultura política en México. El 
estado del arte y los desafíos de su estudio a nivel subnacional, coord. por Ma. Aidé Hernández, 
Aldo Muñoz y Gustavo Meixueiro (Oaxaca: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca y Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 2019), 185-223.

44 Ruth Prado y Jorge Rocha, “La cultura política en Jalisco: Actores, factores y agendas en 
constante transformación,” en Cultura política en México. El estado del arte y los desafíos de su 
estudio a nivel subnacional, coord. por Ma. Aidé Hernández, Aldo Muñoz y Gustavo Meixueiro 
(Oaxaca: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y Sociedad Mexicana de 
Estudios Electorales, 2019), 224-273.

45 Hernández, Gómez y González, “Estudios de Cultura Política en Guanajuato: Un camino 
por recorrer.”
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que se confía poco o nada en las leyes. En el rubro de género, se observa que en 
Guanajuato persiste la idea tradicional de que los hombres deben ser sustento de 
la familia y las mujeres quedarse en casa, ser sumisas, comprensivas y cariñosas. 
La consecuencia más visible de esta división del trabajo es la discriminación a las 
mujeres y que ellas no puedan gozar de una ciudadanía plena. También fue evi-
dente la gran desconfianza hacia las instituciones, principalmente las políticas. Lo 
cual podría explicar la baja participación ciudadana en los procesos electorales 
y políticos, así como el desinterés en el conocimiento de la política. De acuerdo 
con información de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política (encup) 2018, el 
33.8% de los guanajuatenses manifestó identificarse con el pan, el 15% con el pri 
y el 1% con el prd, sin embargo, la desconfianza en los partidos es palpable pues 
el 44% de los entrevistados manifestó no identificarse con ningún partido político. 
La Iglesia sigue siendo la institución de mayor prestigio, lo cual se relaciona con los 
altos niveles religiosos en la entidad y esta institución es la que moviliza y articula 
la participación social.46 

Como pudo observarse a lo largo de este documento, hay una preponderancia 
de trabajos que abordan temas políticos, centrados principalmente el tema electoral 
y la hegemonía del pan en el estado de Guanajuato. Guanajuato es visto como una 
entidad conservadora, en la que predominan valores religiosos y la Iglesia Católica 
tiene un papel muy importante en la cultura de la entidad, además la identidad del 
Bajío se presenta como un elemento integrador y homogeneizador de las distintas 
clases sociales desde los primeros asentamientos en el estado (s. xvi) hasta la 
actualidad.

Diversos autores47 coinciden en que el pan mantiene su hegemonía en el estado 
de Guanajuato principalmente por los siguientes factores:

• La oposición en el estado está dividida en todos los frentes políticos 
• Hay un abandono del estado por parte de las grandes fuerzas políticas nacio-

nales 

46 Ibid.
47 Barrientos, “Guanajuato 1991-2020”; y Díaz, Rionda y Lara, “La elección de gobernador 

en Guanajuato”.
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• El pan ha tejido una red en la administración pública estatal, no existe estructura 
gubernamental que no esté relacionada, directa o indirectamente con el pan. 

• Se observa ausencia de una opinión pública crítica. En Guanajuato no hay 
programas de radio o TV relevantes que analicen la política local. 

• La cultura política es poco pluralista, el panismo está enraizado en todas las 
estructuras de poder y es reforzado por las redes político-familiares que dominan 
las posiciones de toma de decisión tanto políticas como sociales y culturales. 
Situación común en sociedades conservadoras. 

Finalmente, se observan discursos y estrategias comunes en los movimientos 
cristeros, sinarquistas y los actuales, como por ejemplo el tildar de “diabólico” al 
comunismo en la época de Plutarco Elías Calles o de Lázaro Cárdenas y ahora las 
referencias que se hacen a que López Obrador es un “ser maligno”, todo ello está 
reavivando el anticomunismo que ha estado muy presente en la entidad. También es 
de resaltarse el apoyo encubierto de organizaciones católicas a estos movimientos 
de derecha, supuestamente apolíticos. Esto fue perfectamente observable mediante 
el trabajo de campo en las marchas de frena Guanajuato durante gran parte del 
2021. De esta amanera, el conservadurismo de la región del bajío, aunado a una 
presencia empresarial y a la predominancia de un partido político de derecha 
hacen del estado de Guanajuato un lugar con fuertes tendencias hacia la derecha 
en distintas dimensiones de la vida social.
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Al cierre de la edición de este libro el equipo de investigación continuaba recu-
perando información sobre las derechas con el objetivo de avanzar hacia nuevas 

metas y plantear otras problemáticas de estudio sobre la cultura política de estos 
grupos. Se fueron encontrando libros, artículos y revistas dedicadas al análisis de 
las derechas bajo criterios que no fueron considerados inicialmente o textos que 
habían sido publicados recientemente. Consideramos importante incluirlos en este 
epílogo dada la riqueza de la información y la utilidad que pueden tener para el 
público en general. Lo anterior considerando que las derechas cada vez adquieren 
más fuerza y presencia en la tercera década del siglo xxi.

Durante la búsqueda se lograron identificar textos de actualidad sobre las de-
rechas enfocados principalmente a los siguientes temas: a) las derechas mexicanas 
en el contexto político reciente y su actuar en el devenir histórico; b) el avance y 
relevancia de las derechas en América Latina y el mundo; c) la extrema derecha o 
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ultraderecha en el mundo y su relación con el fascismo; y d) la derecha desde una 
perspectiva teórica conceptual.
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Gómez, Marcelo. “La astucia de la sinrazón. Pasado y presente de los frames de la 
derecha movimientista”. Cartografías del sur Revista de Ciencias Artes y Tecnología, 
no. 12 (2020). 
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Olvera, Alberto. “Sí por México y la sociedad civil de derecha en México.” Brújula 
Ciudadana, no. 124, 3 de diciembre 2020.

Veloz, Areli. “La ideología de género y la consolidación de la nueva derecha en Baja 
California, México.” Alteridades 31, no. 62, 2021, 147-158. 

Los estudios sobre la derecha mexicana en un contexto de coyuntura política 
reciente se han vuelto una constante y una necesidad para poder entender las di-
versas razones por las cuales los grupos de derecha se rearticulan, se reorganizan 
o se reposicionan políticamente. Asimismo, la importancia que cobran los estudios 
históricos sobre el actuar de los grupos de derecha en un periodo posrevolucionario, 
así como en otros momentos del siglo xx mexicano, siguen teniendo una relevancia 
en el ámbito académico. En los textos previamente señalados se muestra la nece-
sidad de seguir profundizando en los procesos históricos en los que la derecha ha 
jugado un papel fundamental para la historia política del país. 

Por otra parte, se presentan a continuación los textos encontrados sobre el 
avance y relevancia de las derechas en América Latina y el mundo, que analizan el 
resurgimiento o reactivación de los grupos de derecha a niveles tanto regionales 
como locales. De la misma manera, se mencionan los textos de actualidad que 
analizan momentos históricos sobre la actuación de las derechas en el mundo: 

Libros

Badenas, Juanma. La derecha. La imprescindible aportación de la derecha a la sociedad 
actual. España: Almuzara, S. L., 2020.

Bernaldo, Lorenzo. Por una derecha liberal. Barcelona: Deusto, 2015.
Bolcatto, Andrea y Gastón Souroujon, comps. Los nuevos rostros de la derecha en 

América Latina. Desafíos conceptuales y estudios de caso. Argentina: unL, 2020. 
Bohoslasvky, Ernesto, David Jorge, Clara E. Lida. Las derechas iberoamericanas. Desde 

el final de la primera guerra hasta la gran depresión. México: Colegio de México, 
2019.

Bosch, Aurora e Ismael Saz, eds. Izquierdas y derechas ante el espejo. Culturas políticas 
en conflicto. Valencia: Tirant Humanidades, 2016.
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Camus, Jean-Yves. La extrema derecha en Europa. Buenos Aires: Capital Intelectual, 
2020. 

Estrada, Jairo, Calorina Jiménez y José Puello, edits. Contra Nuestra América. Estra-
tegias de la derecha en el siglo xxi. Buenos Aires: cLacsO, 2020.

García Linera, Álvaro. La política como disputa de las enseñanzas. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: cLacsO, 2022.

Garramuño, Florencia. Brasil caníbal. Entre la bossa nova y la extrema derecha. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Paidós, 2019.

Garzón, Alberto. ¿Quién vota a la derecha? De qué forma el PP, Ciudadanos y Vox 
seducen a las clases medias. España: Ediciones 62, S. A., 2019.

González, Fernando, Mario Ramírez Rancaño y Yves Bernardo Roger Solís Nicot, 
coords. Militancias católicas en el México contemporáneo. Clandestinidad, secrecía 
y partidismo. Ciudad Universitaria: unam, 2022.

González Casanova, J. A. La derecha contra el Estado. El liberalismo autoritario en 
España (1833-2008). España: Editorial Milenio, 2009.

Iglesias, Esteban, et. al., comps. Diccionario de acontecimientos de derechas en el siglo 
xxi en América Latina. Rosario: unr Editora, 2021.

Rocha Valencia, Alberto y Jaime Ezequiel Tamayo Rodríguez, coords. Gobiernos 
progresistas y gobiernos conservadores en América Latina del siglo xxi. México: 
Universidad de Guadalajara, 2021.

Shoshan, Nitzan. El manejo del odio. Nación, afecto y gobernanza de la derecha extrema 
en Alemania. México: Colegio de México, 2017.

Traverso, Enzo. Las nuevas caras de la derecha. México: Siglo xxi & Clave Intelectual, 
2018.

Torrico, Mario. Giro a la derecha. Un nuevo ciclo político en América Latina. México: 
fLacsO México, 2021.

Artículos en revistas

Giordano, Verónica. “Derechas, comunicación política y debates presidenciales 
televisados en América Latina en el ascenso del neoliberalismo.” Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, no. 112, 2020, 69-86.
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López-Rodríguez, Alfonso A. “Populismo punitivo y extrema derecha en el espacio 
ibérico.” Universitas-xxi Revista de Ciencias Sociales y Humanas, no. 35, 2021, 
103-126.

Rocío, Alejandra del. “El giro a la derecha en América Latina. La crueldad y el go-
bierno de los cuerpos-Otros en la etapa neoliberal del capital.” Estudios Políticos, 
no. 60, 2021, 118-143. 

Sanahuja José Antonio y Camilo López Burian. “La nueva extrema derecha neopa-
triota latinoamericana: el internacionalismo reaccionario y su desafío al orden 
liberal internacional.” Conjuntura Austral 11, no. 55, 2020, 22-34.

Sanahuja José Antonio y Camilo López Burian. “Las derechas neopatriotas en 
América Latina: contestación al orden liberal internacional.” Revista cidob d’Afers 
Internacionals, no. 126, 2020, 41-63.

Torres, Ignacio. “Neogolpismo vs ascenso electoral: Las ‘nuevas derechas’ en América 
Latina y sus vías de acción. Un análisis comparado entre Argentina y Paraguay.” 
XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos 
Aires (evento académico), 2015. 

Vázquez, Yazmín. “La derecha, Estados Unidos y el imperialismo del siglo xxi en 
América Latina.” Universidad de la Habana, no. 290, 2020, 113-137.

Wanschelbaum, Cinthia. “La ofensiva de la derecha en la educación y las formas 
encubiertas de privatización.” Espacios en blanco. Serie Indignaciones 32, no. 1, 
2022.

Dossier

Cannon, Barry y Patricia Rangel, coords. “Resurgimiento de la derecha en América 
Latina: nuevas coaliciones y agendas.” Dossier de la Revista cidob d’Afers Inter-
nacionals, no. 126, 2020.

EIAL. “Derechas latinoamericanas y violencia en el siglo xx.” Dossier de la revista 
Estudios Interdisciplinarios de América Latina 31, no. 1, 2020. 

Instituto Tricontinental de Investigación Social. “Nuevas ropas, viejos hilos la pe-
ligrosa ofensiva de las derechas en América Latina.” Dossier de la revista del 
Instituto Tricontinental de Investigación Social, no. 47, 2021. 
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Stefanoni, Pablo, et. al. “El poder de la derecha cultural.” Dossier de la revista Le 
monde diplomatique, no. 261, 2021.1

Se identifica que en los últimos años los estudios sobre las derechas a nivel 
regional o mundial son diversos. Los cambios políticos que se han vivido en la región 
latinoamericana, así como en países del norte global, por ejemplo, han permitido 
investigar sobre multiplicidad de cuestiones respecto a los grupos de derecha. Esto 
incluye, desde repensar la forma de cómo entender conceptualmente el término 
derecha –pasando por los análisis de coyuntura política regional, así como repensar 
sus nuevas agendas políticas–, hasta textos en los que se busca reivindicar sus 
aportes a la sociedad. Cabe señalar que los estudios presentados proponen diversas 
formas de abordaje desde el plano teórico, metodológico, analítico y empírico. 

Sin duda, los cambios políticos, entre los que destacan la instauración de 
gobiernos progresistas, han significado un importante elemento impulsor de los 
nuevos estudios sobre las derechas en América Latina y en el mundo, las cuales 
generalmente reaccionan al avance de las izquierdas para recuperar posiciones 
políticas que incluyen, en ocasiones, una mayor radicalidad. Como ejemplos de 
estos posicionamientos políticos podemos señalar el surgimiento, fortalecimiento 
y presencia electoral de nuevos partidos políticos de extrema derecha o las expre-
siones neofascistas de personalidades políticas. 

Otro de los temas relacionados a los estudios de las derechas que se encon-
traron fueron los textos sobre la ultraderecha o extrema derecha en el mundo y 
su relación con surgimiento del neofascismo, que presentamos a continuación: 

Libro 

Fundación de los Comunes, edit. Familia, raza y nación en tiempo de posfascismo. 
España: Traficante de Sueños, 2020. 

1 Si bien este dossier es un texto más periodístico que académico se decidió incluir 
dada su relevancia para comprender el fenómeno del poder cultural de la derecha y sus 
disputas frente a sus oponentes.
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Capítulos de libro

Rivas, Miguel. “‘Paraísos difíciles’: Retórica y comunicación política del fascismo 
clásico y las ‘nuevas’ derechas contemporáneas.” En Comunicación y Espectáculo. 
Actas del XV Congreso de Asociación de Historiadores de la Comunicación, coordi-
nado por Helena Lima, Ana Reis, Pedro Costa, 343-356. Portugal: Universidad 
de Porto, 2018.

Artículos en revistas

Fernández, César. “Un acercamiento a la distinción de los conceptos fascismo, ex-
trema derecha y populismo de derecha.” Revista Digital de Educación y Formación 
del Profesorado, no. 17, 2020.

Figueroa, Carlos y Octavio Moreno Valedor. “Derecha posneoliberal y neofascismo 
en América Latina.” Bajo el Volcán, año 2, no. 3, 2020, 77-107.

Dossier

Bautista, Diego y Daniel Kent. “Una Epidemia Ideológica: Las ultraderechas en el 
Mundo actual.” Dossier de la Revista Común, 2020. 

Costamagna, Alejandra, et. al. “Fascismo.” Revista de la Universidad de México, no. 
858, 2020. 

La asociación de la derecha con el fascismo o el neofascismo ha sido también 
un tema de interés en los recientes estudios. Ante la relevancia que han tomado 
los grupos de extrema derecha a nivel mundial se ha vuelto necesario analizar 
las nuevas expresiones del fascismo para comprender las particularidades de los 
nuevos líderes o grupos de esta posición política e ideológica. Estos trabajos que 
se lograron identificar se agregan a la lista de textos de actualidad referentes a los 
estudios sobre las derechas. 

Finalmente, se agrega un texto que se encontró sobre el análisis conceptual 
del término derecha: 
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Artículo en revista

Martínez, Ana. “Clasificar lo inclasificable: izquierda y derecha como categorías 
nativas.” Prismas 24, no. 2, 2020, 195-202. 

Como se ha mencionado, los trabajos que se han enlistado son el resultado de 
una búsqueda de información de algunos de los más recientes trabajos sobre el 
estudio de las derechas en un marco general de temas o de algunos textos que no 
habían sido identificados y se encontraron posteriormente. Consideramos que estos 
trabajos pueden ser de interés para la población en general. Aunque no se realice 
un análisis detallado de cada uno de los textos, estos permiten generar insumos 
o aportaciones en la búsqueda de información para posteriores investigaciones. 

Por último, incluimos a continuación todos los productos derivados de la inves-
tigación que han sido publicados en diversos espacios, y que fueron elaborados 
por los y las integrantes del equipo de investigación. Esto con el objetivo de que 
puedan ser consultados por el público en general y para dar cuenta del amplio 
soporte analítico y de interpretación que permitió esta exhaustiva investigación 
sobre los grupos de derecha en México, con énfasis en su cultura política, su acción 
colectiva y en su dimensión como oposición política en el contexto actual.

Libros

Ackerman, John M., Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Adrián Escamilla Trejo e Israel 
Jurado Zapata, coords. Las derechas en México. Debates analíticos y estudios de 
caso. México: inehrm/puedjs-unam, 2022.

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel e Israel Jurado Zapata, coords. Emergencia y con-
tinuum histórico de las derechas en México: del conservadurismo al neoliberalismo. 
México: puedjs-unam, 2023.

Artículos en revistas

Godínez Mejía, Pilar. “El movimiento provida y la política de la reacción en México.” 
Crítica e Sociedade:  Revista de Cultura Política, Uberlândia 11, no. 2, 2021: 
189-200.
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Jurado Zapata, Israel y Roberto Osorio Orozco. “frena en CDMX. Marcha de ‘El 
Gran despertar de México’.” Movimientos. Revista Mexicana de Estudios de los 
Movimientos Sociales 6, no. 2 (julio-diciembre de 2022): 138-146. http://www.
revistamovimientos.mx/ojs/index.php/movimientos/article/view/321.

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel, Alejandro Martínez García y Roberto Osorio 
Orozco. ‘“El INE no se toca’. Crónica y reflexión de las movilizaciones contra 
la reforma electoral de la 4T.” Movimientos, Red Mexicana de Estudios de los 
Movimientos Sociales, vol. 7, núm. 2, julio-diciembre 2023, 152-171

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel, Israel Jurado Zapata y Roberto Osorio Orozco. 
“La sociedad civil de derecha frente a amLO y la 4T.” El Cotidiano, no. 236, 
noviembre-diciembre 2022, 27-38.

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel. “El frenaaa y la derecha como oposición: un 
análisis de la coyuntura electoral 2021.” El Cotidiano, no. 229 (septiembre-
octubre de 2021): 71-82.

Capítulos de libro

De la Cruz Carrillo, Fernando E. y Mariana Treviño Riojas. “Derechas y poder em-
presarial en Nuevo León.” En Emergencia y continuum histórico de las derechas 
en México: del conservadurismo al neoliberalismo, coordinado por Miguel Ángel 
Ramírez Zaragoza e Israel Jurado Zapata, 244-292. México: puedjs-unam, 2023.

Jurado Zapata, Israel. “Discursos, violencia simbólica y persuasión: los intelectua-
les de derecha frente a amLO.” En Las derechas en México. Debates analíticos 
y estudios de caso, coordinado por John M. Ackerman, Miguel Ángel Ramírez 
Zaragoza, Adrián Escanilla Trejo e Israel Jurado Zapata, 263-306. México: 
inehrm/puedjs-unam, 2022.

Jurado Zapata, Israel y Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. “Origen y desarrollo 
histórico de las derechas en México (SS. xVi-xx): Continuidad y cambio.” En 
Reposicionamiento político de las derechas y el breve espacio de las izquierdas: en un 
contexto de pandemia, coordinado por Sergio Tamayo y Alitzel Cruz, 185-232. 
México: Red de Estudios sobre los Movimientos Sociales, uam-a, 2022.

Jurado Zapata, Israel y Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. “Las derechas mexicanas 
en el tiempo: acción política, conservadurismo, reacción y oposición.” En Las 
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derechas en México. Debates analíticos y estudios de caso, coordinado por John 
Ackerman, Miguel Ángel Ramírez, Adrián Escanilla Trejo e Israel Jurado Zapata, 
55-82. México: inehrm/puedjs-unam, 2022.

Mendoza Matus, Mijael, Yumil Sánchez y Roberto Osorio. “La imagen del discurso 
social y político del humor: la risa pragmática en y para las derechas mexicanas.” 
En Las derechas en México. Debates analíticos y estudios de caso, coordinado por 
John M. Ackerman, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Adrián Escanilla Trejo e Israel 
Jurado Zapata, 377-426. México: inehrm/puedjs-unam, 2022.

Navarro Rivera, Isidro. “Las derechas en México: de las elecciones a la crisis del 
Covid-19.” En Las derechas en México. Debates analíticos y estudios de caso, coor-
dinado por John M. Ackerman, Miguel Ángel Ramírez, Adrián Escanilla Trejo e 
Israel Jurado Zapata, 349-376. México: inehrm/puedjs-unam, 2022.

Plascencia, Cinthia, Arturo Huerta y Manuel Quintana. “Derechas y conservadurismo 
en Guanajuato.” En Emergencia y continuum histórico de las derechas en México: del 
conservadurismo al neoliberalismo, coordinado por Miguel Ángel Ramírez Zaragoza 
e Israel Jurado Zapata, 293-324. México: puedjs-unam, 2023.

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel. “El frena y el nuevo radicalismo de derecha en 
México: una interpretación a partir del pensamiento de Teodoro W. Adorno.” 
En Las derechas en México. Debates analíticos y estudios de caso, coordinado por 
John M. Ackerman, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Adrián Escanilla Trejo e Israel 
Jurado Zapata, 219-262. México: inehrm/puedjs-unam, 2022.

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel, Isidro Navarro Rivera y Pilar Godínez Mejía. 
“Apuntes teóricos para estudiar a las derechas mexicanas en el siglo xxi.” En 
Las derechas en México. Debates analíticos y estudios de caso, coord. John M. Ac-
kerman, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Adrián Escamilla Trejo e Israel Jurado 
Zapata, 55-82. México: inehrm/puedjs-unam, 2022.

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel, Israel Jurado Zapata y Roberto Osorio Orozco, 
“La derecha como actor político. Devenir histórico y dimensión movimientista: 
de la guerra cristera a Frenaa.” En Reposicionamiento político de las derechas y el 
breve espacio de las izquierdas: en un contexto de pandemia, coordinado por Sergio 
Tamayo y Alitzel Cruz, 233-285. México: uam-a, 2022. 
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Esperamos que estos trabajos académicos puedan formar parte de la revisión del 
estado del arte de futuras investigaciones al ser resultado de una amplia pesquisa 
que da cuenta de nuestro estudio sobre las derechas. Un elemento que conside-
ramos fundamental es que nuestras investigaciones incluyen diversas perspectivas 
analíticas y un abordaje interdisciplinario, que es histórico y coyuntural y que 
incluye debates teóricos, metodológicos, analíticos y empíricos que contribuyen 
al conocimiento de los grupos de derecha en México. 

Al cierre de la edición de este libro dos acontecimientos nos llamaban profun-
damente la atención alertándonos sobre el avance y ascenso de las derechas de 
corte radical, por un lado, a nivel internacional destacaba el triunfo del ultradere-
chista Javier Milei en las elecciones primarias de agosto de 2023 en Argentina, con 
fuertes opciones y posibilidades de ganar; por otro lado, el también ultraderechista 
Eduardo Verástegui registraba en septiembre de 2023 su candidatura presidencial 
en México para las elecciones federales de 2024. Independientemente de cuál sea 
el desenlace de estos y otros casos similares, destaca el hecho inobjetable de que 
las derechas –particularmente las de corte radical–, están rearticulándose y dispu-
tando fuertemente el espacio político y cultural frente a la izquierda. Ello nos invita 
a seguir analizando e investigando estos fenómenos sobre los cuales el presente 
libro ha tratado de realizar una contribución que no se agota con el mismo, sino 
que es punto de partida para futuras investigaciones que deseen retomar el análisis. 

Adicionalmente a la publicación de estos escritos de corte académico –que 
incluyen textos científicos y de divulgación– se elaboró una plataforma digital 
e interactiva de investigación-acción titulada “Culturas políticas de grupos de 
derecha en México”, como estrategia de difusión y divulgación de los principales 
resultados. En esta plataforma se organizó y sistematizó la información recabada 
en las distintas estrategias de investigación como el propio estado del arte, el es-
tudio histórico denominado genealogía y trayectoria política, así como el estudio 
etnográfico que incluye investigación de campo e investigación documental en 
redes socio digitales. Ello nos permitió generar un espacio virtual que permite a la 
comunidad universitaria y al público en general conocer la historia y las acciones 
actuales de los grupos de la derecha mexicana. Cuenta con un horizonte histórico 
y líneas del tiempo sobre acontecimientos relevantes de las derechas en México; 
incluye análisis de sus discursos en el contexto actual; examina, a partir de 10 tesis 
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su cultura política; cuenta también con otros recursos como entrevistas, videos, 
documentos de trabajo y podcast que permiten al visitante realizar un viaje inmersivo 
para conocer la pluralidad de actores de derecha. 

La intención de esta plataforma es difundir a la comunidad universitaria y a 
la sociedad en general los hallazgos más importantes de la investigación de una 
manera amena, directa y creativa que enganche a un amplio público interesado 
en comprender los procesos políticos y democráticos del México contemporáneo 
desde la visión de los grupos de derecha. La plataforma se puede consultar en el 
siguiente enlace: https://puedjs.unam.mx/derechas_en_mexico/
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studiar a los grupos de derecha en México es 

fundamental para entender sus formas de pensar y de 

actuar en un contexto de disputas por el sentido 

común de la política y la democracia.  A través de un análisis de 

las fuentes para su estudio, el presente libro contribuye al 

conocimiento de la cultura política y la diversidad de grupos de 

derecha existentes durante los siglos XX y XXI en nuestro país, 

además de exponer la variedad de fuentes bibliográficas que 

han abordado este tema desde distintos ángulos de estudio. 

Luego de una revisión general, el libro pone énfasis en el 

conocimiento de las derechas a nivel regional al abordar los 

casos de Nuevo León y Guanajuato, que son los estados donde 

las derechas tienen mayor fuerza y presencia desde hace 

décadas. En su conjunto, esta obra pretende ofrecer una 

aportación novedosa que permitirá a los interesados en el tema 

conocer el devenir histórico y la acción política de las derechas 

para incentivar nuevas investigaciones.

Las derechas en México
en los siglos XX y XXI
Fuentes para su estudio
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