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INTRODUCCION 

. " El problema del poderl .del Estadci es · 
fundamental en Í:.odac revolución.> s'ir(· 
comprenderlo .. ciar amen i:e ·no puede ni: 
pensarse.en.participar•de.moclo concre 
to en la; revóiución, y mucho, menos en-
diiigirla." · 

v.i. ffiN:rN> . . . 

·. ;;~·EJ!''.ari¡J.i~'is ~e la formación del Estado mexicano y con 
ello el d~p;esJ:ablecirniento de. sus .. relaciones.·. de dominación polí 
ti ca ,,est.o.;.~.s;~ .,dé ~ª· .. hegemonia ,. ·nos ·enfrenta• a>un primer .problema 
teórics;~.jt-"odol6g~co por resolver: ; ' - • '• ' ' ' 

•'A! si'c'onsiderarn6s al Estado .. -': tal ~orno lo pago - c~mo el ' 
resultado. históric.o>de l.a.s 'coritiadiccicinés·y·;lucha\entie.··léJ:s cla
ses pdr ~l/ej'ercicio' del poder políticcty>del aparato burocrático 
y mni.ta,r;¡~:ba~ádo en-hegemonía, su• iriterpretaci6n debe.· construirse 
desde.-Jos,·qrígenés del territorio nacfonal 'y culminar cori la ·horno.·.·· .•. 
geniiacióff~ae'l°<i~condicione¡;; de reproducción social que, inCluyeñ.·' 
la.S 'rela'.c iones superes tructúrales. ' ' ' ' ',, ' ' 

... ·~ · : ,~·;}~;~· ~ome~to lo identificamos a partir de. laLndepeI\~e_i. 
cia .dé México de la colonización española. Será a partir (ie:Ta· .. 
Independencia que las clases sociales conten1das aLiriterior'de .. la 
formación económico social mexicana se plaritean•el probleiná'cdel: Es . 
tado nacional y con ello el de la hegemonía de las clases que' ~é.,.-, 
sultan ve'ncedoras sobre. el resto de las clases·· soéiále's del' México 
postcoionial. · · 

. . . . . ' 

Rastrear desde sus orígenes. la fÓrmélc:i.ón.· del Estado rnexi 
cano.· nos presenta un segundo pr9lüema, teórico rnetocfol6gico :po¡:: ·re::
sol ver e,ste es: ¿En qué momento podernos· considerar que .se· há con:
solida.do el Estado mexicano? es decir, se establecen las bases de 
la refo.rma•.~intele.ctual y moral sobre Tas que descansa la he'gemonía 
de.l mode;i:r10 Estádo méx:Í.cano > Y' más importante,. ¿Qué caracteÍ:-Ísti 

'caÉf'adquierenfélascrelaciones de ¿¡omih.acióri política en Méxici:>: a -
· partir¡d~' ~que~;1éJ.'CorisolidaCi6if? :~cc"•~c · · · '"'º .... •·•'·· .• ,.;;.•·• ... . .. . 

c6~·s~·i~~~.;:~~~~·~~~j~~·::b~é~.~.~.~r~~~.~ri~~·;;~.ig~~i~<~~~f~:~a~fa~~~~~o:~ 
·de luc::ha · social, . que . culrni.11ar á : c9n ;ia•:rev9lu~i611/de!;fl ~,l,O·,;. ; l~. 2 O ··Y 
con fa revoluCi6n · res.tauración•i (revol:u:ción,'d?a.siya)}';.c;¡úe;~'ent¡:e,.1920 
Y·· 1938'"-~ o definirá, 10s térmfn(is~.~ae:;·rá..;.c:o;rE!I.~ciói:i:'.é!e;!fueJ'.zas ~ritre 
las .. ·clases sociales •.en ·MéxicO y.ide ·la'dómiriacióÍ'l;ec.círi<?ínica y ·polí 
tica de · la ·burguesía •y Cie1 moderno Estado (bui,gu'es ,'ca'pi,talistál -

·mexicano. 
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ul1 terCer problema cit1e debemos énfreritar ··es el dé la de 
finición dél' marco teórico general en el que ubicamos los p'rocesos 

.. políticos, deí la forinacJón del. moderno Est~do~méxicanó; 

..... · · . una.priméraéa1i:ern~~i,"á.,de.2án¡lis.is';:~~;ia:d.e:;cdnsid~fé!r· .. · 
aquello~ ¡;iroé:esos en el marco del cié.lo.· de•.iás orevoludo-nes'bilr,-, . 
guesas; ·cuyos momentos .·.culminante'ss.eríán/la', révoluclón de -Indé~ 
pendencia~ La Reforma, La Revolución. de :19fo,~;;_ 1920é)(j:as refór-
mas··.cardenistas .de 1934 - 1938. -:i>:·.·:,>:•." •, •;;~:: 

' -·:.·, . ;-._/:. 

Es ciert.o que aiciho cki'() s~. ~~~pie.e!rr ·~i;;, cds() de~la for 
mación del Estado mexicano en: tanto que la' burguesfa•mexicana y 
sus socios imperialistas agotan sus posibilidade!;;.de>cii:dgir una 
nueva revolución burguesa ·en México .yen la perspectiva de qué la 
próxima revolución será dirigida .. pdr otra, clase .. Si!l embargo es
te marco conceptual, rico para explicai'la~revolución francesa de 
1789 no dá cuenta en mi opinión de.lo específico,del proceso po
lítico mexicano en el que la relativa,debilidád de la burguesía le 
impide encabezar dicha reVOlUCiÓn a ·la ,que•\ Se· 11 IDOnta :a Caballo" I 

résul tando u:e:::::::. marco teórico~g-enLa2i~·:,·refer~ncia alterna ti 

vo para explicar el surgimiento, desariollo'y_ Q.onsolidación del -
moderno Estado mexicano es el 'de ubicar.•e.l, proceso., como revolución 
permanente t COmO parte de Un prOCeSO:-de reVQlUCiÓn. mundial más. ge
neral. Según esta concepción teórica; .la revolución mexicana de 
principios de este siglo se interrumpió 'en dos .ocasiones, la prime 
ra en 1920 y la segunda en 1940. Así•, la-próxima revolución, o -
próxima olkeada revolucionaria será una•cóntinuación-de aquella 
interrumpida en 1938-40 y su caracter estaría estrechamente ligado 
a la memoria histórica de las masas en revolución. Esta concepción 
caracteriza al Estado surgido de la revolución de 1910 - 1920 como 
"bonapartista" o bonapartista sui~géneris" (1), al situarse como ·por 
encima de las contradicciones entre.las clases y como mediador de 
aquellas. · · 

Este canon de interpr~ta'Jió~Taporta •a la teoría' materia 
lista -de la. política, la 1iniversaJ,idad•Y pemari!'!nciéLde lalUcha. 
por .el socialismo y ,la:yinculá~iófr;d.e: :J;as'lúcl:rns nación~l¡;is alp¡:-~ 
yecto internacioilalde:L•:prdlétari.adoji:n;l.a. luch.a.:porsu<emanc.ipa"". .. 

· ~~=:~~!:i~~=~!~~~!('~-~~f ~;~J%.~f§~~;~~j~1~{~.~~~·~~~~~~f ?~~~~;·zi~e-§ua,··· 
ci6n te6ri~~· ·~~·~r,~~~f ~tnt1~~~í~~~~,~~~~~í~~&i,~~~~¡i~f i•~f ~~=. 
quiere el procesi::/políti(::Q'{r.eal'ciespiiés~'i.de\'.]:á/i11terr;ipcióri(reyol~ .. 
cionaria a la qUe pa~eéé\'a'tribüifséle''uriá.1 ''cont'inuidadi('Iinealde.-• • 
un proceso anterior y .•.universál/;'releg~{ndofer\anális'is\.de',;fos'.•.J?ro .· 
cesos de metamorfosis que·:adqúieren .las ·relá.éii::ineá dé/doinimición
Y de hegemonía durante las .interrrupéiones rev6lueionarias; 
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En mi opinión las dos aproximaciones teóricas apuntadas 
no resúleven-1a preocupación que nos mueve para avanzar en una 
caracterización más "cercana" a nuestra realidad, a nuestras tra
diciol"l_es;~;c()stumbres, mitos, brujeric~ etc. y al caracter específi 
co del desarrollo de las fuerzas productivas en México, asi C:omó
las ~··cas_am_atas" (2) en que se apoya el estado mexicano para obte-
ner consenso y hegemonía. - - - - - -

. _ - ____ ·-. _El marco teórico de_ api():Kirnac:i.ónaL estudio del~ canso 
lidac_ión del moderno Estado mexiéano que propongó se desprende; -
en prime~ lugar de los cár~()n~::; dé-.iritérpretaci6n- histórica enun
ciados-. por ·Carlos Marx en eT PrólOgc:i~ a Contribución •a 'lél Crítica 
de la E_conorriia Política de .. 1859.:-que· me\ permito citar' en· extenso: - _· .. · ... _. . . .,/' ,-· '·_¿,~ ·--~-~:·· .. ··•;· -"~ •', "• ... , . ., 

... _ _ _ "Cuando _se ·estl.ldlán esá's'ie;v6'1uC::iones (1as qu~ surgen 
cuando se, aborte una época' de rev_Olución~ social); hay ql.le distin
guir siempre entre• los cainbio,s m~teriales• ocurridós en las candi 
cienes ·económicas de producción ··y.- qúe pueden apreciarse con la -
exaétitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídi-
cas políticas, religiosas• arfístiéaso filosóficas, en una palabra 
las formas ideológicas ·en que lÓ_s hombres adquieren conciencia de 
este conflicto y luchan por resolverlo y del mismo modo que no po 
demos .juzgar .a. un individuo por lo que el piensa de si, no podc:mos _ 
juzgar tampoco_ a estas épocas .de revolución por su conciencia s·ino_- -

- que, por el contrario;- hayc que explicarse esta conciencia pór;:laiE 
contrádiccionés dé la -:vida material, por el conflicto existente en· - · 
tre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de 'produc"-' 
ción~ · - - · < 

:~_;:~;·_')· ,.•< r '· 

-Nirigttria --formación social desaparece __ a.n_tes.de;c{ue!/se'.c1<3sa 
rrolleri todas; las fuerzas productivas que ca~en dentro,de/ena,• y· 
jamás -aparecen: _nuevas y más al tas relaciones de•. piqdúéci6~ •antes:· 
que las co'ndicione's materiales para su existencia hayan<iUadurado_ 
en.el senode<:la propia sociedad antigua"(3) ... - - . _._.e;-:;·-,.-;'-

;/~/::~').;;'.'..~.:-!;-~·-<,( -· .. ·.'.:., 

'.;: E:i·;¡_:¡~()J?ósito-de la_ investigación es a\T~n~z{J:.:~!l :l~~coris;,; 
fruc¡::ión:' .. Cle: una' ~13oría materialista de la política, ésto.>, es, en la 

-inateriafiz-aciór-i''política de los actores sociales;_ de sus~ intereses -
de ólasÉ¡ y. d,e>siis proyectos •económicos y poH tic os~--

-· Ce , i;: ;fé()J:'ía. poÜ tic a revolucionaria debe deducirse _en mi 
__ .opi_n.i_§_j-¡é_cl_í;i.~la.~síni:_ep"i~-_d€l .l_éls .contradicciones entre las. formas m.e_ 

teriálesi. __ 'c::ibjet.iva:s.·.ae reproducci6n~socfa].:-Y ae-las:·formas-ideoló -_ 
gicas. que de-.agueHas· se derivan~ • __ · EsÚs _contradicciones abrirán
una ~'oleada"_ de\revol_ución ·soci:aL que Comprendemos, de acuerdo-•·a 
la tesis .de_ Léniri'/ expresáda en- ''la>.cO-nsigna de los Estádos Unidos 
de Europa''.: .•-•_----••e '. ~¡'.} g.t • 

· · _ "Las t~~nsf()r~~~ibnes ~bi'ifi~~~-.r~alizadas en un s~ntido 
auténticamente. démoéiático, y-tari:t:o'';ffi§,5'.'·las revoluciones políticas 
no pueden nunéa y. en ningú¡-¡ ;caso y sea¡-¡:, cuales sean. las circunstan 
cias, · eclipsar ni debilitar ·la-consigna d~ __ la revolución soc_ialis::-



ta. Por el contrario, siempre.contribuyen a acercar esta revolu
ción, ampliar sUsbases e incorporar a la.lucha socialista a nue-

. = vasc capasCde=•lacipequeña~blirgues.ía"C'~":de~las~=masas=semiproletarias. 
Por. otrapar:te? las rei.roluc,ipnes políticas son.·inevitables en el 
proceso de ia ré~oliicfón scíC:TaTista,que no debe considerarse co
mo' un acto. únicó; ··. sfoo 'como' una época de violentas conmociones po 
líticas y_,econórriicas ;,~jiec l\ich.a. de .clases encontrada al extremo, -
de guerra .Civil/ de rév.oludones y. con-trarrevol.ucfones ". (4). 

La posibÚidadde que estas revoluciones o esta época 
de revoluciones señale la transición de tina sociedad hacia formas 
mas,elei.radas de producción y~~eproducci6n social y de ejercicio 
del poder político las desprendemos de los canones de interpreta-
ción marxista leninistas antes señalados, . 

En concreto, para el caso de México, el surgimiei1to, d~ .·· . 
sarrollo y consolidación del :moderno Estado mexicano estara deter.·. 
minado por la síntesisde:J. ciclo.de revoltié:::iones sociales poppla'.:" 
res y de masas y del ciclo de .''revoluci6n pasiva" que ],o .acompaña > · 
y lo resuelve políticame;nte. · ··· >)'· ''~"'•\·;': .. : 

'e:;:> 
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La tesis burguesa ~o se i~po~drá en Italia tal como se 
realiza en la forma "clásica" francesa, guillotinando al rey y 
destruyendo el aparato burocrático militar del Estado monárquico 
absolutista .feudal. EL arribo de_ la burguesía italiana al. poder 
político del Estado, será el product-o del largo proceso de alian 
zas, tradiciones, desenvolvimiento contradictorio de la hegemo-
nía_ de ·la burguesía principalmente. a pa'rtir de. la absorción de su 
antítesis a su propio proyecto político. ¿Cómo traducir la tesis 
de la Revólución-Pasiva al caso.de México? 

....... Como ya se dijo; eL proceso de surgimiento, desarrollo y 
consólidáción ,del moderno Estado .mexicano, . lo ubicamos en el perío 
do comp~endidó éritte ia revolución de Independencia en 1810 - 184C 
y las reformas ec.onóm.icas y. ·políticas del cardenismo en 1938 - 40 
derivadas'dálarevo1uci6n de 1910 - 1920. 

'•· .. · ... ·· .. ; 'Este largo proc;éso de surgimiento desarrollo y consoli
dación del:modérrio Estado mexicano se caracteriza en primer lugar 
por la vigóroza presencia de las .masas - principalmente campesi
nas - en el escenario de la guerra popular revolucionaria durante 
la' Independencia, La Reforma y La revolución campesina y popular 
de.1910 - 1920. De esta vigoroza presencia quedará pre5ada la 
sociedad capitalista y las relaciones del poder político en México 
hasta nuestros días (1986). 

Una segunda característica de este período es el de la 
presencia de un proceso de revolución pasiva (revolución restaur~ 
ci6n) implementado por la clase dominante, ascendente, en asocia
ción con los restos de las viejas clases dominantes, anteriores a 
la irrupción revolucionaria de las masas. La ascendente burgue
sía asimilará a su "antí.tesis", transitando de la guerra de manio 
bras a la guerra de posiciones, estableciendo un nuevo equilibrio 
en el ejercicio (hegemónico) del poder político . 

La síntesis del ciclo de las revoluciones populares y 
del proceso de revolución pasiva que caracteriza al desarrollo del 
Estado mexicano nos conduce a preguntarnos ¿cómo es posible que 
siendo las masas levantadas, con las armas en la mano, las que 
hicieron saltar desde abajo la dominación espa5ola primero, derro
taron a los conservadores y expulsaron al ejercito invasor después; 
esas mismas maséis populares que quebraron en pedazos la: domina
ción dictatorial del porfiriato; en el proceso global, hubieran 
permitido el ascenso de sus antiguos y nuevos explotadores al_po_._ 
der político y al control del Estado? 

La respuesta a esta pregunta es harto difícil y compleja 
del responder, sin embargo, cualquier intento consecuente por ela,
borar una teoría materialista de la política que explique estos 
procesos deberá responderla y asimilarlácríticamente en la.pers
pectiva de los futuros enfrentamientos entreel:proletariado y los 
campesinos con la burguesía y el Estado. 
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En nuestra·opinión, una primera respuesta debería buscar 
se en el propio desarrollo de las fuerzás productivas, que determi 
narán el relativo retraso de las relaciones sociales de producción 
capitalistas en México durante el período y que determinarán la au 
sericia de un proletariado que pudiera oponer a la ascendente bur= 
guesía su propio proyecto histórico de clase por el socialismo. 
Así todas las revoluciones y guerras populares durante la indepen
dencia, la reforma y la de la segunda década (a excepción del movi 
miento del PLM y del magonismo, derrotados militarmente durante eI 
porfiriato). La concepción regional y localista de los campesinos, 
producto de su propia reproducción social, dependiente de su pose
ción privada de la tierra, les impedirá plantearse el problema del 
Estado y con esto, serán rebasados por la ascendente burguesía que 
tenía clara conciencia tanto del proyecto campesino como de su pro 
pio proyecto. Así, durante este período, la ascendente burguesía
emergerá de entre las cenizas de las "revoluciones burguesas" que 
iban borrando los restos precapitalistas de la formación económico 
social del México independiente, para durante la Reforma estable
cer las bases de la acumulación originaria de capital y los funda
mentos de la superestructura (jurídica, ética, política, etc.) de 
la república democrática burguesa a que aspiraban los liberales y 
que se hacía indispensable para el desarrollo del capitalismo en. 
México. · 

Las mismas condiciones materiales y la ampliación de la 
injerencia del Estado en la Economía, por la expropiación de los 
bienes del clero durante la reforma; por la declaratoria de la pro 
piedad ."nacional" de la tierra y del subsuelo en la constitución -
de 1917;_y en- la expropiación de sectores básicos de la producción 
(ferrocarriles, petróleo, etc.), determinarán un nuevo equilibrio 
en la.distribución de los medios de producción y con esto, la tran~ 
misión de parte de ellos al campesinado (reforma agraria) y que 
establecen los primeros límites de propiedad sobre aquellos medios 
de producción con respecto del Imperialismo (como el artículo 27 de 
la constitución de 1917, la expropiación petrolera de 1938, etc.) 
y más importante atribuyen parte de la plusvalía social para dis
tribuirla hacia el fondo de consumo del trabajador y todo ello pa 
ra impulsar la acumulación capitalista. Este proyecto económico
se traducirá en el amortiguamiento de las contradicciones entre la 
sociedad civil y la sociedad política, entre el trabajo y el capi
tal y en ~u propia consolidación y legitimación como Estado._ 

Una segunda respuesta a la pregunta planteada podrá ubi
carse en el plano de la lucha política. 

La falta de un proyecto popular reivolucionario durante 
todo el período de surgimiento y consolic1ación de.l .Estado mexicano, 
provocará, que la lucha política se transforme· en lucha interbur-. 
guesa por el ejercicio del poder polí~ico a partir de la Indepen
dencia primero; entre conservadores·. y .liberales durante la refor
ma y durante la revolución de 1910 - 1920 entr.e porfiristas y. ma
deristas; entre huertistas y constitucionalistas; entre carranci~ 
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-tas y obregonistas y durante el período_ posrevolucionario entre 
obregonistas y callistas y entre callistas y cardé.11üitas.- -_Esto es·; 
la ascendente burguesía y sus intelectuales adquieren una gran ex'
periencia en la lucha de clases que les.permitirá ir imponiendo so 
luciones burguesas (en el sentido de revolución pasiva) cada ve·z -
más desarrolladas para el control político y cuya máxima expresi6n 
estará dada en la institucionalizaci6n de los movimientos sociales 
durante el Cardenismo. 

Una tercera respuesta a la pregunta planetada, estaría en_ 
el ámbito de las relaciones internacionales y con el Imperialismo. 
El_ surgimiento del moderno Estado mexicano coincidirán con el del 
acálerado desarrollo de las relaciones de producción capitalistas 
a escala mundial. Por otra parte, la consolidación del Estado·_ en 
Mªxico se dará cuando el imperialismo se ha consolidado y se encuen 
tra en plena expansión y dominio de las relaciones de intercambio -
y producción. 

El surgimiento y consolidación del Estado mexicano serán 
al mismo tiempo el de la lucha popular por su emancipación econ6mi 
ca y política frente al imperialismo y a las potencias extranjeras. 
La primera expresión de la lucha popular contra la agresión extran 
jera será la lucha por la independencia, después de tres siglos de 
dominación colonial española. Posteriormente será la lucha contra 
el invasor norteamericano la que profundizará la conciencia colec
tiva contra las agresiones del exterior; que se introyecta en las 
masas con la pérdida de la mitad del territorio nacional. Será du 
rante la Reforma que esta conciencia colectiva opere en favor de -
la ascendente burguesía liberal, cuando obtengan un amplio apoyo 
y consenso popular contra el invasor francés, y que se traducirá 
en el establecimiento de la república democrática burguesa y con 
esto, en el establecimiento de las primeras bases del moderno Es
tado Mexicano. 

La influencia externa en la formación del Estado en Méxi 
co continuaran durante el porfiriato, de: manera positiva (progesi= 
va), ahora por la penetración del capital extranjero (inglés,· fran 
cés y norteamericano, principalmente), incidiendo en la aceleraci6n 
de las relaciones de producci6n capitalista y del proyecto de Esta 
do burgués correspondiente. Será a partir de iniciadas las hosti= 
lidades de la revolución de 1910 - 1920 el momento en que el Impe
rialismo (particularmente el imperialismo nortemaericano) , incidi
rá en la resoluci6n de la consolidación del Estado en México prime 
ro inclinando la balanza en favor-dé la-burguesía y en contra de
los campesinos en armas, y después como catalizador del apoyo popu 
lar al Estado durante las reformas cardenistas y la expropiaci6n_-
petrolera de 19 34- 1938. -- ; : __ '- , __ -_ 

Si bien las anteriores re~puestas avanzéln algul1~~ 0 ~xp~l 
caciones al proceso de revolución pasiva, - (''x-evoludón_.,-:réstaura~:
ción"), que conduce a l~ consolidación del moderricí_E!;;t,il:do'.y}a la 
derrota de las masas revplucion_ari'as; la. C()mprensión glé:>balf. Y: :i:e-
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quiere ·de un ·análisis riguroso- en- términos--- políticos, -económicos, 
filosóficos, sociales, culturales, antropológicos, etc. 

No intentamos analizar una matriz tan compleja; nuestro 
objetivo más concreto es avanzar en la discusión acerca del resul 
tado político en el surgimiento del Estado mexicano y más impor-
tante, avanzar en la caracterización de las relaciones de domina
ción política y en la caracterización de las instituciones, (ideo 
logia, casamatas, trinceras, etc.) que resulta de la síntesis de
la lucha revolucionaria de las masas y la revolución pasiva; que a 
su vez se amalgaman para explicar el proceso de construcción de la 
hegemonía en el ejercicio del poder político (del Estado) por "los 
poros de la sociedad civil" es decir por las organizaciones sindi 
cales, campesinas, el partido político, etc. -

La derrota de la revolución campesina y popular de 19.10-
1920 significa un parteaguas en l~ histdria: de la formación.del Es 
tado en México. 

Por un lado, la irrupción violenta de las masas populares 
en la guerra revolucionaria iniciará el cierre en el ciclo _de las 
revoluciones burguesas en México que a su vez consolida la-s ·bases 
de dominación burguesa en la que: "La burguesía moderna, como ve
mos; es ya de por sí fruto de un largo proceso de desarrollo, de 
una serie de revoluciones en el modo de producción y de Ciimbio ... 
Cada etapa de la revolución recorrida por la burguesía ha ido 
acompafiada del correspondiente proceso político". (7). 

En México, tal como lo seBala Enrique Semo "El ciclo de 
las revoluciones burguesas ha terminado ... no.porque los objetivos 
de la transformación capitalista hayan sido alcanzados, sino porque 
en una época de avance del socialismo a nivel mundial y de fortale 
cimiento de la clase obrera en el ámbito nacional, la burguesía es 
ya incapaz de dirigir una revolución .•. Al terminar el ciclo de 
las revoluciones burguesas en México, se inicia la época de prepa
ración de una revolución que sólo puede ser dirigida por la clase 
obrera. Esta revolución concluirá radical y definitivamente Tos 
objetivos de una revolución democrático-burguesa primero y aborda-
rá los del socialismo, después". (B). - - · -

En nuestra opinión, y de acuerdo con Lenin, '.'El conteni
do democrático burgués de la revolución quiere decir depurar de t~ 
do lo medioeval, de los elementos de seryiduin]:¡re¡(l~ feudalismo, a 
las regiones sociales (el orden de cosas, las instituciones)-de un 
país. (9) Así, las revoluciones democrático burguesas de Indepen
dencia, Reforma y de la segunda década de este siglo, van borrando 
barriendo con los remanentes de la sociedad anterior, de su modo 
de producción y el de sus relaciones de producción, en el sentido 
más amplio que Lenin le atribuye a estas como determinantes de la 
reproducción social y no como "feudales clásicas", necesariamente. 

(7). 

(8). 

(9). 

Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del partido comunista, Obras es 
cogidas en tres tomos, Edit. Progreso, Moscú, 1976, T.I, p. 112. _ . -
Enrigue Semo, "i'\cerca del Ciglo de las revoluciones burguesas en México 
e!) Historia mexicana, economia y lucha de clases, edit. serie. popular Era, 
Mexico 1978, p. 304-~05. · 
V.I. Lenin, "Con motivo del Cuarto aniversario de la revolución de-Octubre, 
Obras escogidas en tres tomos, editorial Progreso, Moscu 1979¡ p.- 659~ 
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. Las reformas económicas y políticas, primero del maximato 
Y de~pués del cardenismo también se ubica en esta perspectiva de 
continuar borrando los remanentes del modo de producción anterior 
particularmente en lo que a la propiedad de la tierra y extracción 
de su renta se refiere. Sin embargo, esta nueva oleada "revolucio 
naria" no se da en el sentido de transformar las relaciones de do= 
minación política heredadas del pasado -el gobierno burgués posre 
volucionario- sino por el contrario, para consolidarlo, al asimi~ 
lar a la antítesis capitalista-campesinos, proletariado, clases po 
pulares etc.- en su propio proyecto por la consolidación de una -
réplica demócrata burguesa como aparato político del moderno Esta
do burgués capitalista mexicano. 

Este ciclo de revoluciones de nuevo tipo, como "revolu
ción pasiva" (revolución-restauración), se inicia en México a par
tir de la derrota de la revolución campesina y popular de 1910 -
1920 y derivado -como afirmamos- de los dos principios fundamen 
tales de la ciencia política, tomados por Gramsci de la diserta-
ción marxista de la Crítica de la Economía Política (Introducción 
de 1859): "l. Que ninguna formación social desaparece mientras 
que las fuerzas productivas que se desarrollaron en su interior en 
cuentran aún posibilidades de ulteriores desarrollos progresivos.-
2 •. Que la sociedad no se plantéa objetivos para cuya solución no 
se hayan dado ya las condiciones necesarias, etc."(10). 

La definición de este ciclo de nuevo tipo, como "revolu 
ción pasiva" o "revolución-restauración", que comienza con el arri 
bo al poder de Alvaro Obregón y del grupo de sonorenses y cuya prI 
mcira oleada consolidará, durante el cardenismo, las bases de hege
monía y del ejercicio del poder político y del Estado en México, 
es continuidad y ruptura del estado democrático burgués anterior 
en tanto que ejercido e instrumentado por los intelectuales orgáni 
cos de la misma clase, ahora dominante. -

Después de la derrota del movimiento campesino popular 
de 1910 - 1920 los contingentes armados revolucionarios han sido 
derrotados militarmente pero no desmovilizados - particularmente 
los campesinos zapatistas. Por otra parte, la debilidad de la as 
cendente burguesía, producto del escaso desarrollo relativo de 
las fuerzas productivas del capitalismo, obligará a las clases as 
centes a transitar por la vía de la restauración y del transformi~ 
mo. 

La posibilidad que se le confiere a la "tesis" -obrego~ 
nistas, callistas y cardenistas- para incorporar a la "antítesis" 
actual: obreros campesinos, clases populares etc. -o cuando menos 
a parte de ellos- en su propio proyecto de clase, proviene por n~ 
cesidad de la tesis, ante su debilidad objetiva material1·de nó 
ser.superada por su oposición dialéctica. . · · 

(10) • Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, ·editorial Juan"Pablcl"editores, 
. Notas sobre Maquiavelo, sobre política. y sobre ·e1 Estado niod~rn~; T.A., 
México, 1975, p. 96. 

-., --
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. . . Por otra parte, la asimilaci6n de la antítesis por la te 
sis resulta del escaso desarrollo material de las condiciones obje 
ti vas para el desarrollo de ·aquella antítesis, y por lo tanto, de -
las condiciones políticas para identificar y enutralizar los obje
tivos de la tesis y con ello el de plantearse concientemente su 
propio objetivo histórico de clase. Esta argusia de la política; 
de la revoluci6n pasiva, la explica el propio Antonio Gramsci: 
"En todo caso, la falta en las fuerzas radicales populares de una 
conciencia de los objetivos de las fuerzas adversarias les impidió 
tener una clara conciencia de los propios, y a pesar, en el equili 
brio final de las fuerzas en forma acorde a su efectivo poder de -
intervención y determinar, por consiguiente, un resultado más avan 
zado sobre la base de un progreso más considerable y de exigencias 
más modernas(!!). Así durante el período de 1920 - 1940 lo carac
terístico del proceso de formaci6n del moderno Estado mexicano se
rá el de la asimilación de las demandas de las masas sublevadas en 
el proyecto de las clases dominantes para establecer así las bases 
de un Estado democrático burgués y con esto el establecimiento de 
la dominación política de las clases subalternas. 

Este proceso de asimilación de la "antítesis" o proceso 
de revol.ución pasiva (revolución-restauración) se divide y continua 
en dos períodos que se abordarán. El primero es comprendido entre 
-19.20 - .1935 lo denominaremos "Grupo Sonora", caracterizado por el 
arribo al. poder del grupo de sonorenses (Calles, Obreg6n, De la 
Huerta, etc.) que conformarán las primeras bases del moderno Estado 
·posrevolucionario. En un segundo período, que llamaremos "El Car
denismO", se consolidarán las bases de dominación del moderno Esta 
do mexicano, al concluírse el primer ciclo de revolución pasiva -
(revolución restauración) sobre las cuales evolucionarán las rela
ciones de hegemonía del moderno Estado mexicano. 

El proyecto de "revolución pasiva" implementado por el 
Grupo sonora y los cardenistas representa una compleja matriz ~e 
élementos económicos, políticos sociales, culturales e ideológicos 
que en-su~conjunto rebasan el alcance de estas notas;-·, · · 

.. En•aquella compleja matriz, entre 1920 y i940_se lOcali 
zan las ·bases·· de la consolidación del moderno Estado mexicano~· 
ásímismO; partiendo de la hipótesis de que en el presente (1986) 

.asistimos:"ª"'-ia:icrisis -más- profunda de las relaciones- de dominación 
y de ejercié::ia•dél poder económico y político del Estado postrev~ 
lucionarfo, ubicamos esta crisis de hegemonía en la. coyuntura del 
auge de_•:la• o·rganización y movilización de las clases dominadas en 
su práética::por superar las relaciones de explotación y dominación 
existentes; c·on el agotamiento y crisis de las prácticas e instit~ 
cienes campesina y popular de 1910-1920 y que e.n 1940 consolidan 
las bases-dei.moderno·Estado. mexicano. 

jLa ¿rÚis del capitalismo mexicano y la crisis del capi-. 

en¡. · Antonib' Gr~ms6i, Ibid, p. 101. 
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talismo-a nivel imperial solamente han agudizado estas tendencias, 
replantéandose -para las clases dominantes y -el- Estado.,.,-~,_un~~nuevo_ 
nivel de la guerra de posiciones- esta vez, ante la presencia-di -
un proletariado más numeroso, organizado y conciente; de un: inóvi

.miento campesino, urbano y popular más combativo, que analizan y 
asimilan las experiancias del pasado y una correlación de~fuerzas 
del presente diferente que en el pasado. "Si escribir hist6iia
significa hacer historia del presente, es un gran libro de histo
ria el que en el presente ayuda a las fuerzas en desarrollo- a ad~ 
quirir mayor conciencia de sí mismas y por lo tanto a ser más con 
cretamente activas y poderosas". (12). 

Para estudiar el proceso de consolidación del moderno 
Estado mexicano entre 1920 y 1940 proponemos partir de las clases 
sociales que de manera principal actuan como el "sujeto social"_ 
durante este proceso a saber: obreros, campesinos y burguesía. -
Obviamos la caracterización del movimientcí>urbáno_ popular (o del 
sector popular) y el de las clases medias o pequeño burguesía por 
considerar que durante el período-de estudio (1920- 1940) estos 
sectores se encuentran aún poco desarrollad_os y sus demandas y lu 
chas, se encuentran más o menos_ incorporados a_ las clases_ fundamen 
tales antes mencionadas. - - - - -

Partiendo de estos sectores ~sociales_ y de_-su posición en 
relación a su pocesión de los medios deJ?róduC:ciónyde cambio, 

-nos proponemos -también analizar a los._ intelectuales de la burocra 
cia estatal y su relación con los sectorés'de .clase y-•las .de- estas 
entre sí y con relación al Estado, a ·partir del_ análisis del parti 
do político oficial, instrumento político histórico de la hurgue-
sía mexicana. 

El 'período de estudio para cada' sector de clase y para _ 
el partido político oficial s_e dividirá en_ dOs grandes subperíodos 
a saber: _El primero que denominaremos "El _Grupo Sonora" y que coro, 
prende los años de 1920 a: 1934; esto es, los gobiernos de Obregón; 
Calles y los del Maximato (Portes Gil; OrtizRubio y Abelardo Ro-

dríguez) ; Enunprimer capítulo se estua{¡iá;:laevolución del rnovi -
miento_ obrero mexicano y el_ de sus reláé:iones ~con- _el_ Estado postre 
voludonario a partir de la forníacióJ:l de ,la e.ROM. De como esta -
central.teje los-primeros hilos de,doinin_aci6n;estatal sobre'el movi 
mfünto:"olfrero·"limándole" su filo _revoiucfo~ai:io ysentando las ba-

- i~~~~1~~>6~~~~~t~1~f~i'-{iz~ci6,p\~tfs~ffi:~l.~c;i_ó~>~hP7~ye~~~9-.:~!lf;~tt3:_~~ 
·, " ' . ' ;~ ·, ' ·. -: :. :;~- ·.:~'.-;;:: ' . ; ' : "i' . . 

< :.f.Eité\c~~ifiiia'• ~is6rá.étr&.~-·fa.m'J;ién•,·~1 'e~t~~io'c'l.~\.:lo5'en:ÉrÉ!n
tamient'os entre Calles y Cárdenas y de como i;esto-s)pOlárizan fá i:e:..; 
composici'6n unitaria del movimiento obrero mex~cá~o; dantoa iuz a 

(12) • , -An~o~io ·_ Gramsci, !'El Resurgimiento", 2~~d~rrto~\ a'.~ 1.i>c1iite1; ~dÚorial 
,Juan Pabio editores, obras de .Antonio Grall,'scif''Toll\o,Nó. 6; México ÚJBO, 
p. 90; 
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la formaci6n de la CTM. El estudio de la CTM nos conducirá en tér 
minos más concretos al proyecto de revoluci6n pasiva-revoluci6n 
restauración de las clases dominantes y de los intelectuales orgá
nicos del Estado para su corporativizaci6n y con esto .el de la asi 
milación de su antítesis dialéctica. -

En el segundo capítulo estudiaremos el movimiento campe
sino durante el período de estudio para comprender las posibilida
des del arribo al poder del Estado de los intelectuales orgánicos 

-de la burguesía y pequeño burguesía, sobre las bases de la derrota 
de la revoluci6n campesina y popular de 1910 - 1920. Partiremos 
del Partido Nacional Agrarista (PNA) que lanza la candidatura de 
Obreg6n a la presidencia en 1920 para estudiar c6mo las relaciones 
entre el Estado y los campesinos evolucionan de manera contradicto 
ria ante la insatisfacci6n de la demanda fundamental de los campe= 
sinos revolucionarios: La tierra. Aquí se plantea el agotamiento 
del proyecto campesino de los sonorenses y que durante el maximato 
se manifiesta como lucha social en el campo. Sobre estas moviliza 
cienes emerge el proyecto campesino cardenista el que sobre la ba= 
se de una profunda reforma agraria y de la asimilaci6n de las cen
trales clasistas de los campesinos, sentará las bases de corporati 
vización y de revoluci6n pasiva que permitirán la consolidación de 
la hegemonía de las clases dominantes y del Estado postrevoluciona 
rio sobre las masas campesinas. -

En un tercer capítulo estudiaremos la influencia de la 
burguesía imperialista y de la naciente burguesía imperialista y 
de la naciente burguesía y pequeño burguesía nacionales en la con 
solidaci6n del moderno Estado mexicano. Su proyecto para el desi 
rrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de 
producción capitalistas durante el período de los sonorenses. Su 
reacomodo despu's de la crisis general del capitalismo de 1929 -
1933 y sus enfrentamientos con el Estado durante el cardenismo, 
que definirán un nuevo límite y una nueva correlación de fuerzas 
entre aquella burguesía y sus medios de producción y el Estado y 
la propiedad social. Esta relación evolucionará de manera contr~ 
dictoria durante el cardenismo para establecer un nuevo equilibrio 
durante el período de gobierno del sucesor del general Cárdenas: 
Manuel Avila Camacho. 

En un cuarto capítulo abordaremos el estudio deL_partido _ 
político oficial como elemento condensador de las contradicciories __ 
entre las clases, como aparato de hegemonía y de consolidaci6ri del 
moderno Estado mexicano. En la evoluci6n del partido político off 
cial estará presente la transici6n del proyecto de los intelectua
les orgánicos de la burocracia política que transitará del caudi
llismo personificado hacia la institucionalizaci6n del caudillismo -
durante el maximato y hacia el presidencialismo a partir de Lázaro 
Cárdenas. -

Finalmente, avanzaremos algunas reflexiones sobré .el ca
racter del Estado postrevolucionario y stis ~elabiones de hegemonía 
sobre la sociedad civil. 
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por esta vía desarrollar todo:su potenci~l. 
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fü~fü~~f ~ti1~~~~~~1ltl~li~~ll!f itf li~) 
re:;¡_,.,~Ciri 0:.·. i iést~uraclicíné!t '•que .··.h.· .. 1.~n .•. · .. · .. •.· .••. .r ..... e ..••.. c .. _ .... º ... ·.g ... ".·.~·;·.··.a.··.·,º.· ... ·•. una pár.:. 
te•.a~:.1~s~•;Q{~~h8'Ti~,~; .~~~j~·~· i?or.ro>1átitc)•sciri• .'re,_ 

' . . - .. , ~- - ... ,-,; . ' .. · ... ,,, ,- ·' .. -· --- . ~- ., . ' . .~. --''····.··:·.:: :;_·· ~:"¡·;:~_::. ,, ~'<:i"{:-~-- ;~./~.} :,:::,t >: .. 
vo],úcióries'p_asivás~·1~ : .,.,.,···;, ••\c.-~':~ :.·tf0 ~:~:'.'~'. ~- ·~~······ 
• é·•·,~·· f.N .i·~:1'> .;-'J.~L .• ¿ .· ··~.;:· ~.t<~: .. ·>: ·.·.;~z:~·····: .,_, . 

i~;~i~~;i~titit~~111~~~;fü~1i1~ttt tf~~1e1111í~~~füf .;; . 
dado,/ÜevJr&::aoicii soncírenses ,'á, realizar( Ü.na''revoluCi6n de. -

:__ ,• ••• -, , ::.:' ·-' • -.,'. ,, " ,, -~ • .. .... ,. ' ' ' ' • ' • • ' 1 • ._. • ' • .... • ,, •• , .. , ' • " -. - '' "' • • ,- • • -

'nuevo tipo} c~m6'~evcíluci6!1 '·,pasi va .• /c:iuéles :p.erll1iti.era imponer 
al i!i~~i{gf ';J~ 1~ 'sociedad política §· ~e~;~~/soc{e<)ad ciyil .. l_as 

·~oncfr8i6~~f; •'d~',i'.~~tlC>t~~i()n 
_, .J ,-

d.k1 E~tadÓ 'que. se proponían con-
::~~,~~~:-::.;_>.:'.; ', ··-~.;~', .:·.-.::·.'.,: ·:,.-,~! <~. ,:·<;/

.,, .. ,. - ',,. -·-.: :?.- ·'.:/:":·/->:··:lf ::>:-ft,··::· 
~;_;?< ~- :':::.:-~;:,'. ":';~-- :~ "" < • • .:r.k:\,,. ,,. 

· ... ~::!i:r;t~1~ºt~~~i~~-d~~~;:;.~:v:~:::d:m::.~.~.~~·~1-~;::~E:.~.: ~::~::~·e·· 
l, A~to~~o,CGr'a111s~i ;; ¿11a.aélf!lo;~ae ,.1a .. cá.rceJ.; E.A. Juan P~~lo_~cii-

:tores, T.G; El ResÚrgimient.o México 1980-:~ · - ,· 
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-los en dos: 

·· i-~:::~:Lac·1715t.1tuc{onaffzac~i6n y asTmiTaci6ncae·~1as organizaciones· -
sindicaJ_~~i .. ~~tí'ticas-de •. los 

:~: ¡~~t{~~~~!$~~~~!~t~t~~~;;~~*~j~~~:c.~t·i~(f ~1~!#t~,~f¿•--
. ,.,~, ··:.,·: ,,:'.::.}:·.-·~,:~:' /.'o:~(~:;/;,,:;;::-·:_•,',''.'.·"'::._:_,~ ;·~ 

fü!;~i~&;~iitl~Jiij!~BAJll11l~~~~ii~r~f ,f :i1:i~~!~:; 
,,,,. 'l ./}; -> ; :.·.y·;> 

En ~~~~tJ~;~:.~'.i:!?~\i~¿:f •·&'.•'S.:~·{Ín~_ia'2:t6n(.de . la~ organi 
zacio~e~~ :~~o líticas'~~ :·~i~d:i;~·ále~ · 'de.<i(;'s'H:f¿'J'.l~:i héihr~s ·.üeúÍ~ .dos -::. 

verti~·~i:í:'fi.·'la }~i~~~:a -~-e~á··. -Íá--d~~·1~_ .. -~~imilaci·¡j~de .. las centra 

~i;i;r~!i1f till.lif l~!1~1~1~~1!~~1I~~~~~ 
::~~T~~M~t~-~~~~f®~z~~i~t~~[~t~~ti~1Z~~~e;;;~~j~tri~~~P~.r:~-~6~e:~i = 



4 

-tria". 
2 

Las PJ:'i!1c:iipaie~. concentraciones Cl.e ol:fr-eros ·se~encontraban -en -

la industria minera, textil, petrolefa, en. ferrocarriles, pue~ 
tos, _coi):;Ú1.lc:C:i6n y senrici-o~ ·públicos. uLa (l~diist~i~} de 

trcinsf?r,n:<t·c~~n"~.~~-ª--~~1'1~0~ ii;_íci:)%Ci~i .. tºJét~,-~~~rf~f-~g.~\l~ la __ 
actividad e_xtractiva ·la 'industria• eléctricá';Co la''c6nstruc'ci6n .-

Y el tran~P-~rte; oqupaba~ ~ ~tr~ · 4 ;'2% qui:), -~hm~'.cio~~-·~¡~~:i.ilca-- ·_ 
bari~·· ~n- .:i 4'. :·G %·~-;<. -. 3 ::~~-';{- ~:_·(~·: ·· :~:~·-·\~·.:::··./·:· ;:-~;-,~~-·;: :._,-:·>-·:·~-,~,~·::;:,'.;"h::~;~~;~:-:;~. \; ." ~::·~.;~, 

::~-,~-/;_ •\ ;::·:~'>~c.:_··· :·::;...{:.:"·. ,._e':,· ' 

Para 19 :30·; la· indust¿~; á.<i 

industrias de: hi.lados 

diente de caña, 

cohol, calzado,: 

ocupados en -cad~ inahstri~ .-· :4 . . :~ --= --~: ~-~:-::"~--~":~::r?::~-~'"";-_ .. ':.~; ;\; 
~ »<»'.:<(~,~~--· ·;:~~::,: :~;:'~;y--;.· , ... ··~- :·(; :¿;,~(:·--~<;:{~:,:· ::'.'~~é .. i ~~>·-'~-- -' 

En 

de 

Entre 

día.de 



A pesar del crecim.i.ento de la o~upací6n industrial/ para 1940 
la si tuaci6n no se había alterado de manera importante '·' .. '. -
en_ .t9~4=º==lª§ __ act.i='i.:i.c:lªcl~§_~~no=~AgrQpecuar.ias.ocupabán::2al~=3.G•.•-~=-~l?or 
ciento ·de la pobÜC:i6.ri_~cori6micamente activa; f1~hÚ!ic1ü'st~Ta~'ae 
transforma:ci6ri al loYJ?o~ ciento,-··.mieritras. qu~· i'a's·i~~{itfa.~~~~: 

:::~:::;r:sü.~;:1~1~~~~~:t~~~:;é:~.~·~:~~~1i1~:3n~g~!br~-~~S~,~;~iA-~~=-•. 
ta. in .. 7 ··•·-•.·.•'·.·.·.•:·,: •. --.· ... ::.': >:•:· .· :·.·.··· .. • .. ·•.•••:·.\.\y·'''\: ....... -.":,_••.:·:::;_·.···.·' 

.-'·-<'~; ··,.·· ~f·' ' - . . .. .. ,: :._· ' -- ,: :>.;· ··--·;.{·--'.'.\/ .. -.... _._ •. ·._::-- . 
·,·_,H>•7 ,,(,::e.e;: ¡~' "'''; : -:~:·_\•'~ • ,,~,'-,:o· ~-, ~' • 

:~:uc:bo•nicc;•e;'!n~:t:~r~~:a.:c;\:i}6•~~n:~.-.•.•. !:~d:e+o~ibªr~1e~~Iro}~s~r~~t¡~~~!~~!f ~iti~i~~t:~!:; 
baja por unidad é:!e''i:lf'od.ucci6n; · 

A .las···c~ridiciof:;s/:anÚri~res·~-••... poco -fayd~éi~1lspar~(1·~·-··~rga.!li~ 
zaci6n deL j~vem'~ov.iíni~~to, Óbr~r~ ·~e s~nia.ba.'..Ú.e~C:::a~a..si~di:-

::~~:::i::t~:a~º·:~::~r:;¿.·:t:.~·~~t~f ;!~~¿T:iª~~~~i1Q~eft!!~:~~¿~r=•· .· 
e amen te acti va8 sunianclO cel:-c~ d'§í/iirij~inl1:l6nl°~e:,':'.tr~ _ 
de acuer.do a otras estiinaci:i.oriks~._c; } .'J?'.0.L·~~~~ .=:. ... ;.~·; 

En rigor, cuando la for~a~i6:~d~ l~ C~~~~~~-·:i~{~/J~;:;;;~~iza 

~i:~:~~:~~;:=~~:~g~:~t~r~~~~~tir~ti1ft~i~1~f rt~ir:r 
postrevolucionéliio; . < <·;/:;' ·;~?';,'>";~.'.ii:\)i;i.~::fré:~;;/ .\3(_ 

"-·'. ·'·' '. " . "·'!.:<-:t<~'~.:~~Á_>~."/ ::.~:;:_> - ;· _,,,.,.,._,, ··-.-~',-

1. 3 . - Los sono~e~~e~ ~ ~~~~'._s_G'.~9t~~~{~~~~·t~k~1~.~?ffa~._· 
-- "- -. ·"' : __ '.~--~-~;;--.~~;i~iie:~,:~;, - -- " ---· : . ,,._ ----- ·"]-" 

~:i::¡á~;;~~1~~~!~~~~~i~~!~~~iil!~t~i~~~l~~~~~ 
. .-.. ,· -... :>·:~·::·: ·-

¡ ~~!~~ ~~.~!!rama;. :~~·;;~~1~l~ ,,,Wº'fti~~i~~5,~;~_p•j;, 
1 !~~! :;1~:m:::~·~i~~!~~!f~tr~;!~f~f~;~1¡~~;1~~;i~.~·p :., . 
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ascendente burguesía y. 
0

pequeñoburguesía consti tucionalista son~ 
rense .que resultan vencedores .en la lucha armada, trasladarán.

s u ... ·esti:-ategi~~poHt:i:c()·~rnix:i;~.~;f ~~~J:ci°·'guer-ricO ae~·rnovimüfff tos·- a 1 a 
guerra•'de•pósic"iones ;· 'J°";y·~· ·~?- ,~<.~~,,_;·~ ·_ • · T - -

~:.~. ·~-~,- •:.·:.J.:_ .>_'~~ ~-\•~-~-~'. ,·_.~:,_;;e;;+:~;>::-=" "'' ,>~,;~::.":.;;;~ 

;~i1!i!llllt!l1ll1!lll!fi!~~f !}~:fü;?i~~!i;if tfü~ 
t~ltt~liillf ilíll~ll11~11i!!i~íf i~~iit1f ~· 
:~,dtºff f~~1~1~~~¡~~i~~f~~':iiiI~~t:~:'~ª::{;~r:f:~{:ii~~~:~~.c . 
susmovili'zaciores-en ~ontra;del- gobiern() C!~----.-carra~z§~hi~f~de". 
niostr~Cio{c¡~·~:--at·n~ú~\if91Tl_f~~~;-";-~di.sperso".; desorgán~;zad?~se eri~-

:t:i:º::if i~:t~~::{~5trt~~~~Ed:~~:5m::~:;::s·~5~;incipal contesta-
,,,__ ~: :-~::.-~;;·~,,:_'::.:._ --,- - --'7-- >e--!_;·:...~·~:.:~--:>:-º=--. ·~ ·.-' >":~:- _.·::~L,~~L_~: ---~-

e¡¡ . ~iandes ~- · 

persoS 

## 
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-, Habíamos- an<rlizadO -como---ias--condi-ciones--anteriores-,- sumadas-a- =~-

su herencia ideoiógico- práctica ana:rcosindicalista, le había im 
pedido ál joven p:t"ÓietarJad:o e'stablecer una_ estra:tegia político 
militar' -quel<iscp~rmi t:ff::.ra~:Úfa1i_anza ccm 1()5 camp~_sin6s .-avan:::. 
zar en_ ~ti prb~e6tC> hi~tÓric() de clase para la• to'má del pÓder p~ 
-líti¿O-y <l~'.LEstado po~1:.re~olucipl1a~io. 

- -

_A.•partir ~e lá fündaci6n,·d~Ia;Casi~f:i ObrerC> Mundial e~ 1912-
el cóniJ:ÍaÜvO artesanado de la cfud~d_d~:- México juntcÍ, Í::ori los_ 
ob~eros,.dispersOs --en __ las·\nci'usfr~~-~;:irnp_efialistas PFº~ov~rán 
las primeras bases de oiganizi~i6n:6J.~-sis'ta;•ciei p~ól,et~riad2i ·me 
xi cano·. - --.-' __ .. - :~ •' "'>/' ' -- --·e::-;, -- --• - ·- - '>",:" ,:} >.;; .. 

. ,,. .· -:- ·/: {'·"" -/:-~>>·¡ :.-.. · .. :·_-::' __ ·_-_·:; _ .. ,,. -~--}·' --.'.(;;:} \,Z·:.::_". ;;-·-.{.-: .. :,< 
. J-,,.:" ,-.:_,~~· ¡::_:. -·- J-:~·-·:'i_;_ -\::··_' ~- ... _._-~·:'·;:,:..,:· 

Llao_sd_._: __ elsí-ªd·_ efor···:ef:ts}-;1_nd __ ªe-,d_._-_-_-_-_ª1_-._.a;e_._-_-•,'xcpa:~esra;,_i_· ____ ;_-_.ed,,necl'-;1_-_,_._._ •• _-o~-b,;dr;_;ee}r;10:••··.~g j:)~ta~,fc)'riéLsS"ro),.!:)_~~l~.n~,~f:\1'11e_"' 
. M\in.d~étJ)c:8ilii.Jrci1.1,1e;t:'ª.h¡'.'!l';i'~!gunos _ 

::~:{~?~%~ª~~j,~~~~!~;!i .. !~~lb~:á~~~:~!)~~1f~:f kª~·-_ .. -su~L-·c?o~pafié.ras· ·-_ 
' . ' -~ -_, -- -·-- ....... - ... -. --· ... ·.- .. -- -· ., .. - -- -- - ,. . · . -é_:as· __ ._,ei•_:_._-· __ n·_.-•~_cd,_-ªi·rc~_--__ ra •. _.ª1···_·en __ •• -__ s~_--__ -ª __ ._;_.y_-•• __ d ___ -__ -_·_el_-_-._:a'_-_ª __ ._Ppo~ __ -s--

. yarl~Ei.~~--ris~~i~f 6~inaci611;;d.éi;sii5·~c,r'g ~--~iz a.c5i:on·~~ 
tériór ~f:~'tii~f~k/~~; c~l:1'."0:rf~~a1'-iog~élr. s1.1·._ bS)ét.:i.va dé·:-á:errotár a-
105 ejé#itos'éalllJ?esin'c)s/pfovócará una prbfond~ impresión-en •la_ 
coií~.i.'e'W~i~ká~bn~ci'e'!l:t.3'~rilóV'iíúfar1tci-obf¿rc:>-faüe-~ei'i9rG it:i~ride.·a1 
11 am~do'_cie!~ici~ -~"{t:3.b ~ j ~c1o f~;~···~1 e~ t~r6i' st~~ ]?ciia: --,~é~iGAí~/J.~ prim~ 
ra htle1~élr{a'c:.i.orial ;en 1~r¡{f¿¿¿~iá.c1~!;1éxiéo, .~~rie se·· j_1.eiv~ 'a; ~·abo 
eXi tosruh~nte e~ ia C:i.Úd~a a:'e>Méxic'o: 't • - : • j.< 

.,.·,~~~L::t.::·:~-·· ::>·' -·.··-~>~,·· . __ 
7

_, ~:- .',.,:·1,~_-·-·· -- ·-,~· ~--~.-... · 

;aqu~ 

lo_s -
eri su pr~ 

1. 4 . -· Lf¡;~~ª~1~IZ l~ la: gR()M.: \-) _ -

La repr~·~r~Il::d~-/1916 ::fi~~¡ ~il TOs ¿breros 

necesi~ad ~.~ 'i0'.~ri'~c1i,f~.h~---~-~/;:?\Jri'.~~f'G'bcii6~, de .~11~ ordan~z~ci6n na-
cional para l~. de~E!nsa.de -sus·iritE!reses y dE!. l,-~ n_7c.E!~i?ad de_ --

~::~~::m!~~:~J~t;~~~I~:~~~~~~¿~i;~trIZ~i~,j<~f~~~~fi~~i!~~~;~ 

. ' . 
su conciencia. en la.:.. 
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Los primeros intentos de . ()rga11~.~€\c~~f1.!1'":Ci(Jf1ªl Clel 
0
movimiento

obrer~ mexic~~o .. ~~ Ci~i-án c~ri el lla~ado ,de' la Federación de _:_ 

Sindicátos Óbr~
1

ros~de{·[)~~- (FSOÓFl:O'~~l~''.gel~J:iiaC:iÓn~"de_un_:con . - . - - - . . . . . - - .. -

gi=es;i ••.•. 11gJ,~,~~f~\~~#.e.~~;;;~~~;¿.~,~¡;f~~;'"t:~i,i~~'.~~:~\&Th~~·~;~;R_~:~P~~~otd~· 
ése mis~~ .. : afió,~/:.<.~'} 

0 
.·:;; •. ·:;8:'~ .:;.0;;:'.\::'' >•; ., ..•. ,. :;\};ff,2~l\': .. " 

' •r• ·,.;_,~·¡- '.';~>• ,•~, 

En 

<k:·_:;;'; ·~->-

. :_;·. - -~;:<.: \:-~:-:C"'·" ';:·,:··~, ;~;_>\ ·-;2~>::\··,;. '·',·'.'-".:,·: ·~;~,·,~¡-; (i~':".! ·, ,·:·.~, ;¡·"·;-- ~-. -,é-·.;i,;' -, . ~~-: >: -. 
': •.<_'...·.'- ,. ;:'J·''!.",o ,._,••. ,. ~:·.:~~:"·· ··:·~i.{·; ~-._;}::::(;'é.'. ~;':::J"ii>:;"-;:~:-i./•' ···;t,'.,", ":·o/~,":".~:.,_-:;~ ... ;, _;,>; 

:t:~i~i~~:ª~~,~~~~~J~~~~M~r~,t~~o/~~~;,~~~~~!~~J~~~f{~~::,. -
Durante·. E:.ste. ~onc;¡reso·Ias :Erga~izacioi;ea· ob.reiras•'par:l:icipantes-

. ~~~~~~iit i!~~~ll~Iti!tE;Ji~~~tli~t~~~~~~!1r~~i~;~~~:;~~; 
obrér6 1.\µJ;:a'~o!·d~~p~és, :·llarn~rlclÓ~ ~ tb~a'~:\a~.•.org~rliZaci.o~~S c"C· -

obrera~ c1'eiS.i?a.ís; a;C:ofísti turr ;tifía. e>;:~¿.¡_fíi~c:ici6h .oi:irera •nacional. 

El con~~eso\icuerda iareaLizaci6fí.de.é~te 'cofígres6 en··la ciu--
dad .d~ SahiÚó I Coahuila, en ma:yC> de')i"91a . . . 

·El· .trárisi ~o .. d~<la es tra tégia·· del n~cf~2~e\:~i0imtJ~fo cibiero des 

de las posici<.ines anarcosindica],isfa~·.de.).a ·:.éli::éi6n;ai:recta• ha7 -. 

cia la. acci6n .múltiple reflejé! u'n avance en f~· ~6rlÍ::ieI1~ia .del -

movimiento obrero pa:i:a plantearse i~}{Jlll.~.: a~t>~C>~~í:- ~o.iÍtico --

i~t:I~~~;::;!t~~¡!~i!t~tlllf l!l!ltlll!f i~~· 
~: :~:~~:::~;:~t:~~H~~i~J~f [:t:!ii~~í~!tiím!lf~~~~tt~i:::~ 
que se niegan a abél!1dona:t" lé\• estra'teg~a: d~}]fél';~fÚ~~ ~ij:~cta, -
y quienes no asistirán al congreso de sé\1úl16 I. fc:mnélndo la Con 
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· feaeraéi6n Gene~a1 Trabajo en 1921, 
_: - .-"'.º-. . 

Cumpliendo con el alcUerdo d¿ Tampico en Mayo de 1918 se reu-

nen en ra- cüidad ae·:sa.1t.i11~:~cciélliu.ú~ reJ?résent:an:tes · de 7, º9º-:-

obreros de 18 ·Estados dei:'paf~.';·:'( {' •· .·<;::; ·· ··· - >'; ... ···.·•···.·••·•·•·•· ~<~ '·,',··:..:. '~~::;.,;.~--· <!'·;·<: _ _, ·]~~~:, ;0'\i."· ·::.~-·' ':,,'.;;·'.~·.·;_)·_<: . -., -
;_;: ;· .. ·.~:.::·~:~_,_::". . ,,, ,. ... , ">,-~;s::·'·"'· 

~·.~;~:~~~;~tlf ~~~~r:~~,§~f@~~~~l~~~~i*~~~FJ~~~~i~~~~¡~~tt~:. 
En el c~!lgréso. ·e.stán: re~~esentados -obrer~s;;text~le ·';- tip6gra-~ 

·-1'~9'u~~s"-'4ec·~ías:·:principa:Les··arganfia:e:ro~rieíii·· ·obie-ras j>ar.t:iCiJ?an~·~.·. 
• t~~ :eh!j~~f0s@rigi~~~cc~E! SalÜff(; 'tl.léroh: • 'Los .~~ind:iCatos ,de em~ -

fü~~¡~i~~{~i?~!t~~~i!~f ~f~~~~i1~~fü:~~~~:~~;;~~f 

: -~,. : • - < • • , •• , 

~: '.~~~:;~~:~:~;·~~1i~tt~I~f ~~~~i~.;~~~i~~~~t~I~1~iit~~f =~n~~ -
11 Destaca la heterogenidad•delnúmero; de obrE?rospor.sindicato 
que oscilaba entre una. docena. y varios milés'de obreros por sin 
dicato. ESR. · · · ·· · · 
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-naleros agrícolas entre ~otras·: 12~~"° 
~.. . . ·. ' 

Al interior; del· congreso ~~.~Ü1tilio se· fusionáron varias terí-

;~~[~~~~l¡~~f !t~iff r~:i;~tfüfü~:füf t~~~zI;ft~~~@~~ 
~~:~1~~~~,;m1~~ti~~~~~~~~~~~1~i~fü;;~:~ifü:=~~ 
so' a la forrna,cfon:•a:e i'~{1\?iiri;~~1r 6.~~t~~]. 'C>&ie:r:i na:'~i()naÚ del rno ,· .·. 

virnien to obrerci::·!~, ;.{ {~ ;,~~ . .. , ' ' \ ; ' \ ) , ·· .·• .. 

El congres() d~. ~:~i~Úll.fo ~~~'~erda 'i°ai ~U:s¡6~ ;éleJ:bdasjélas, ~·;~~d~(_· 

~:~::::.d{~~~~~~~~i~t~i~:·.r;~~~~~f ~~~~j~;Zflª~~~~~~tc · 
La. fo~rnélc~.~~ .. ~e.: la .cRoM · r~sponaé · ~ ia: !Jü~~~~<la' ~~i?f~~~t;f~~tb~· .·. 

· ::::E~~t~~~~!t :t:f !~!::~r:::!~i,~~ii:~í~r.·,;f iili~i~~it.~F 
,·. ,,,·, ' 

titucional.. . .,. ,. , .. >?"·:''::•:,/''''' .;¡ ,.', ''':t•·· 

A pesar de su explícito resp~to :C• ',' <> •>·· ' • .,, < c;~j::.: 
genes la CROM 

desprende 

12 
:\.P. 
13 

clase obrera y s\ú) 'sindicale~''. 
.:~<~:,-_:;-; '!, ;·i·:(; •\\\<- -~~/:-?Jo;~·->:·'.~--

·};;~!i";~-

·'.; .. ; ... ~.~ .•. ".· .. ·.·.·.·.;·:.· ;-'.·~·:~'.. ' 

:--~';'. -~·' ·\~~',\-

Rocío Guadarrarna, Los ~T~~~;d~~~s y la polítfoa e~'~éJi~o: -
CROM 1918-1928, ed. Era, Mit?:Xico 1981 p.p. 42 ~ 43;> , ; 
Rocío Guadarrarna, Los sindicatos y la J:.?Olítica~ '..op·~c:it. 

p. 45. 
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A pesar de la declarac:i.6-n de independencia de la CROM, .ésta -
-- surge al·-amparo-de-·lasiautoridad_es, }J.st .. _<:1, mismo-Obregón, .:---

, . - - --- - - - --- -_ - '--" - .=--==-=-=-=-=-.===-~--co"'.c==-=-

q u i en hab:Í:~ apoyado a 105 obreros cuan_do la represión;· a:. que--=-:~ 
los sonieti6_ él Hobferno de Carranza apoya·· 1~-fotrria.ti6ri.;é:ol1_.-ei:.: 

::::~:~~:?:: ;~:~!::;::::~::::~::~:~:::~1~5~ii~~i!~~~;1~· 
salti110·.• - - ,,_._. _ - _ .... _:-·'.,.;::- -·-:: -.,_, ':-'(:~---:-· 

cdE ee' ::l .. o:~s 1.-.•. s0:o:n;o~0r'_-._:e;):n)s:.:;;e:s:-~ .. ~s,?o~b~~r~e~·~e: :11.•m~:o: ·~v~i-'m;:l.•~e'.;nj'et'Coi~Í~~if ~~~1if ,~fü~~~t' . 
• _ -. _ .. -. . 'ol:irera5•>•:,.~:~i"h\ ),_ >-"--

·:.~~;~~'!{:~ili~~~]~~~' ~d~~~~"1:f.~¿Er~~é~;~~i~:~:~~:::~ 
;::::~ftf if f ~~1~~X~~~~"tt~~:::a~~~{~{~~~-.)r,¡~-~·~·~~-~fit~~~~~ü!:f tu=··~ 
~:~n~~k~!~M~t&f~i~;f~~~;;;~~f~?~lf I~~~~i!ll~~f f r~t~· 
Fe~rocarrilef~ FN,Fl: se incorpor~~i~- -~"la.~'c:Eiia"~ d:~·"ia CROM. 

- -- - '~,_;.'.;'~-~:,,,~~:-:'.:; - ~''·~'.-:.~";;~i:~/ ¡'-~:~&G-·(::r-.:;:;•-."-i}-•;.'.~-

l., ·e· ~:~n:~z:~Er~;· ~: 1~: .::i~€;;~f ~";1~r~;;~~~,1:~~;í· ·,·.~:·;·:.:~;:,.. ;··\~ .. :~<:.~.;~--·~.;'.o:-~~~ ~ , ... ,_ Vi;h 'i:·',.;;-~. _., \,»:. ··.,:._ . 
. ·;,: :;" '•">:-/;y:~ ~:<-=· ' :::!~-::'<·' ,_"~;- ... ;;\• ~·¡,·-¡. - --::·i:;:,'. ,.-:,,__ 

~~~~:::~~~~f ,~.:d.[i~.:_:f'_;í;.tcl.:1¡• __ ll•[ __ ~-ª .• :-·--•-·-···_.1;_!lf i:' aif ~:!~~b~~~:~ 
"sÍi"Í1.lrtd¿iCi6rú·es"h~rtó _ , 

razones que ¡::·odríamos 

1.-
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2. - El escaso desarrollo de ~una~'concTenc:l.a nist.ói:ica- de clase1 

~ -

del prol~tariado I su;~ac)~a?los; resábiós de T~ memoria hist§_ 
rica anarcosi~aicéiiii;;~<:iNE!_~--n_a.c{erit~ -rno~imiento _obrero pro
vocarán· en \in pri.n\eb':rriori\érú:o---.suéélivl.s.iÓn,en;•torno:a~ __ dHereri 

~=~ª:::r:~~f ~~Ii~~~Íh>~~ig~-9{~:~{r~~i~-~:~~i~h~ih~-~~~~=~-t~u:= ·-

:~rn:ln~!rb*:~;~~\~t~h,~~~~~~;?;¡!~i~~I~0~;~~~~~!-~~f~t~df~i!~·--·-:=-
proyecto. estatá:l;de 'orgánizáCi6ri•sindicaí'~;-.; ':''; ::.·: ~-~ --- -

': .... ·.:>"·"'. .. - : ··\·:: .;::-.:)/';:~:; .• !··-.··;: .. :· . . ':·1,r~: : ,.~'·'i' _;·> 
• ";'.'~'. -·.·.~.:·,._: •• ;.: ;;',~ ' • ' ' n ' • - ' - • •(..,. 1>" • < <'" 

~~::;c~;!~t~t~~~~f t~~t~t~ii~l~i~ttl!t1f lfü;:; 
en CoahuHa¡ <Lázaro:'CárdT~as/E!~i Mich_oa.cá~1.-::Adalb~itcí- _Téj edá: -

·~~~í;~t?~i{~~ltf 1~:f t!tf 1~~_i1;;ªr-~_·.•._:_:p.~_:eª_.·:_~!l~_:e·_'_·._:_._:_ªt._i_:r:_·_._._:•ª-~-•.••--__ [c"_ •• _.~--~:i.._._._t __ ._._--·-~--·---_cn¡_-.• _·_.~_._:_._•~·-=-'_-,'_-._-_:~ __ • __ ._:_ •.•• __ ;:_._º_1_ ••• si~-------~-
-cl~~e obr~~éif.~~~1!.~~~~Ji;,~~Pik~~9'~ ~~ia ___ ,_ . ___ ._ _ _ 
inteieauaiÉis'/Órg~ni~o~i;é3.er' Gr\lp6·'§8;¡8ra a su;J;nterlor. 'Tal .-
fué el ~a~ci'Je';tii'f~c.N~;•Mó'forici~ .. "> - \í'·_·--·_ -- - - -- \·'> 

~:~!~J~~f st1~.~~~~~~!1%rÜ~f ~;~~~i0f~~;{:i¡foo~~~~d~~d~~: .. 

3.-

4.-

terntar·--··e10_._--,s
1
--'.
0
·rps·:ª_·_-_ •... _.-_tt\_r···ºa~;bn_. __ ._ea··-'sJ'_a,.d_:_1

0
---or···e·--qs'1ed ___ e:. fórtaleci6' \cí heg71116nf él~de _l_a_ CROM 

base y su dependericia de; ú' pi:'ot~ · 
ci6n estai:.a'L/ •-- <•C- •· ; ;, '.( '· 

·.,.--

5. - La repre~Tesn:di.~(icit"~~o 'en"cubierta -_qué r~al.izÓif~~~Jo'~,'f-;aL;;-:~ 

~~:~~~i~tii;i f~~~~~~~;~;f;~~:~~h~~~~i~%m~~~!~~~~ 
'· -:v::i:-: f_~·~f~jtf f ~.m~ti~~~·l~~j!\~!i~f i~¡~~f~~~!1 ~·1-
Desa.<= su;'furíd~'c;:i:<5n en 'l918 y hasta 19 28- la. C~~i;se '.'~6rtaie~i6 
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y cree ió ·al amparo--de .. Obregl'.511 PEJ.!l1E!.X:º y_ d¡: Calles después, -
llegando como vimos a có.nstituírse en la central obrera~máS701m~~

'.'.óo~-~_:·,.-~~--:.~;,_: · , , 

::::·::::ª:~ dI~~-:d.úé~órit&t: ehtÚ 1:2 /;l:s ~iti~~~!~1~iE " 
ros.·.· afiliados ·1• Las es~:Lma-;:ibne{•.de ia CROM ·eif'(cuáií.tO:~~l:tn:O,merCl~. '·' 

~~~~;~;~¡;1;:~~~!f ~!;!!!!~~~!~f I!1~!~~!i'r~1~tJ~f 

me-· 

dio, las·a:¿,·~.-'~~Q?_~·~~~ii]iiiit~s'.·~i~~c:?~r§:'~°fR~~-:·;,,1~t6,,~' .:, }'-· ... : • · · 
_- º ,_, ,.._-"i;-.;ºci--:!:"°:=,·.;;;,~~' -L~:·c~~t"~~::~;;~·,, ~\ ~~c~-.:,l;-'-J ·-- '"-~,'i::";"<-'- ":':f· ;·<·;.;- t-·::. >-~-~~!,,";'..~· ;~_,_,·;·::.··, ,. 

~n~:p2~~~<í1?~f~-~:::j~~k~~·~1~~j·z~~;~~f f~f ~~~~~t~~~~f~I1~~~í ![ri~!·a··· · 
ba la niás· -g~a~de}brg~n:i.?aci9rVi~~i~cif'c~Í>:siueí' ~~is'~i~·~:~~ ~f .]?iis ;· -

·. -.. . . ~<~--J·_;-~:~·.;:, :· ' o /~·. ¡ /.:/.-:::{:'.:~ • .,.., :: .::;:.t·:,::· ::y·'..:";· .. ·'-.CJ.;:i."<:~'.;': .. ~.:~-~-.'..r."'<>.:. - ~~.;.~~-'-.;'.. ·, .·. 
".· - ,.:.~~·;::'.·;;:;,' ·-"-;_,'(!>~;f- ,. _, ... ,."-- .,." .. ,,,_,.· _, . . :~··· ' .. r-.-· • 

Entre. l 9~8'>y'~cl 9T~~ 1,~;·~g~~~!!~·(·~,~~~~Bf~~'~,''~~)'~B~~&~éf,f,~~,bif{;far~-7 
mentas, que>'l,til~z6;,pr~l1\erf"''?f~e,_g6n x:·de~pué5:'fCa}les:,·pélrai.co;¡tro-

lar· y.·: m,~;1f~u~<lr;~~~~"Iri~;±riiie~t.?;' ?~r-e,l:o ::6t:;~~\'z'~~~~;~~~~fs~~p (/ 
. ·,_ . , ·;-. ,' . -',;/ . •;-::··;~~'.- };¡-:'-'>·;·-: ·' ._· .,-· ~---: ~-::' .":,'.: .. : --;~::; '7' ''~ ,. '.:~;-._o,S·>º;- ·;;'> ;.¿.<_;'.),,~(: s::~ :;- °' ·~·~~·, ·:r:::.'.::.:~_; 

~c;:;!~~~ltiti1~~tfü§~~~~~~~~{i~iilt•lí~f J~~-
14 Roe fo . d~~c1~;1f~~ ~ ·· Lbs ·. si nélic ái:Ci s ~;¡;;_~ .·~~i,'i~~b'¡'J·~· '.bJ;> .E:i.t . PP . 

i~-.~~~enzo:Meyer,. El· pri~er {i~~g-.:~8~?~Tfit~i~f{'.;~36.'· 
16 Ibid. p. 143. ·::'' ·.• >e: 
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-paro de los políticos "revolucionarios oficiales" muy pronto-
mostr6 fisura's •en su lndependencia con respecto, al Estado. Es 

·te proces9-='de'C'revo.Yuci6n-~as;v<:t~·se'°=.fui§~con~ól-idadnd6~en-cl.a~me-
dida ql1e 105 ·~c;rí;.L"eliíiie~;ftiefbn ~sirii11:and.o·l?ór- t:fan~forll\ismo ·-a.-
1ós líder&~ ;~e/ü' ;~,~-cié!l ~C>€~~iél.,t.·ofg~h!fi~§'i~-~-· s'in2li&€i1 .·• 

- .•::---'--• • • -., •• •) • ·' ' •• --'-- ~ '.__, ··""O- _'.__'__;", • ..:·, ·.~ •'-~~-'...t~~-~~ ·~ .;:!.:·.'.::•_::_t,_,·~~ .. -.L.' •• ,i_"-_;_·_;, __ 

Desde Sll sutgi~{erit'.6";>#~cRdi1"~g~·~;~9t¿¡-¿¡~~-~~- sll'-cÚ.red::i6li, p~i -
una bu~ocl:¿¿·f~ ~i~dl~a:1 C:6no¿J¿i (¿~~[~i~~Ó Acói6n<ai _:Érenté -

;~~!lfü~~;füi:irf:~füf ii?! t~,~~i~Iii~iii!Ii~~ti!ifü~~i~ 
José LÓ]?ez cortés, Reyn~ldo cerJa'~t~·5 T.§rreis{ 2\.dá,l}:f~g~·ci/P§to/-

~::i~o~u~r:!~éP;~r~u:¡::::zF~h~:~}}~~t-~¡[~f-~~~-;~~~~¡;~~fJ~t~~&~6:, .• 

;~::::::::f :·::.:::r~:~r~:::tt~!Jt=~t:,:t ;:i;t~t~~'~;~~'~E• · · 
campesinos ·.• villfstas ~/ iapaÚsJ~~-: -,· 'Aqu~ll~ ;t1=álci6'k•?cl~~':ii:6~hr:: 
deres·•-de- la~co~·~~r~'•'.Í:ep~·tiaa: ~ti():r~"P~~, lo~fa.'Í<lé:f~~;cJer~i;~~fiRo~ 
bajo -1a· direcci6n,de Morones: . .f, :·.•,· . •' :c;_:e;/~\: ·-·ct,;'0 .. -

. -,-. ," - ., . ., -.- .... ,-_ .. · .··.-··' _., . . -r ··;.,,·---·--·-··- - ·--~ :,:\;f';~{;~..:.~,-'~:-,"(1::-

::~::::t:rt~~~~~J~~[!i:~.f i~H~!~t i~t~f~iª!t}ª'I~~~~,:~~=· 
-. :.-._,. - ---~ - -:; ::.:-:;, ".· .. ';: ~---~-'-.'"!:_:;:: .. -- ':~~}~~-'.j': \'-~:~.:~.';.~/~;: :':··;;p¿<-; ·~-;r· ;;::'.,:o,-::~~_,_:·,.,_,.,"' 

Por· .. _su·· I:'aif<=~6s}.99i:;~~i:i19~\¡~~'; ~§i~~~~:,:Y,\S.~~·~~~. :apoy~i;on ~~.•des a· 
rrollo·y'>ca'nfrol á.e\]..á'cR.6~1·'soBr_é· ei'<mbvimierito; oÍ:ire{ro .,;¡_-,través-
de la secr~ta~t'~e'Ja~:_'i~éi~stri¿¡:~•;i~~i()'.y ·c1~~pu~s <swriií~close la'.s -
juntas 'de conciti~<Ji¿~:i.·¿{'r!:li-!:i:iij €(~1lien~s -intervenían en favor 
de ia c~oM en la~:iafrii?dt~~- inte?igrérriiales, ~ccl~ral1do ilegales-' 
las -•huelga~ ºele; ;].C)~-~~~iÍI1di6atC>s .~indepe~dien tes , ~abotearido_:s us ~.::;: 
asambleas con e~c;Íi.íitcil'~s' ;y,.gri.ípos de C:hoque ;.-· .. c'9rroi\ipiendo ~;sus'' 
líderes menos c:1él.ia·s 8 .. l:lien <linené1z'~J1d() y ;repf iriiiendb 'a; i9s o~r~ 

~~;::~; c~~~:;~;~¡~~;i¡fü~i~t~~~íi~~iií~~~~1t~1~{t\~~~:~ 
, •• :".{ /,, ,' ".~~.-~·'...'_· ~ i!·C -<, ·•,J( ~)'\~ ;;'! .. ~•:> ·., ' · ,."''. -,,:l · ::,:;_.:; •. ,._ t'_:_'.:,_;;;;·.:;'' - · i" .:;· ";·_,_{'i'..<.:,: . :~_._;_· ·. -

" ··- .. -··s,-::!.: --
17 Arturo. AnguiánO'/ EifEi~taciO;y, la'. {J6lJífi6a·:·~!L Obfefél:•;del• carde 
nismo, EA.- Era, Méxicó~i~?Bú;>. ,23: ;.e; .. -. ' · ._· __ ._. ·------- .-.·.-, , . 



15 

Paralela a la represión--desatada~-por-los. gobiernos_d§ ObJ:'~51()n_y 

de Calles en contra de .]_os obreros yál amparo de las autorida
des penales, judici~ies'-y la~b~~les; -los líderes de la CROM __ :_ 
también ~~aiiz·afÓJ1·:~~ci:'.~~e!ú=~~-fon;;'~i.-~t.ell\~tica y- -gangsteril.i::~ 
contra de 1C:s,!Udvilniel1t05Firi<lE;pen~ierites que ·puede -ser 'amJ?iiairien 
te documen_tacia .. ;\Pa~:a. ;¿j:~~i)~bl~E'~rit.;,.:_algul1os ejemplos, -abdfe::;: 
mos un Ra?éntefi'f~.';:r~ci;i·:i.iisfte5e'~te infame pe~í()po e~ la hi~t.()~:.. 
ria de:r mov'inG.'e/~t;~\;,¿~'~e'f6"ii\~1i~~riá.'; .-. -.· ,'· · > 

, . ·;:-~;--~-- ;~:- ~=·,·,:; :/':_ .. , 1.··:~~--- ; .,'.:-~-~:·. < ·: =·'. - ,.,.<_º-:: .-.-.:t~. __ r:~_;::·)_:-,. 
- -;":,>,:.. .-:-,_¿·: __ . _ e-~-·-:;-•• ·, >:;_':¿!:.-.f .. ;: :::;e:,:;-_-·, - -, ·--

1. G. - La f'.s tf~~~'~f;~:J:.F~~;;ínis_t~i>'Pá1:er~ª~f~~~-'.§::~-~~€~~i~~:~p5•-· 

_ ~~.~3-~~-~-::_.;_r_:_ .• _ •. e.•pJ;e'si.'165. 
bo :entie):@:ia'§;)92ái ' > '"'·e 

Por 'ot~ri\];i~~t~ •e~~~\j~hfe j~~~~ _era· ;;t~i'r~-~~¿·;··~~4b·; riiyé];es , · 

Por u~ laa6' ~~ 0ap1{6aba a los · si~di¿~~os' ri~df6!i~{~~- mtís{n,umero-
sos. y t::~icilia~i:¡;o~ aei··proletari~ciº~~~i$ati6'.#'<J~.() ~§~ ·ferro!:arri~ 

t~~~@~~~:~!~i:~~;~~:dt :e~•-~_ •. _;:
1
r;o:s}_._ •• _._._ •..• _-.:~si~~n~nraiict;ª¡~t,:o~~s;:_._,_:._. __ ·-~n,~a;:~c~~:º~~~n~aj:_1,~e'~~~s~-:d(:,~e·.~-·-;:_~J.~:n;utdu~~s···_~t··~ri~i:a······ 

eón·. ia.i ~Ó~ilizacione s • 

:1;rf ~if~~ii~¡i~~~~~ir~tf~l€~it~l;i~~~j:~ii~~~f~~~i~~,, 
ra de:~92l·que- f~á~epiimi~a• ir1ici.a~d?sé}l~.- pr~ct.iá•: CY,a~.-~t.i:li~·a-_ 

;::~~~~tt~;~~~"?;~m~~T~.~f ~f~~¡~t~t~~ií~li~~~f f (f l lf~t 
· trolad?,:por la CROM;,-··esta ,ex~e'r::Í:en~Í.a 'fuéirepe!:-:ida~en·;lás;huelgas 
de ·1¿2·6.:21· que los mismos t~a·ba.jáa6~e~ :i~i~6ca.r:i:·:cí~f8'ii·r~aúzar~n 
en def~nsa'c1e lá deínocraci1J:.º sindical;ligual. t.r.~j:o':reé::ibiÜOn lc:ís-
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-ros cromist~s obtu.vi~ron_ sistemáticam~nte aumentos salaria-

. :::mt~~ti_i~-~.~~~i~f~?~if~~~ji:!~~!e~~¿7~?~;~ 
- --- -- - - ~ .. ~:-·~~:~::~;~:~:~~·~,~~¿~~~C-~~.:o:·-~~ :·-;~~~:,~ ~,;:::;.~~~~-.'.' ·-·~:/-·- . , .;..:~·-: :· . 

::~~s1ie"r]~~~.t~f ~t'.~f 1;~f;~1~t::,~~~!tt~~<~~~~:tf ~;1~;:f~:¿~R~~=-·· 
. Gobierrio ~j'er<5iéra·n un fer.reci'contré:il. de los sindicatos >por'.""· . . ~~~:rr:~~~i~~~':x ~~~,;,~,ro~. un reÚüjo • d~l s 'º""''".;fu -. 
si bÚ2.c1:hi~ ac~~~a:rsé la primada d~. la CRO~l sobre el- ria::;~n 
te·· mOvimien'tqÓbrero • organi zádo .·· me~icano. 1 ~i- 60 nt.r6"L;e:ier6ido" 

~ar la l:>~r~cr~~ia . cromis.ta fue co~tr~dictorÍo ; p~~iil~~~nh~\t~ · 
va que enh~ritar la oposici6n de ~;npnos' ~ec~ore~•'aéi ;jÓ.v~ri '."" 

proletariado mexicano que ··5e manifestó de~de'la;furidablóri;cié..: 
la .CROM en permanentes . m~viÜzaciCll1e~. ~· mCl:nÜiesto~; ~~f~h~s· .:; 
callejeras/ y huelgas en cont:r~· de.'lá5.jna~i9b!_"as df; i65:'í.Íd~:..\· 
~es de:ÍCI: CROM, ·.·.~·. -en~ repufÚo~ tie_ s_Js méiC)dO~ gangst~ril~~ : ):;as.· ... 

protestas·· d~·.1os••. obreros· .... CitJia:erif.ri~ a 1~ cl?.oM;·•.if~maaosc•pJf 
el gobierno ºobre;os rojos';•. áeron. sist~~áÜcament(;) rei?ii~:L;..-

::s~o!!~{:~~~·-~t~{~~~~?-; :t~~~~:: ··-~:~~¿:ªi:::i::~r;~:::·:~~t~·~··· 
ca fueron •. coritrolado~: p~~: ia CROM.·· · •Asimismo, la co,~f~d~~~C:i6n ·. 
General dei Traba:jo, /(cGT) de . t~ri.den~ia · ~narcosirÍdi~alista 
siempre níant'.&./S}:~l{.fi·J:mé,oposici6n a. la CROM. 

-,:'.~~~,<:\:•;•-,•e":><~ .. ~:;,• 
- ,;,·-}:"' 

La CGT •se fbi'n\~t ein~lQÍi con. la paftidfp<:ibi6ri de 'dos-cc:iri:ientes 

ideol6gica·s á.lf'~:fi:lnf·~~'_qúe. c'()ffiJ?~~úari su'()p()sici6ri a ·lOs líde 

res cromista~ .. ::l?§~z?n:'•-Ú¿¡o~_la c~rriente n\ás influyente al in 

~~:;~~~i;:~i~~f i~~~i~~~~\!~~JI~lt~~~~~~:;~;;~:;;~:;~~füi 
- • ;r>¡; "·.-;>. ~~o.-•,·.;_.¿·;~;.,:};-, ':::~:'•, ·: 

. ---!·.~;;:' ,: '.·'· ,-·;'~::;f.··::·!~·:,-'· 

20 Ibid .. p.p~·.··1.42·U~l~: 
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Galvány ManuelAlmanza ~en~r.:!~~_'2,):ros. Las diferencias .i.deolÓgi
cas y de_ táctica de lucha sirldic;;_---~~t.~~;~¡;;l,~~-=~ói?Iecrites-Tfe::. 
vará muy pronto .. a que;los comunistas. séan,expu{~a,d(:¡§·de~élaCGT. 
(En_trela5c:.·-~ife~~n~ias'.fun~a~e-~t~re_~T~-~;;~A?#)}~*i~:%g"'.'~f-,~1C:?ho-- .. 
que mient;i:as _ros anarco::-sindicalistas··s~·(opo11ían'i,a'·la_"col~bora 

:::::;~~~~i;~~HI·Jf .~~:~?:~i~¡~~1i!~~'.~~~Z\~:f ~ifdf~~m;:~ 
~:·i!::i~i~lt~~¡i~l~~~ilí~~~.·-:~¡Jf ~f~~f~flr[~~H:~:ª::: 

_. '.. ·_'..'~~ :~·~~5:- .'.~7~:::?:~;/f~·:_:f/f.~};·~~·~[Ytf:::~~~·~~'.:~;-~.: -:· ·-·.:-,:- :::·,~~<'"?· :··~;:. - "-: ::':·~, ,::. :>':-: ~--~~··: __ 

;~::_._ .• _ .• d;e~_ •• _tt1~o~.s.fc;_:o¡~m:u?n~~:}st~~ª2ts;_~.:: __ [f~,u~te::.~r~o~O~n:.•_:.:v~r~i·o~l~:e.;~nzt{(ª~,m~~e~~n!~t·~e'.:_1.1!jl~~~tf !f 2~:fi:n-
. las . -. •,- .. •- reprÚnia~~"y ~ara 

t~!~~!.i;'._-P\.~.f_-;_.•~.?r.-.~n.•.-.-~~-~}::t~~f,~~s~-él~~-~j~:zn~r:~f~.~sZi;g~iti.~-~c;.~~n~~s- _de··-~Bre ·· 
- ~,--_, .. ·,.·· ·:;. . --~~~·-.~.-·. /··"··" '-. ~~-·-_ 

' . ·: "¿'' ·, . : . .-.. - -- "!'-' .•... - . ,_;:\•'." ., ,· -~,-.· 

como. s~;::~i,t~i_· .. ·_._._.~a·•-•_J:1,~_º.·. ;i~~o· de _:evoiue:i6~ ~~g~\,~i el~ l()~. Ron6r~rises 
para·· ~~ri;~~~li±: ~o~iin~ento·._ .. c:>br~i.ó~ se ~§~~§E~~Kf~l1:;:J?f ~_nbTl?ip en 

~: ·.~:~ttJr~~~~~:edt~i~:9:º~ii:·~~:¡¿~~:i·tr·~~-~~J~~~0:~~fft~~:b~e= 
ro s.~ ','-~-~·>· -_.._- -''" ~-- ;:_<·' ·>: -. :,_._{'::"·. - i.•.~-~ .'.~~·-.:I¿·.;::/;;_~-~-;-:·;-· ,_;~J~I :•./:X - ·::;~-~; .-·-.:'.·: '.;~~,, 

::~,-,, _ _:·_~-- -~ ~-:./·> \: -:-·-:. ''·, ;-_. ,., ;;..1:. ' :~-· ~ - ::':/t:~_\,:. - ·,:.".' 
,- __ -~ ·-·-·:;,' ' ·'····- , .-._-<-.- ' - .. -.,, -,. ->~¿-~\~e'.;~--~--~: (•_tt '\~\: .::~·,:·:: .. 

Con e¿.~~:, .• ~i· _. '''"• ···· las 
prácticas.del· 

oficial para la represión'i 
ganizado. ¿Coincidencias· o'.'consecuen~C::i-a/en(el•-eJeiró:i:cio·;.del'-
poder Pº r í ti co de r ··•rno~errb:f ~~:~,~~~-i~~,~~~'.~~~~,~?\t0¡\}·]~~,]{~j"~js'~;f ?~ ; . 

~:::~~:::ª ~=:~~·::~:;¿~!~~lt~~i~~f t~t;~~~~itf i!i~*~1ri= 
caudillos militares locallllente·;- >;c.·-:;,;,. -._.,_ 
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-

La rebiÜ6n de De.La Hue~ta.pudo ser i()'f():C~da por Obreg6n y --

;:::!!f~;~~;~~i~~~~!~i~lt~~f~~~~!~~~~i~f:~i:r~~:~~ 
s~•--.inco;pcirifp~}i:li:·f~#9'/ci~'.§b'ré!ª6i!;•:p~-i:~frtiorn~~l:ir ai insurrec-
to. ,. , .. ·" ·· >:-):<·- ,· .. _~:~~··"- ~~~:,_-.,. ;~::z~:~··yj{~;k!:~~iJ:~~-·t(\/ ··--?~ ·_,·/.-r.~~--;;·::.:~; 

:_·>··:~s:::·:~>·:;: :~ -· ·" ,7~-~f::;.g{¡~~:~i;?::;_(;~ - ':. ;L~~\:'._~·~;:·º~': .. ?·f<~·;~· ·~"- .. ~ ::; :_;'~:-:·~~~:-~~:,;~ .. ~-~:': ,' ~-~':-~~-,,-: . -:.-=· 

3!~:~~¡~_·.·-·-·ºP1.·.··-~·º-····~:r'~ ••. ·_·.~ .• ~c~a·.·.·:··l'.~l·.=e·.•.: .• s•.·~···;·;y:;·~-'-•.Y;P¡~0••r;::.r~~I~~~~-·o·~b.:r •. ~e·:g~6,:n.··~p:_:a•:r•.~ª}~1:a•:.·· .•.•. 

0pg:a:r·.:t···~i:c:i;.·_•.·. 
~~s- h;,;hii~~ ._ '~í·';i{i:~!li6 
pa~i.¿n· ci~lkcROM•~n ca~g~s ~ciJ:lúb6s durante ei'~róx~m6 gobie~ 
no :.cJ_ 'i.~--p~rÜ~ipa~i6n d~ los: batá.Ú()ries crorni s tas fué desici va 
.pa:i:a -~dcii~tiiJ_~ balanza dci la g\lerl:a a·favór d~ Calles y Obr'.:. 
·~6n~· 'Además,. Morones/. en- sú carácter de .jefe del Departamento 

- · cie i~~{~~·1e6imien tos fabriles de la industria militar -'- cargo -
---.- - -_ .- • ' .--- • •• o __ -___ -, ___ ·,_.--.. _----_--' __ _.;- -

qÜe le f-~é concedido por Obreg6n al tornar la presidencia de la 
" -. ' 

repúbl:ica...: jugó como pieza clave en el apoyo logístic? a las-
qperé3.éi.ónes ffiilifarés de Obreg¡jn y calles. 

- . - - ~ ------ -- ·--· 

Una vez derrotada. la r~belión Delahúe~tistci ~e/~1ecto -
Calles. cOrno p~esidente de la república:; la CR9M ~&il1i~re_Jna -

:~º~::::~::;:~~~::t::[;t~~tl:~!:~:~:;1:~~~~~~i!I!~~!6~~~:E 
bierno de calles ... - ·<·" _ , . ..·.•·<···· .... r ;/b~: •:~+;~~:' 

,·,:'" 'e'-\), ' ' 

des'
cola 

re-

T.Íi _(ic>fuór~e-··J~fi~i~{~ri· ei · dic
. tarnerU.f.'.s~:ci~~-G'S p{o-Pc~e~f~~ a·~.~ie:-t~iileri )~ ¿a.E11:1~úa:·~i~aliil)1E!ª.: 
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"_La .C::P!1Ye.m:j_ón _aprueba~las--propos iciones-hechas por 

el camarada Luis N. Morones y que consisten: a) -

Que a partir de la fecha. en que el_ compañero Gen-

ral Plutarco Elfos Calles se _haga cargo de ia Pre'

sidenci'á de, la Repl:iiJliC:~; la CROM colaborará con: -

toda la fuerza dé que di~pone con el nuevo poder -

ejecutivo .de la nación I mientras el encargado del C. 

mismo se 11a11e identificado con los principios Y;'" 
programa de acción que sOstienén los rteo···Pd_:::0'e_·.-.;s~eu}ta·:a1· dcoa·ns 
en ésta sexta Asamblea, aceptando en 

ce léis responsabilidades que deriven en{-~'~{ác; ~¡;;_:;~E, 
do<" 22 - .- ' .·>''\"':E 

Así, los lidere~ de· la CROM claumdo. iv' ci· ·rna .. ·.~eennt·····0.el0: :b,Prr:efor~o;licc:;i0.~:n~'~e:,is•:;Pg-eic~at-0

1 
de lograr_ .lá fnclepen(jenci~, del • ... • . 

. y:~_T·.·_:r. __ ..• _sa .•. -_ .• b.~_ •.•. ºaª_.· .. _. __ .~J-_··-· .. ·ºº··.·· .•. · .. ~ ...• _·~-·.ª_._ •.•. • ••. : .. l·:.P.ª.-.••.•.º.-.'-·.•-·-•-M~r--.···-·.•_·_-.~.-.•.···· ...•. ·._.:_._._~-• .. _-.. _: ... n __ ._,:_•.~;2~~\~t~~~~~~~j~~t~l4tj~t;f g~i~i~~% 
__ _ _ _ ~-.~ __ .~-·~::~ :_-z~~~'_::J:~,!,;~:-2d~~'.'.:~~~~-:·:~~;~ ~~{::-~;¡;;~}.: ~-~'-~~ :~:_ ,. ,- .- .-.. -:-~·:';· :- _' 

----'~· ,'.'·· . - ,-. __ ._e·_,:, ·::c~O:_,:i):\· ~5~!;;::::·: ~-~ •;·--. ~-;0;_ • -~ •• '.-~.:~:~:)'.~);~-~~·::" é", e::· -· . ' 

~;fi:~~Y~t~~~,~~lj,li~~~~f llt~i!f~~i~lf~li.'~i~:: 
ciarabiin. ':~~út~~'.;'f,'cii' dicha 'secretaría 'de~p~és 'de ::\=-!u\e~~6;f·on~~. 
se hace .. - c'a.bg· o ~~ '~'ii'~'-:\·~ :';_;(:_, i:' ,, <}e;• <ú .. ,, • // . :"h;~~--. . a;~~ ''····· :.- ;)(>.:.· ~:;;;'.'! .• . ';:~;:· ,'."::~-: . . -

--_ .,·_· .. -:"." ,·::· ,.: .. , ·>.·:::-·;,. ,,. ,,._ , :·::,~:-.::r_;.: : .... ,._ .. _;" :::·~.:::;\ ·'.:'.;:: ,,_:~·,;: ... .. ". -. ¡- .•• ::-: : ··,:>. , ,_r: 

El 

puestos 

> ~ ·l~~::" .. ~: :·:. -~-· ~: ... '::.'~" .'J:i;~<A:·:~-:.: ~-:. . ·->·:.,,. - ;,-~::.- .. ,e,-,·,::~_:·; :~.~:~. , .. . . -- ··-" .. -~'·-_:~--~-:.-; ·,·::),~~;e;· :·:. -

,, -.- -- .--::_:-e;_·-~·._-._ ._., .-·::~:~::,~~ <·::F.-'.";;'.·::::oo:¡_:_~_.=.{~:::'. ~:;,..)~"~~;·~:~Í~v::;~~'.~~~2·~·;_~·-:;:, __ ~'.r_:y~-:·f~:i~. ~~~·~'.(1~:~:::<~;,;:(·;--:,._.;·~-.:~; ·_. ·:i·> . -._; · 
- •En •·e f~qto •. se;,ha; 1 logrado".que.;1a,,pu.~na•q.uei;s.e.>creí a.· ...• -

cá' 
ae· 

~ ;_;,,.¡:·; '- "'""' 

rones ···una. influE!nC::ia(prepóriderarite-;en:fo!los_;l'cii3/árnbit6sde ·.·.·la· 
,. ,.·,:::::_,~·;"' -:,-_.,-,--;;,._;,;~, ,_._,; ·" -- .. -_;,,.,:'>·;·.. --" :'./~:::. -;-.,,;~,ÓL::::\·: ;_; __.,: .-~ ... , 

22 Rocío -GuCl.c1~ria~a-, I..~{ siiiai6~t~si~ J.'~;PcúíÚ6~,.·. :op .ci t .P .120 

.23 Ibid. p; 130; 
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----- . . 

política nacional. TaLcómo lo relatacEmiÚo 0 Portes Gil en -

sus memorias "quince año; de ~olí~ica ·l1lexÍcaii.'a u: 
:;~L~;~··_L:L.~-~~~~~ ~~~--E~ 

.".;····, .,,.,,,,-. ..:··' 

· ::~::::;:~!~~:;~tf t~.~t~~~~~~~I~~~t~;t~m~::::: 
líderes de ellas su)i.ntei'veíi9ii'.in'!,en;los gobiernos de 

¡~;¿~i¡r !~illil!f llf ll~t1r~1~!;~~;;~;:~~:~ 
Así, eón.~·~·. in,s~x¿i6:~:~: ·~·a fa.¿~~'rtü:1 ·~Grt:l~rática de .la CROM

en el-aparatd;_delEstado·déld~ s~!lo~é~sés se cohs0Úd~bála-

.::~i:;:.:d~ott~~~·c~~;d~tfa~;:i·~~il:1t:r•~:::~:o~'.d:s.l::;i~d:;-::-= 
·ael Gru:po·sonorapor ~I~cC>rifrorde.L joven sindici:iii;~o·m~xic~ 
no y .~or eÚ::1:V'i~ di;il;:~j~~~:i.cio élel poder político postrevol~ 
cion~rio. •.•- •- .. -< .,··:·-~;~- ~~ -~ --:._,-_- ·-. -~'-· ;·_ ~ .:. ,.;.,_ ,-,.:_~ ~- '. .. : ·.-~:-'~,~~ -,;~ -;~---._ 
Entre :19;4-y. J.·~2/;i~'?C!~bM~l~i~~;si1 época de ·~spÍ~ncJ.()t;.• Por··un 

24. Tz~i iiédín, El Miriimato PresidenciÚ. :•.:<:>p.tcj'¡f.0i;·J?}Y2f: . 
25 Eri este trabajo nos referimos al .. tÚínirio '.'charrismo'' para 

identifica.r la práctica sindical de los ·lídies' corrúptos y
aliados a la burguesía yal Estado que a.espalda.s·de los tra 
bajadores manipulan sus demandas. En estricto apego a la -
historiografía, el término "Charro" surge .en 1948 durante el 
gobierno de Miguel Alemán y se origina al líder sindical, s~ 
cretario general del sindicato de trabajadores ferrocarrile
ros de la república mexicana, Jesús Díaz de León, . apodado '-
"El Charro". 
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CROM a los sindicatos ind~J_Jendientes. 
. - ' - ,_ ' . 

-. ' .z - .- - - -'.: <, ~ __ :~::.~·· -·-.:::1 

La .-~-El-Ases~11a;:!o·X~~o~·I:e9'9rí:¿j' Ta :crisis de ·1a CROM; 

, ... -• < e .• -, .. ·. • ··-·· .· .. ~. 
La reelección de Obregón,• su asesinátó y';l¡;ts secuelas ~poste

riores también seRalan· un parte'i'i.,gu·~~-:~c:·~.i~ál1i,~~ór.i.a~de. ia -

CROM y con esto en la hi_storia,del.mÓ:ÍTimie'i1tó:i'ob're,ro.:rnexica-

no y eri el próyecto de revolución ~~iii.i.v~'deÜÓ~ sonore~ses :.. 

por estabie.cer un contrnl heg¡:iti¿ni'.cci\'~ab~e-;el jovE;!ri proleta

riado .. mexicano. .· . , 

A mitad··.de.la pÓlít:i~~, ,ml~nt.ras Serr~~(), G6mezy los 

mis~os Cal~l~s y:Obrégón se movi.lizaban para las elecciones -

preéia:_~c. ,no_._·.~n······vfac:_···_?n-ec·'si .• 61n_··s_· •..•..• ªd····.··_·e·· ... '.c··_.~l1a.e.• .. bC:i:R·OélM: ~n 'eL teatro Esperanza Iris la -
VIII . q11~tuv~ lugar eli26 de Agosto.-
Dura~ i:E! ~;tá 'C"qhy§;{~i6h'"i_o-5 Úderes de la·· cRÜM _lláman a fo -

cCÍncÚÜbi~~; ~~t~a);~-~~s#YT{_·aal·-;··. J:¿•· sÓluci6n-; pacífica~ de-J:éls:·••con-
trovers las i?oirti~'a~'_i·• ~·oiUó 1c;p~ó~1arna··1a.· CROM después-
de ra. citKa:1.:a.5~i;;~i-ea:T.~:·,~·'···-········<c········ -··-····· 

.: "-- "··-~·.e=.:·=-- - -. ='~"-~:.,-... --.-.~:-,,e:~,~. :~~Y;;:~ ~~'.~·;<-~"'"~e ,.-- _-,-~.-=--.~'~: ;{ - ~:~-~~:_::._~. -- --.. ·, ,__.-'--

. ~~ql~llíf lltl!ili!í~!i~ltif ;;~~~;~~:~~ 
:: / ;~~-~f:i~~~~~~t~~~~i{;~~~~~if;~~.C~:r··~;~::::S n::·i:~:.~= 
·~!:~ili~~if ~lli~i!~~!!tf ?:1:!tt¡~~!;!~f ¡~~1!!~ 
~: ~~:i~:i~~~~~~f 1~~~e:~te~t1~b~~/·:~~~~~~i~2~~t:s:e=· 
misrn;. 9¡,J;i~fri2BJpor su h~nd1l;;t.a ;;~gin~Wt~':·\~~v~ih2io"" 
na r i b) cis J?J:'.ocii_ia r • q tie 'lá, t:#a~,sm1~ .. _ef 's

9
; .. ai_·_·.6_-l·_ne; __ •. s~.·~_;_ºey' \.-.•.•.:_Pq_'ou'.'e~e_·:._•r1_._ •. 0€lss·. 'se 

ver iíl'.éiG~ >d.e~t_;;g· a.~.·1~s·•-···~0rrn~·s: 
e 11emé r{t'.cis Jriií;b~-~i rio'.s 'y Sbr~i:6~ -.~s.·_·_·6.'h __ :_._1_··.·_¿;_·~_·'._·_:_~11.·· .. ~."_ .• _._;_:.'i.'.e .. ···.s~_H. an 

'más .
· __ p._e-•r: .·J•·u·. ·d\i.; ·.·c'_.·a·.•·_,d·_·o·_·_ .. _._·s .. ·_·_··.•.··.·_e·_•. __ .n·._·:•.·._-...... 1••·_·_ .. o_ ·_s'.~.-.·. ... .. . .. . _ _ g,aso~··de. gu~i=rá ci.vi:t/ pªr-

. :: -. . "·. . 

lo que de~de a¡-{ora, debe prevenirse é>ina:i., yque ~-



,..._¡ 

.. 

24 

un~ de·. las te11dencia~. más grandes del obrerismo mun 
·· -ei1 a1•:~5·~~1~·~.a;t~~~ri:ti~s-t~Eiir'ir;º~s;;;~;;;;1"·°fti-e~;1i-:~:= 

su caráctér-: .'. ¡, ',···· . e :,~ ' •• .·./ 

• . • ·é .:~ •• ·····•····~··· ~i:~r~~··x : : '. 
La política abiert~ment~ c1aud\c§1\t.e\r C'olábórácié:friista·cori-. 
el gobierno c1e' ,calles\ por parfe'•de~ los líderes de la CROM Y-;
la aceptaci6n .. 'explíci ~a d~ J.~<réii'~~é:i~n. de 'ObreglSn pro\,~¿6"." 
hondo malestar ai' in~~ri'6i' a·~:~t~~(l:J~~e~ de ~uchos a~: ici~ ·~i~ 
dicatos ·afiliados a ici 2fto~'.·~e:t~s.:'i:d¿~•·ya\d~ la d.iúaáura. moro 
nista. ·: ·<',,'\[·: · .. <'> ·., .. •··· / .. ;;: 'c. 

'':• -. -~'·'.:·'.··.:: >_·~'·;:-,, :~··.<:t'.?·;~~ ... - : ,, -·-; c.·,,:·· 
-·. . ., ·,- '" ' .,,. ' ·~ '·, '· .· ¡:·:_·,: - . ~ _·,-- -- ~, '_::t-~- ~.:·:, •. -~~.~.•.~·.".·.·.;·;,:' .. ~_::< - - • ,··.---.,,- i~·'.·:/-- ;/:~:,"'.:'.:.,,:o;;·,\-{(~~-·· ,>:::J .. !:l' ···J<:_·': . ~ 

~:b~~~~···:~~if~·i~~e~i;;á.~1·~~.•.i.~ .. ~.··.·.k.'·®~~~¿~l~~~tf ~~~~~;~·~.~~~t·%h.~:fr.~·:·<1·ª-
.•. -.. , .. :~-. ·<},1' --':\.;-·: ':.'·\;~·: »"'F'··" '"'•'" .',·._ - :.'..{_-·· ·,;"::::>' ''.' ,~,·,1 ".:{:-~-::~:~:. ;, ";~·--., : .. 

~~.1·~~%!f ~\~~~~~i~!f f ~{f !~f *~~f~J~~¡~~!~~~;·.':e~}~ •· 
·~~i,1~~~{¡tÍ~¡~~~1i~~il{%~~¡f~Íii~jt~¡;}~i~¡{{~fi1!;f ~ac 
::t1:.1~·~!~~1;~¿~~t;1L~~{~t~~~~~~~r~~~S~2~~E~~.~~i ·2t¡l~~:dt~~:¡st~~:= 
bién.erti'.·~•9'.~p~C:Fí~~€·.'ª~~"'::c;rSJt!~~·:;·~;t~~f~~;ciíiEi·· ·aque•i1ar,¿¡<;11s~ci6ri-. 

~: · .• :::~:;;:~\Xiil~~'.i:~i~:~;ij~-~1~i~~f ~1t§t:;~···.I;~~:~ª¡ª~~\:_~:~· 

,_, > .'; 5· }n~_)<:~-:;: ~: < 

26 Rocio Guadarrama, · L~;,; :diridiC:ci~c)5 ·~·j.iz{:·;~1~i{~~'.:.'::;;·;·b·.'c~ t. p. 
166. 
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Morones intentara replegarse _a sus posicione_s ,de ___ fuerza desde 
el s_indicalismo cromista al declarar: "Estamos dispuestos en 
mate ria,_ política- a ceder gobiernos de los estadqs, ~urules re 
giduria:s, y dqs o tres puestos eri el gobierno federal; pero -
que Íl()~:n()s -_toqUefri a:· nuE!Stras -organizaciones ob:l:era~ii'.. 27 

La _prep(if~hci~ ele la_s declarac~ories de Morones \e~an 'ai· mismo-

tie;;p·&,~ia~i~J~sg;~ -más -e'tiae~t~ ·~·e:-- ra Jrbpi~ ~~¡fr.J~i'~~ai(d~'Cla '.- -
r:~fti~~~il~~~~~-~~!f ·E~O'~()a;~ ••de id CR()~F~se'ºhab'{~'1~1J~~~do• en-

i~i:·~~~~~b~l~~~~i~ll~!~~i~~~j~1~t~f il!i~=·tr~r:: ºª' 
;:~;~l~E~li·~IJ~!f r1~~~f i~lif ~íl íllt~it~f i~1,~~:~ ·· 
~~;~:~f ~~ts~;ff~~~f~f~~:l~~~~f~$~!~1J~Í~li!f~i~Lc_ 
:;::::::~:;"~:~::º::c~;~~º:~:f f §~f f~~¡!ii~}~f~ii~{;f~~=• 
~i::0:r:g:::a c:~:::~ ::~:;:n:i~~i:f Y~~'.~?~1{~~g~;~f'.~F \~\~O~nó -

. -~·:, :>~<: •.{.~~>/): ·:;.; .... /· 

La salida de --1os sindicatos .a.é :1ci- coÁi~á~.ra'M¿~;-'."2~ai1ll'.{{er;~~ 
del Trab_ajo_ E!.Vi9Ei.11éia:b~~ l~~ ccm'tra2Il"cci6hes 1;'éiL:in'teriór -.de la -

~:~:a~~:\¿~ir~0d:1¡i: ~ÓA\-~i¿~·~~dti~f ~~·f~!tf~~,t~f~:!~Li¡f A:·-_ de 

-~:ei!11~',?tr~Í_hf~~~rRi~;:~~J*~i-jfli~!tk~t~~7~~w~,rrª1~~~;;~~~-~i- .. 
::-·1Dtf ~~íj~~~~1;~~%ix)~1,:i~~z~~:~id':~~t:f'ª1~i~,t~(·tf }t%"~'t it~~~:~r:= 
:t_-e-í~-~c-·uº:_-1·0)':_ •• _ :1;::2-'.~31u_ "ºe~ uo.~m~_ •• o~_:_-_~_-_;·e~:s,: __ tJPr~·rª1:t/ec~g:i .• at é:1ts!{·~d:~tt~~{~~f ~!{Í1ir~~~io: ~ii-::~ 

d~ ill~hlsiri'd{6a'1 :·· 
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En estas candi ·ior.es de crisis, la CR0:·1 llam<1 a sus a9remi..s.

dosº a" éelébfiú:' º51.1º IX cori\ieticióW; 

Durarite"la IX convención de la CROM será el secretario de Edu 

cación polí tica-s indic<:ll de la CROM, Vicente Lombardo Toled¡:¡-

no, quien propondrá el nuevo ru~Jo que debía de seguir la 

CROM para superar la crisis que enfrentaba. Las propuestas -

de Lombardo podemos resumirlas en tres propuestas centrales: 

1. - Que se retiraran los miembros de la CRon de todos los pue~ 

tos que ocuparan en la administración pública. 

2.- Que las representaciones de los obreros se retiraran de 

las negocinciones que scstení.:rn con los patrones en las 

negociaciones que ccrr:o veremos mtis adelant1~ había llamado-

Portes Gil para la elaboración de la Ley Federal del Traba 

jo. 

3. - Que la CROM mudara su local a otro que no ::uera propiecfod

del Estado. 28 

Las propuestas de Vicente Lombardo Toledano fueron recibidas -

con -escepticismo" por los sindic~1tos que ya para 1928 muestrc.n -

una abierta hostilidad hacia las pr&cticas gangsteriles de Mo

rones y su grupo y entre aquellos -como Pidel Velázquez - que

se habian hecho conscientes de que el retiro del apoyo del lí

der máximo de la revolución mexicana (Calles) señalaba el n<o-

mento de arriar banderas y rnovc;r::;c hacia nuevos csp<1cios para

continuar con el proyecto de sindicalismo colaboracionista y -

vendido a los patrones v el Estado a que aspintba este sector

de la burocracia sindical. 

A pesar de los esfuerzos de Morones de mantener su hegemonía -

sobi=e el movimiento obrero ~, los de Lombardo Tolefürno por nw.n

tener la unidad del mismo en una central única de trabajadores 

la.desbandada de los sindicatos adheridos a la CROM será el -

signo que caracteriza a la historia de la CROM hasta su muerte 

política en 1935. 

La IX Convención de la CROM se caracteriza también por el reaco 

modo de la relaci.6n de esta central obrera con el Estado. Du--

28 Ver Rocío Guadarrama, Los Sindicatos y la Política ... op.cit. 
pp. 175 - 176. 



27 

-rante ella los 111~:-(J;:i_~stcis lanzarár:_d1;!r(Js_~a~aques, a E:I11P3-c:i -
Portes Gi.l -quien a partir de Octubre de 19.28 se dese.mpeña -

como secretario de Gobernación del gobierno de Calle9."'"" ene.m:!:_ 

go de Morones_ y: principal responsable,- junto con Aron Saez .,.. 

y el reato. de· integrantes del centro ccíordiriádor obi:egOnista.,. 
.:_ - '-_L -:-_-_,, __ , .-' __ :_ - -

de haber logrado de .Calles la renuncia de los cróm±s·:~as a sus 

cargos pt:iblicos. Una muestra de estos enfrentamientos. se con~ 

tata cuando mientras la ix.corivenc'f6~ sO: cieiéb~a>enel.teatro 
Hidalgo en Diciembre. de 192B.'.enup,ie.~trpCei::cano (en el tea

tro lírico) s~ J.i~yor á ·'cabd .fa i?i~l=lkritaci.6~. de una dbra de -

teatro ;'El· _deE;moro'naiiiento d'~:.~¡brghés'.'·. ~::pds.:representantes -

::n ~:c::~~:n~¿0~J!~ii,~%g~~~:~·~·~f~\~1~:-.~t!L!:! :~¡~~!::~~:~ª ~ep_r~ 
Así ·ci~raÁ~~·-1~29 ,:~;. ;·;-.:.·~::.;.)\':};}·:~''-'·-····fuiJ: tC::-.• ~,,;':I.•¿6·--· 1 co-

:l:aºcªc):R::ohM~:_·-·-~~e::n}f ~~~t~~!l!~~i;i~~lf~{~ii~~~!f~fi~::~ 
sei?t:i.eínbl:'Ei'de ~esé'~'m15-ma:á:fi6~C:i.iarido 4 G2de los 15 21 

sindicato~ ~dh~~idos a '1a. ck.0~1··á.l:i~~-~6~~h lj:~~- fÚas de esta --
central obrer'a;_<· 29> • •. · · · ':;,'U.'.: 'i · --- - ,- ,· .·. : . ~·-<'' '·- -- ~;- .·,.,:-:: -/-__ ._,,_~:-

- -,_.,,, .-A<.- .. .:;:.;;~::.;-_ --- .: . ;-:, .,:<:::~-·::,-_,\'.'.-;._:; 

Dentro de las coiden't¿5: ~ih~Íb~~~;~ que ·abandonan a la CROM -

se_ encuentran mél.yor.it~ri'a\neri'te'.i6s;a:fiiiados a la Federación -
- - _. . ' - . . - . \., .. ' .... :: .. ~·- : ·: .. ,; '• .,. - ' ·.' . " ., 

~;::::::~::;1E~~~~~f ittii~~![~~it~1!f ::~ ~:~.~:: ;~~:;ºV~:: 
. --., .-'. ~ .. :-. ';: ·'; 

coOlaborar con el 

t~~;~,!:',s:~2;.~g~E!~,-:- · -. 
''-<. ,._. 

, ':' .. ;-· -,1<· ~0:~..:::>· .. i'/t'.': _ ,.' 

otro seC:toi d'J ,,frabajat1oi::es que:i'dejó;ta.•:cROMc•'.se ·~'ii·rik;~ la cen 
,•.,-, ._'·~~-~!.':'.·:<-~;;;;:;."\; ''':;;·-:-~:- 0¡ ~' -:~,.,;;,:·\:y:¡:· -¡;¡,¡;<'.,!.>"- •;•, ·;.·.;';• . .,,.·~,\-.-\.' -¡, 'e•,;'\< --~ ··"- .. »• .·-, 

. ._;.·;!.o:,:-,·.· 
'·,· 

Ei Mtri.iníato ;·i?;e~fae11ciai:Jbi?'. ~J.é.\~'. Gl. 
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-tral anarcosindicalista CGT que como vimos fud la mayor irnpu'.l 

nadora de los lideres crornistas. Esta aíiliaci6n le di6 a la 

CGT que llegó a contar con "96 sindicatos que agrupaban a 80-

mil obreros". 30 Sin embargo después de la permanente repre

sión que sufrió la CGT por los gobiernos sonorenses en la dé

cada de los veinte debilitaron sus estructuras y su unidad y -

más tarde, durante el <JObierno de Cárdenas, al dar su apoyo -

a Calles en contra del pr12sidentc provocó su desétparici6n. 

Por su parte el Partidi Comunista (PCN) fundado en 1919, en -

Enero de 1929 impulsa la formación de la Confederación Sindi

cal Unitaria de México (CSUM) que no logra consolidarse debi

do a la permanente represión del gobierno y de los intelectua 

les orgánicos del Grupo f 1nora, particularmente dG Emilio Por 

tes Gil 31 que sor.-.eti.cron al PCH <. la clandcst·Lnidad por la

que poco pudo influir el reacomo.Jo del movi.m~.·2nto obrero rnexi 

cano durante los Ciltimos años de la di'.\cada de los veinte " 

los pri.me . .-:os de los t!"einta. 

Otro facto,~, adc:nfü; de la brutal represié-a a que f¡¡::} sometido, 

que explica el fracaso c1cl POI para influir en las rnoviliza-

ciones del proletari.a<lo mexicuno d~rante la ~poca de los son~ 

renses fue el de sus propias contradicciones en la política -

nacional, que se manifiestan en el di~curso no colaboracionis 

ta con el gobierno müm tra.: apoya las candida i~uras de Obrc::gón 

en 1920, la de Calles en 1924 y la reelección de Obregón en -

1928. Asimismo, aquellas contradiccione se manifiestan al -

apoyar a Calles en el levan ':amiento de Escobar, hecho que fu~ 

criticado incluso por el movimiento comunista internaciona1.32 

Sea corno fuere l¡:¡ verd¡:¡d es que el PCM poco pudo incidir lleg~ 

do la redefinición del curso del rnovimien to obrero rne;dcano -

después de la crisis y dc,smoron<.lmicnto de la CROM. 

30 Lorenzo Meyer, El Minimato Presidencial .. op.cit. p. 61 
31 Además de los asesinatos y encarcelamiento de comunistas, -

podemos mencionar la orden de Portes Gil de clausurar las -
oficinas del PCM en Junio de 1929 y la destrucción de las -
oficinas de el Machete en Agosto de ese mismo afio E.S.R. 

32 Lorenzo Meycr, El Primer 'l'ramo ... op.cit. p. 146. 
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La explosión de la crisis al interior de la CROM se dar& en -

1932: -- En septiel1lf.Jre de ese año vicente-tüll1f~i:=ao Toledano --

abandona la CROM y con él la mayor parte de los sindicatos i!: 

dustriales y federaciones de industria que aún quedan en la -

CROM. Estos sindicatos formarán en 1933 la CROM "depurada" -

en base a las propuestas de Lombardo hechas durante la IX con 

venci6n cromista. 

La CROM depurada llamará a otros sindicc,tos y en ese mismo 

año formarán la Confederación General de Obreros y Campesinos 

de México (CGOCM) que en 1935 constituirá el núcleo princ.'.pal 

que impulsará la formación del Comité :-'acional de Defensa Pro 

letaria que apoyará al general Cárdenas en su pugna con Ca--

lles que abrirá la fractura del dominio de los sonorenses cn

el ejercicio del poder político y sobre el Estado mexicano. 

Así, el desmoronamiento y muerte política de la CROM provoca

rá la dispersión y a·:_omiza:ci.án d.,l movimient0 obrero que a -

partir de 1927 iniciará un reflujo del que no se recuperará -

hast'' 1932 cuando las diferentes fracciones de éste se plan-

tean la re~omposici6n de sus estrategi~s políticas y s~ndica

les, coincidiendo con ~l replanteamiento del proyecto de rev~ 

lución pasiva de la clase en el poder cbr;:lllte el cardenismo. 

La dispersión, atomizaci61- y desorganización del movimiento -

obrero se verá agudizado por la crisis general del capitai.is

mo a nivel mundial de 1929 O 1933. La crisis general del ca

pitalismo había repercutido en M6xico con el cierre de muchas 

empresas, reducción de turnos, baja en la producción etc. que_ 

habían agudizado los niveles de desempleo y subempleo, provo

cando un reflujo afin mayor del proletariado tanto por la de~

sarticulaci6n del proceso del trabajo y con esto de las condi 

cienes objetivas para su organización como por la inestabili

dad en el empleo y la necesidad de conservarlo que se articu

laron con la crisis de las instancias sindicales de organiza

ción provocando un reflujo en la organizaci6n y movilizaqio~~ 

nes del joven movimiento obrero mexicano. 
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1. 9 Nuevas Formas de_ Hegemonía sobreº el Proletariado. 

Es importante destacar que la desarticulación de la CROM no -

sifnifica la pérdida del control del Grupo Sonora sobre el m~ 

vimiento obrero, por el contrario, por encima de los intere-

ses coyun,turales de la alianza CROM -gobierno se enconl:raban

los de los sonorenses en tanto que representantes de la clase 

dominante y del Estado mexicano en vío.s de consolid;:i1.:ión. La 

·CROM fué simplemente un instrumento que en manos de los inte

lectuales orgánicos del Estado fué utilizado como puente de -

plata en la transición de la dominación "artesanal" (violen-

cia, métodos gangsteriles, chantaje, corrupción, pistoletazo

ej;c.) hacia formas m<is institucionales ele dominac.i.6n sobre el 

joven proletariado me:..:icano como "ampliación" de aqu llas fo:i:_ 

mas de dominación, que incorporándolas y ut~lizándolas selec

tivamente las su~orlinara a formas institucionalL3 (jurídico

y económico corporativas) que reguL.rán las relaciones de corn 

pra y ven ta de fuer 'º' d-.: traL-1jo j' con el lo las de lu.s r·.:!la-

cior.es t1:i'bajo capital, en la perspectiva de la consolidación 

de las relaciones de producción capitalista y del Estado bur

gués. 

Ya desde la constituci6;1 burguesa de 1917. se establecen en e.l 

artículo 123 las primeras bases de las relaciones entre patr~. 

nes Y, trabajadores. 

Sin e~¡;¡.i;go,_ la reglamentación de este artículo y la expedi-

ci6n:dé una Ley de Trabajo será producto del proyecto de rev~ 
lución: pas'iva de los intelectuales orgánicos del Grupo Sonora 

pai:ala>a.similaci6n y control de su antítesis_ dialéctica, el-

pról¿t~Úado .--

En 19 21 el presidente de la República Alvaro Obreg6n enyía al 

Congreso de la Unión un proyecto de ley que reglamentara el -

artículo 123 de la Constitución. En 1924 el mismo Obreg6n e~ 

vía al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 123 de

la Constitución General de la República. Esta iniciativa es

tablecía las definiciones y existencia de "la personalidad de 
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sindicatos, y asociaciones patronales y obreras; hualgas y -

paros; establecimientos docentes en centres industriales; pa~ 

tibipaciGn en las utilidades; seguro obrero; intervénción en 

la dirección técnica del trabajo; habitaciones e higiene in

dustrial; seguridad en el trabajo¡ contratos de trabajo en -

sus diversas modalidades, previsión ~acial, etc. En una pa

labra ( ... ) todas las relaciones jurídicas entre patrones y

trabajadores." 33 

Aquel primer intento de reglamentación de las relaciones en

tre el- -trabajo .y el capital señalaba los rumbos para ejercer 

aquella,. sin embargo no constituía un cuerpo de ley que las

regulara. 

Un segundo paso en el proyecto de institucionalización de las 

relaciores entre el trabajo y el capital lo constituyó la crea 

ci6n de la~ juntas locales y federal de conciliación del tra

bajo en Septiembre de 1927. 

Entre 1918 y 1927 la CRO~ suplantó las funciones de aquella -

junta en tanto que los conflictos laborales eran resueltos -

desde la cúpula cromista en sus negociaciones con lo:·, patro-

nes y el Estado. Sin embargo ante la crisis de esta instan-

cia de regulación y ante la necesidad del gobierno de ampliar 

e institucionalizar se crean aquella junt~ que revelaría a la 

Secretarfa de Industria y Comercio y Trabajo y a la misma --

CROM de aq,.iellas funciones. 

Otro paso importante en la formalización e institucionaliza-

ción de las relaciones entre obreros y patrones se dará eh Oc:::_ 

tubre de 1928 cuando Portes ·Gil, en su carácter de secretario 

de Gobernación del gobierno de Calles y d_e presidente provi-

sional, nombrado desde septiembre de ese mismo año, anunció -

quE; uno de los primeros actos de su gobierno sería el de exp~ 

dir una Ley Federal del Trabajo que regulara las relaciones -

33 Recio Guadarram~, Los Sindicatos y la Política ... op.cit. ~-. 
68 •· 
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entre el trabajo y el capital, llamando a una 9onvenci6n de -

- obreros y -patrones para discutir este __ proye<;:t() _e __ inc;orp(J_;:a:r_ -

las demandas de ambos sectores. 

La convención obrero patronal a que había llamado Portes Gil

se celebra en Noviembre de 1928 y durante elln el mismo Por-

tes Gil definió el proyecto de Ley como instrumento para equ~ 

librar los factores d.e la producción, lo que en esencia esca!:_ 

día el proyecto revolcui6n restauración de la clase dominante 

para transitar de Ja guerra de movimientos representada por -

la represión cc.rrancista al movimiento obrero durante 1916 -

hacia formas ampliadas de dominación, de guerra de posiciones. 

En palabras del mismo Portes Gil: 

" El anteproyecto está inspirado en el sano propósito

de conciliar, dentro de los principios ayanzados del 

derecho industrial moderno, los in.::eres·,"; de los tra 

bajadores con los del capital, a fin d~ encontrar 

el gran deseado equilibéio entre esos dos grandes 

factores de la economía nacional." 34 

El proyecto de Ley Federal del Trabajo ~e Portes Gil no se ex

pidió por la resistencia de loo: sindicatos a someter sus de-

mandas a dicha reglamentación y debido a la oposición de la -

CROH que aunque en crisis, puede oponer ª. sus s.i.núicatos con

tra este proyecto. 

- ' _- -__ :-. -~ 

Será hasta 1931, cuando la CROM se encuentra ya en franca de~ 

composición y enmedto de la crisis econóínica que se expi.de la 

lª Ley Federal del Trabajo. 

Dicha Ley recoge algunas de las aápi:i;aCiones del joven prolet~ 

riada .mexicano que por otra parte.ya habían ganado durante la

revoluci6n de 1910-19 20 y que .en .papel habían quedado consign~ 

das en ~l artículo 123 de la. cosntitución de 1917. 

34 Rocío Guadarrama, Los Sindicatos y la Polit.i.ca ... op.cit. p, 
65. 
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En la perspect±a del proyecto de revoluci6ú -pasiva -revolu-

ci6n restauración y de la consolidación del moderno Estado -

burgués capitalista mexicano, la Ley Federal del Trabajo si~ 

nifica la atribución del Estado para decidir sobre la vida -

interna de las organizaciones de los trabajadores al otorga~ 

se la facultad de reconocer o desconocer la legalidad de la

creación de sindicatos e incluso la de las elecciones de sus 

representar.tes sindicales. 

Asímismo, dicha ley hace nugatorio el derecho de hüelga, al

condicionarlo a la desición de las autoridades del trabajo -

a su declaración como legal o ilegal. 

Del an!lisis anterior se desprende que el inicio de lá déca

da de los treintas el movimiento obrero se encuentra dersor

ganizado, atomizado y sin un eje a partir del cual reestruc

turar sus Qstretegias políticas y sindicales. 

Por otro lado, la clase dominante y los intelectuales orgáni

cos del Grupo Sonora han establecido las bases sup3restructu

rales paro. la reglamentnci6n entre el tr<J.bajo y el capital., -

creando así los c<J.uses institucionales dentJ:CJ de los cuales -

deber<i luchar el naciente movimiento obrero. 

Así, durante 1920-193'1 los sonorenses .est<J.blecei:án las 'bases

de dominación y control del movimiento obrero mexicano por -

parte del Estac:o, sin embargo, es .. as bases '·'2 construirán du.

r<J.nte el período desde arriba y sin consenso, esto es sin he

gemonía del joven proletariado lo que abrirá la fisura por la 

cual se ev.:iporará la hegemonía en el ejercicio del poder pal~ 

tico y control del Estado mexicano y abrirá las compuertas -

al cardenismo donde se consolidarán las relaciones de hegemo

nía del Estado me}:icano sobn" el joven proletariado me>:icano

y con esto su legitimación y consolidación corno Estado burgués. 

2.- El Cardenismo. 
'-

2. l.- Cárdenas _el Poder Sindical y Fin del Maxirnato. 

Habíamos señalado como la desintegración .de la c"RoM y i~ Cri.:.. .... 
º .. '".-!-'-' 
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-sis General del Capitalismo de 1929, habían provocado un re

flujo del movimiento obrero mexicano. Entre 1928~ y 1933_ las::

centrales obreras se dispersu.n y atomizan. La CROM se desin

tegra y sus sindicatos dan lugar a la formación de nuevas cen 

trales como la CROM depurada que se transforma en 1933 en la

Conf ederaci6n General de Obreros y Campesinos de México (CGOCML 

La CGOCM surge como pacto entre la CROi-1 depuraaa, encabezada -

por el dirigente VICENTE L01'1BARDO TOLEDANO y la Federación Sin 

dical del Distrit6 Fcderu.l entre otras organizaciones. 

Durante este período el pu.rtido Comunista Mexicano (PCM)impul

sa la formación de la Confederación Sindical Unitaria Mexicana 

(CSUM) con influencia ma~oritariamente entre jornaleros y obr~ 

ros agrícolas. Por otro lado, muchos sindica tos de la indus-

tria como los ferrocarrilc,ros, minen~ metalúrgicos, tranviarios:, 

de artes gráficas y los electricistas, se mantier:eI! independie::_ 

tes al proceso· inicial de únificación. Durante el mismo ·per'.l.o

do, .los anar.::¡uistas de la Confederación General del Trabajo :-

(CGT) y los restos de la CROM :.;epresentan· otras fracciones ,foJ. 

movimiento obrero que también se mantienen al márgen de la uni 

ficacióÍl. 

Como vimos,- la desintegración de la CROM provoca la dispersión 

del movimiento . obrero mexicano. Sin embargo esto nó. sisnifica 

que el Estado pierda el control obrero. Habíamos visto c'orno - _ 

l'a creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en 1·927-

y la expedición de la Ley Federal del Trabajo vienen a supl:i.r

los ;mecanismos de control obrero que previarnente hábía. ejerci

do Morones y la CROM. Estas reglameütaciones e·institUciones~ 

laborales logran el control más no el concenso de hegemonía so 

bre los obreros. 

La falta de hegemonía y concenso al interior del ·movimiento 

obrero provoca que se evapore el poder político del grupo Son~ 

ra ·a trav~s de lo cual penetra el Cardenisrno para consolidar -

las bases del ;mode"rn:o Estado Mexi_cano al asimilar, coino revol~ 

ción pasiva, a su antitésis diálectica; El proletariado. 

La superación de los efectos de la crisis económica de 1929-33 

y e]_ auge de las movilizaciones o]:;rercas dura.ni:<~ el segundo ter 



35 

-cio de la década de los 30' deben ubicarse como el detonante 

que marcó el tránsito del caudillismo institucionalizado del

Maximato al Presidencialismo Cardenista, asf como el tránsito 

hacia un nuevo tipo de sujeción del movimiento obrero por pa!::_ 

te de los gobiernos postrevolucionarios. Demos paso al anál~ 

sis del papel del movimiento obrero en esta transición.: 

Si bien los campesinos conformaron la base social por la que

los Cardenistas llegan al poder, en la lógica del proceso de

revolut.i'.6n pasiva -revoluc;i6n restauración, los que consolidan 

este poder serin los obreros y su movimiento político sindical. 

Al llegar Cárdenas y los cardenistas al poder en 1934 llaman a 

la movilización de los obrc,ros para luchar por sus demandas 

sindical~s y laborales. Cárdenas proponía la sindicalizacidn

y unificación obrera como la vía para obtener 2-a satisfacc:i.6n

a sus demanda:; labol·.·alcs. Tal c1rno lo decía Cárdenas en 1'enan 

go del Valle,· México el l'' ele dicie1r.hre de 19 :::5: 

"Por medio de la sindicalizaci6n y de la unificación, se hacen 

·efectivas las ventajas conquistadas por el trabajador en la -

forma del snJ.ario mínimo, de hc1.bi taci6n higiénica, de indemni

zaciones y seguros." 35 

La forma de organización sindical q;Je propone Cárdenas era tal 

que debía descansar en la búsqueda de la unidad obrera. Ya -·- · 

desde 1934 Cárdenas declaraba: 

Insistiré en la unificación del proletariaaci~y en ~l rciJ:¡us-_ 

1:esimiento de sus organismos que tiene por objeto dotar a -

los trabajadores de la cohesi6n que les es_ind~ispE:~~able -

para el éxito d~ su mejoramiento." 36 
•· 

Los t¡:-abajadores responden de inmediato al llamado. de~ cií.iaenas 

y se movilizan en huelgas y contra los l?atrone~; p~i'.'ti~11lárme~ 
te durante los tres primeros arios del gobierno Cara'efi'ista 1 co:.. 

35 Cárdenas Habla ... p~g. 37, c~tado por Arturo Angu~~no¡ El -
EstadoylaPolí_tic<iop. cit. p, 49, · ··· --•..• 

36 r,ázaro Cárdenas, Ic]earioPolítico.' .. op.cit. p.:Í84. 
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-mo vemos en el siguiente cuadro: 

···CUADRO I.:_l 

HUELGAS Y HUELGUISTAS. 

Año Número de Huelgas . Número de. Huelguistas 

1934 202 14 685 

1935. 692 149 212 

193G 679 113 885 

Fuente: Dirección General de Estadísticas,• .Anuario Estadístico, 

citado por Jorge Basurto, "Cárdenas y el Poder .. , op, -

cit. p. 118. 

Durante los prin1eros tres años de gobierno ele I,ázaro Cárdenas 

estallaron un promedio de 506 huelgas anualmente involucrando a 

un promedio de más de 90 000 hne1.guistas .cada año. Este número 

resulta elevado si se compara con las h·telgas ocurridas durante 

todo el período de~ Calles y el Haximato (1925-1934) donde ape-

nas estallaron un proinedio de 41 hu~lgas anuales :involucrando a 

un promedio de apenas 4, 000 tra;Jajadores anualmente. 37 

Ante el auge de las movilizaciones obreras Calles y los Callis

tas reaccionan v.i.olentamcn te acusando al gobierno Cardenista y

a los líderes sindicales de provocar la anarquía y el caos so-

cial. Así, el 11 de junio de 19 35 E lías Calles declara su opo

sición a lo· que llamaba "Ola de Rac1icul.i.smos" que azotabu el -

país, ,acusando a los trabajadores y a sus líderes de "Irrespon

sables" ante la olu de huelgas, .mientras amenazaba que el en--.., 

freritamiento entre Callistas y Carnenistas podrían desembocar -

en una nueva guerra civil. 

Ante la amenaza del "Líder Máximo de la revolución mexicana" 

3 7 Octavio :i:ani. El Estado Capitalista ... op. cit. , .cuadro it 4 
p. 66. 
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por reestablecer las condiciones del terror n1oronista y con -

esto dar marcha atrás en los avances organizativos de la cla

se obrera que e venian dando, los trabajadores electricistas

llaman el 12 de junio 38 un día dcspuGs de las declaraciones 

dé Calles -al movimiento obrero mexicano a formar un comitEl -

de unidad obrero sindical en apoyo de la política obrera de -

Cárdenas y en contra de la intervenci6n Callista. El 13 de -

junio se public6 un documento que como resultado de esa reu

nión surgl bajo el título "respuesta de los trabajadores a -

Plutarco Elías Calles". 39 En este documento se decía: 

" el movimiento obrero y campesino organizado, repre 
sentado por las organizaciones abajo firmantes, -= 
protestan de la manera más decidida contra la de-
claraci6n del general Cnlles, aparecida hoy en la
prensa, y declará que de: S:.:=nder;; con todos los me-
dios en su haber los dc=ochos de los trabaja¿~res, 
alcanzados por ellos en lu lucha, co1,10 son el dere 
cho a las huelga'' libres, a uni:t?so en sindicatos = 
revolucionarios y otros; declaramos también que -
ni un s6lo minuto debilitaremos nuestra luch~ por~ 
el mejoramiento de la situuGi6n económica y social 
del trabajo asalariado". 40 

El documento co11clu.La llamando a los trabajadores a cerrar fi 

las y fortalecer la unidad obrera en contra del intento de 

golpe de estado reaccionario de los Callistas. El documento.:. 

fue firmado entre otras organizad.on,~s por la CGOCM, CSUM, -

El. Sindicato de Trabajdores Ferrocarrileros de la República -

Me;dcana y el Sindicato de •rrabajadores de la Indu.~tria El~c-. 

trica de Mt'§xico. 41 

Las organizaciones firmantes se dieron a la tarea de organi-

zar el frente obrero propuesto. Así las _pláticas concluyen -

con un acuerdo el 15 de junio que se publica al día siguiente 

en un desplegado informando a la clase obrera su. desici6n de

formar el Cornite~de Defensa Proletario (CDP) para sumar fuer-

zas y apoyar la formaci6n de una central única de .trabajadores. 42 

38 
39 
40 
41 
42 

Anatol Shulgovsky, "M~xico en la Encrusijada ... op. cit. p.27~ 
Ibid. p. 275. 
Ibid. p. 275. 
lb.id. p. 276. 
Nora Han¡il t6n, "M<'.\xico .. Los Líll)i tes: ;¡op;ciL p ;139. · 

·<·''-' 
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Desde su formación el CDP :fue importante fuerza de apoyo_ en -

los movimientos de huelga que estallan durante la segunda mi

tad de 1935 y las primeras movilizaciones de 1936. 

Presionado por las movilizaciones obreras Calles abandona el

país hacia los Estados Unidos regresando de los Angeles en d~ 

ciembre de 1935apoyado por las movilizaciones de los sindica

tos Cromistas: 

"El 13 de diciembre, la CROM reaiiza un paro anticomunista en 

Puebla, Veracruz y Tlaxcala, al mismo t~empo que el General -

Calles acompañado por Luis N. Morones llega a la Ciudad de Mé 

xico, procedente de los Angeles." 43 

Cuando Calles regresa de los Estados Unidos, el CDP ya ~onta

ba con amplio consenso entre los trabajadores, que· se manifie~ 

tan en el mitín del 22 de diciembre en la Ciudad de Mdxico don 

de más de 100 mil manifestantes expresar·~·t' su r<'pudio a el fa.

sismo y a la_ reacción as6 corno a Calles y otrets :fuerz¡;s retar

datarias declarando su de~isión de apoyar la politi~a obrera -

del Gobierno y avanzar en la unificación del proletariado. 44 

Con el apoyo de un torrE:tente obx:ero popular Cárdena::; e:-::Lge -

la renuncia de todos los miembros de su gabinete. En la pr[i~ 

tica esto se traduce en una "limpia" de los elementos Callis

tas quienes finalmente son expulsados de su gabinete. El 10-

- de abril ¿'le. 1936 Calles, Morones, y otros Callistas son expul_ 

sados del país con lo que concluye el período del Maximato·y

del caudillismo personal institucionalizado, dando paso al 

avance de las fuerzas emergentes del Cardenismo. Como vemos

son los obreros los que consolidad el poder, Cardenista. Por

su parte el movimiento obrero continúa en su proyecto ele uni

ficación que cristaliza en febrero de 1936 cuando se realiza-

43 Artuno Anguiano, "El Estado y la Política" ... op.cit.p.55. 
44 Anatol Shulgobsky, "MGxico en la Encusijada" ... op. cit .. 

p. 278; ver también: Arturo Anguiano, op.cit.p.56; Manuel 
de la Novic, Movimiento Obrero y Cardenismo en el Campo,
Jorge Acauso y Varios Autores Edit. Nueva I111agen, Béxico-
1980, p. 129. 
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el Congreso de lJ~ific~ción ele los Trabajdores Mexicanos/ que -

dará· orig€ln :a la Confederación de Trabajc¡dores de Mé;d.co (CTM). 

2 .2. - El' Nivel de Organización Obrera. durante, el Ca·rdenismo. 

Aún cuando el movimiento obrero es la clave para explicar la

consolidaci6n del poder Cardenista y del moderno Estado Me:d

cano, en rigor, durante la d!cada de los afios 30' todavía 7 -

de cada 10 trabajadores se dedicaban a. labores agrícolas así

como puede verse en el cuadro I-2 

CUADRO I:-2 

DIS'l'RIBUCION DE LA FUERZA DE TRAB.AL!'O, 

Estructur;:i ocupacional.(1900-196 O) 

.(Miles de personas) 

Actividades 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 .. 
----· 
A Población tbtal 13 607 15 160 14 335 lG '353 19 654 25 791 34 923 
B Pcblacidn ccup."da 4 545 5 002 4 641. 5 352 6 055 8 272 12 014 

33.4 33.0 .32.4 32.3 30.8 32.l 34.4 C Porciento dl B/A 
Agricultura 3 157 3 597 3 490 3 626 3 831 4824 6 342 
Mi.nerf.a2 97 86 28 51 107 97 140 
Indu:,·tria3 486 565 575 692 836 1222 1 868 
Transportes y Comunicaciones 58 54 75 
Com~rcio y Finanzas 238 249 271 
Servicios privados 198 297 137 
Gobierno 64 64 63 
Actividades no es¡::ecificadas 247 90 2 

(Distribución porcentual de la población ocupada) 

Pobl01.ci6n ocupad.ol. 
· Agri.cultura 
. Mi.neria 
Industria 
Tran:3portes y Comunicaciones 
Com:!rcio y Finanzas 

Servicios privados 
Gobierno 
Actividades no especificadas 

100.0 
69.5 

2.1 
10.7 

1.3 
5.2 

4;4 
1.4 
5.4 

'100.0 
71.9 
1.7 

11.3 
1.1 
5.0 

5.9 
1.3 
1.8 

1 Incluye ganadería, silvicultura y pesca. 

100.0 
75.2 
0.6 . 

12.4 
1 .. 6 
5.8 

3.Ó 
-1.4 

107 
268 
245 
154 
209 

100.0 
67 ,7 
1.0 

12.9 
2;0 
5;o 

149 
518 
258 
192 
164 

100,0 
63;3 
1.8 

13.8. 
·2;4 
B .5 . 

A.6 
2;9·.· 
3:9 

2 Incluye c¡mteras, salinas y c:-;plotaci6n de petróleo crüdo. 
3 Incluye contrucci6n, industrlus <1e transfonmci6n y generación 

y distribución de energía el"ct.rica. 

211 423 
684 1 092 
600 1 048 
279 502 
35~ 599 

100.0. '100.0 
58.3 52.8 
l.2 1.2 

14.8. 15.,5 
., 2~5 . 3.5 

.B.3 9;i 

7 .• 2 . '8.7 
'3<4 4.2 
4 .3 5 .o 
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Fuente: De 1900 a 1950, Censos Generales de Población. 
1960, es ti.naciones de Subgerencia de Investigaciones Econ6micas de Na-
cional Financiera, S.A. e · -

Cbs.: Cuadro reprcducido de 50 años de revolución mexicana en. cigras.-
cit. p.29. · · 

Fuente: Octavio Iani, El Estado Capitalista ... o~.cit. ·PP .5 8 y 

59. 

Como se desprende del ·cuadro anterior para 1930¡ la población 

de trabajadores ocupados en actividades no agrícolas llcg6 a

l' 726, 000 o sea 32.2% del total de trabajadores ocupados. 

De ~stos, solamente cerca de 700 mil (aproximadamente el 13%

del total} son trabajadores industriales. 

Una década despu6s, para 1940, en poco se ha modificado la -

dis~ribuci6n de los trabajadores por sector ya que en ese afio 

el número de trabajadores ;,o <lgrícolas se elevó a 2 '224 ,000 -

CDr.servando un porcen .a:J•.c similar re~.•p•2cto al to·~al de trabaj<::_ 

dores ocupa("'.oo; '"n i:.n 36.7ci. Quizá el carnl.lio cualitativo iu2ts -

importan te lo J:epr<csGnta el crecimi Pnto er;. la OCL<:·n.::iún indus·· 

trail c¡ue ent.J:e 1930 y 1940 se incr2w:.r!l:a en un ritmo d•." 20.8% 

anual alcanzando en 1940 836, mil obreros, esto es 13.8% del -

total mientras que L. población ocupac'i.d total creci6 en sola-

mente 13.1% durante el m.:.smo período. La pob1aci6n trabajado

ra no agrícola en su conjunt0, creció al 28.91 debido nl •. ~eln 

rado crecimiento· de la ocupación en el sector comercia::. y j;i-

nanciero :gue ·vi6 ·incrementada su pu.rticip,:1ci6n en· inás del 50%

'dui:ante el mismo período. 

·Como ql.Íiera· ·c¡ue. sea, aún cuando el proletariado industri<:ü no-

. repres.entaba un número in~portante, se significab·a por ser el. .,. 

sector de trabajadores :mejor orgunizado al que. podía recurrir~ 

'c§.rdenas, ·pa:i::.a consolidar la JrngeJnonía del poder· pol1tico de su 

Gobierno. 

En rigor, tarnbi~n.la sindicalizaci6n era baja como puede verse°" 

en el s;i:guiente cuadro (cuadro No. I-3} . 
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-c:uADRo-rc::3-

Crccimienlo de la p0blación sinclicalizada 
{Miles de personas). 

Años 

1930 
1940 
1950 
1960 

Población 
total 

16 553 
19 654 
25 791 
34 923 

Población 
Fuerza de sindica--
trabajo. lizada. 

5 352 294 
5 858 878 
8 272 817 

12 014* 1 298 

Fuente: DirecciCin Generul de Estadística. 

Sobre 
la 

total 

1.8 
4.5 
3.2 
3.7 

% de la-poblaci6n 
sindicalizada 

Sobre la 
fuerza de 
trubajo .. 

5.5 
15.0 

3.2 
10.8 

* EstiTIP.ción de la Subgerencia de Investigac.i.ones Económicas 
de Nacional Financiera, S.A. 

Obs. : Cuadro reprcxlucido c'.e 50 años de 1--c1;oluclón rrexicana en 
cifr;:_¡s Nacional Fina.ne.Lera, México, 1963, p. 161. 

Ft1ente: Octavio Iani, "El Estado Capitalista ... op. cit., Cua 

dro l, p. 52. 

Del cuadro n(m1ero I< se desprende que para 1940 la población 

trabajadora sindicalizada representa apenas 15% del total de

los tr;;tbajadores ocup2.dos, a pes2r de que e:. número -de sindi-

catos casi se duplicó entre 1933 y 1939. 

·'.'·Según cifras oficiales, el número de sindicé\tós i_ndepéndien,.._ 

tes casi se duplicó de 639 en 1933 a 109_4 en 1939, ·y· el n11me.-

ro de trabaj1u'lores organizados ;i,ument6 de 1:64 ,-120 _ a'.Co:r2a.:;
1
24_8_1o:45 

A pesar de que la organización sindical representa dürante lu-

d~cada de los años 30' un eleroento político relevante vemos que 

con la desinhigración de la CROM y en el marco de la crisis ge

neral del Capitalismo de 19.29-33 se provoca. una, dispersi6n y --

45 México, Departamento del T;rabajo, 19.39: 236-37 / .citado por 
Noru Ha.llJilton, México ... Los L~mites ... op.cit. p.153, 
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atomizaci6n del movimiento obrero arganiza,do, A.si, para 1933 

existen " ... 57 federaciones, 17 con:t;ederaciones y 2781 s±ndi 

catos con un número total de miembros de 366, 395." 46 

Esta atomización y disperción del movimiento obrero signific~ 

ba un reto para los Cárdenistás en su proyecto de Revolución

Pasiva- Revolución Restauración para el control y ·manipulación 

del movimiento obrero, mismo que tuvo que pasar por el af?oyo -

de los cardenistas a los obreros en su enfrentamiento clasis-

ta con, la burguesía nacional de Monterrey. 

2.3.- El En.frentamiento con la Burguesía RegiomontanCI. 

Laposici6n·reaccionaria de Calles respecto a las movilizac±o

nes de obreros en la defensa de sus intereses fué el cataliza

dor para que se reconformara la unidad del movimiento obrero -

en torno del CDr. El movimiento obrero impulsó la unificación 

en torno a una centrai única de trabajadores. Dentro de la ex 

periencia y movilizaciones obn;?ras durante el cardcnismo ocupa 

un lugar relevante como catalizador de la unidad, la lucha de

los obreros de Monterrey en contra de los empresarios regiomo~ 

tanos. 

Para intentar demostrar como en sus orígenes la CT!-l responde -

al avance de la organización independiente de los trab2.j adores, 

abriremos un paréntesis, discutiendo aquella lucha de los obr~ 

ros regiomontanos que resulta un campo de entrenamiento y ens~ 

ñanza hacia la ;Eor111ación de una central única de trabajadores. 

Lá estrateg-ia de revolución pasiva- revoluci6n restauración ca~ 

denista que Cn la pr:ictiCa ¡ C0fi0 filOSOfÍa de la praXiS Se pro.'.., 

puso nadar a favor de oleage del auge de las '.1110vilizaciones ...,-· 

obr.eras para convertirlo en un torrente en apoyo de su propia·-: 

política laboral y social. 

El movimiento obrero mexicano para 1934-36_ se encontraba ya en-

46 Anatol Shulgobsky, .•. .México· en la Encrt}s~j¡d.a'~ .. op.cít.p. 274. 
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franca recomposición y con la fortaleza suf±.ciente p¡¡,ra enf¡;-e~

tar su primera experiencia unitaria después del Call±smo y del 

Maximato. Esta experiencia se vive en Monterrey. 

Como veremos con mas detalle, desde que los cardenistas llegan 

al poder, la burguesínen su conjunto conspira contra las medi~ 

das reformistas de Cárdenas. 

Será .la burguesfü Nacional más experimentada, la regiomontana -

la que decide enfrentar abiertamente al gobierno cardenista. 

La burguesía regiomontana había impuesto en sus· empresas sindf. 

catos blancos propatronales que establecían condiciones sobre

los trabajadores dictadas por los mismos empresarios. 

Por su parte, los trabajadores de la Vidriera Monterrey, del ~ 

Grupo Garza Sada, deciden estallar una huelga en demanda de un 

nuevo Contrato Colectivo de Trabajo y por el reconocimiento de 

su sindicato afiliado a la CGOCM. 

Las empresas por su parte se negaban a las demandas de los obre 

ros ale9ando que el contrato Colectivo era. vigente hasta 1~37.~ 

,A.símismo ne9aban la existencia de sindica.to:o ble.neos a los que-. 

ellos llamaban "independientes". 

"Se ha dicho que en Monterrey -decían los empresarios- hay sin

dica tos blancos pero esto es inexacto .. .- cada emp;i:esa de :Monte

rrey tiene su propio sindicato, que. exige un contrato Colectivo 

.de Trabajo y las garantías y prerrogativas que le concede la 

ley· sin estar obligado en forma alguna con lµ, empresa" .. 47 

La ·realidad e·ri:'I bien diferente. Mient:r:as los eJl)J?rGsarios, s:r:1.l

pos. de coque y ess¡uiroles del sind;tcato bl¡mco intentaban roro-~· 
per lélhu~}ga. los obreros del sindicato ;recientemente formado -

intentaban mantener. su uI1i.dad y. maritene:r: s.us demandas . 
. J, ·~ ·: . 

. . 

47 samuel i:.e6n,· i•F:1.'.cciri~1±.dt6 ·e:on lCl B1l~suesíci. de Mohter·rey·, .en 
J,00 ¡¡ños' de Lücha de Cla.ses .de:'.México, E.d:i,to;i:ial .t;luinto_sol, 
Méx:"l9.7)L p.· 129 ... ·· 
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Los obreros con la mayoría de los trabajadores forman en mayo 

=-=de--l9c36---la Primera Federación de Sindicatos de _Monterrey 48 ,-

Por su parte los empresarios regiomontanos impulsan la lª. F~ 

deraci6n de sindicatos independientes que se fusionan en la -

federación nacional de sindica tos indep<endien tes. '19 Esta fe 

deraci6n, en e..d,I., Art. 14 de su declaración de principios prop~ 

ne: 

11 La propiedad privada es estímulo al trabajo y base

firme de la dignidad e independencia personales y -

contribuye a dar firmeza y estabilidad a L:i. familia 

del trabajador." SO 

Como respuesta a· la federución patronal los obreros de Vidri'.:.. 

ra Monterrey, llamaron a la constitución de un frente sindi-

cal amplio en Monterrey primero, y a nivel nacional después.

Este frente se pronunció en apoyo de las demandas y la huelga 

de.los trabajadores de Vidriera Monterrey. 

El entonces gobernador de Nuevo León general Morales S5nchez, 

quien era mien\bro de la fracción cardenista y simpatizantes -· 

del movimiento de los trabajadores declaró su apoyo al movi-

miento de huelga por lo que los empresarios decidieron dar la 

batalla frontal en contra del gobierno, de Vicente Lombardo .,.. 

Toledano y de los obreros a los que llamaban despectivamente

"rojos 11
• 

Antonio Rodríguez declare• a nombre de. l.o:S empresario1;3 de :Mon

terrey: 

_,¡~J;;sj:_o¡o acto.snos. d~n a·_• c:n:t~n~c~¿;c.ill~.ccfa"l ~<:l~E':FEÚLP~~:"· 
tende .. llevál::" a c~bo une; po\itic<\ ·contraria >a.· lcis itl_ 
t~reses de•Mcmtérrey,· poi: l.o:C:üa1 or9<\niz~llío~: ia-~~ 

· nifestaci6n a ~Úcto de qu~ ~e'. deÚna la ~-it~~ci6ri:.. 

48 .1\brahan¡ Nuncio, e.l ~rupo M()nter,J;e¡:·, , :~p. c;::j:,t, ¡?. 72, 
49 Ibid. p. 72 y 142.· 
SO Ibid. p. 142. 



45 . 

y diga si es abiertamente con¡unista o res)?etuoso de -

la ley ... 

Todos los industriales es tamos dlspil8stos a -1 uchar co~ 

tra la invu.si6n de comunistas. Nosotros somos mexica,-. 

nos y lo que queremos es el progreso de nuestra pa..,,...:.

tria ... " 51 

Acto seguido los empresarios regiomontanos organizados en el 

Centro Patronal de Monterrey declaran un paro el 5 y 6 de febr~ 

ro en todas sus empresas, en abierto desafío a la autoridad gu

bernamental justificando este acto por lo que ellos mismos deno 

minaban "odiosa lucha de clases". 52 

Por su parte, los obreros de Vidriera Monterrey organizan el 29 

de julio de 1936 una. manifestación frente al Casino Monterrey -

organizada por la Federación Mexicana de Monterrey y por el Fren 

te Popular.Mexicano. 

La manifestación fué agredida p(,r grupos paramilitares al servi 

cio de los empresarios (.los camisas doradas) - con -un saldo- de 3.:.. 

muertos y heridos. 

En pro testa por los hechos acaecidos los obreros regiomo11.f:anos

organizaron, una manifestación a la que asistieron cerca de_ ~ --

18, 000 obreros.53 El propio Presidente L&zaro c&rdenas asisten 

tea la manifestación._ En esa ocasión, el general Cárdenas de

claró: 

" Desgraciadamente e:Xisten muchos recütos .en los que se 

pugna por detenér :i:;;;¡arclia a~:::"c~nde~{;; <;!lle tien~ por,

objetivo· el mej?r<t1l1fento de lai3 clases. proletariasº .... 

" Allí también se rágistran agitaCiOnes por medio de -

las cuales se pr'e'.ftiiná.~ h~~er creer ~]_ pueblo de Méxi-
"·- ,.-, ·: .<·:·.~:<.~.';;~-.-..... ~·. -··" + • • '. ·'. • • 

51 samuel León, El confÚcto'",toii Ta Burguesía de Monterrey eri -
100 Años de Lucha de Clases ... op.cit, pp. 129-130 .... 

52 Nora 1-lamil ton, los límites 'de la autonomía rela,ti.va, del. esta · 
do.~.op.ciL p.139. -•.... _.......... · .·· . · >-

_53 Samuel.Le6n.;;_El CÜnflicto con la Burguesía.de. Monterrey .•. op. 
cit, P:l31~ · 
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co que hay una tendencia comunista que se di_spone .:i -

subvertir el orden social que garantiza nuestras ins

tituciones, cu.:indo solamente luchan las organiz.:iciones 

de ti'abajadores por obtener el disfrute de las conqui:::_ 

tas que se hzm incorporado ya al régimen de nuestro de 

recho. 11 54 

En esa ocasi6n Lázaro Cárdc~nas también reconoció a la mujer. 

Aplaudimos l.:i actitud de las mujeres de Monterrey, que, 

al igual que los maestros, se mezclan con los obreros y 

campesinos para ayudarles en ocasiones como ésta y en 

todo el curso de su lucha social, porque la mujer debe

estar siempre atenta, y ya lo está, para respaldar a -

las clases laborantes en sus aspiraciones de mejoramie~ 

to social". 

Discurso ante la manifestaci6n de trabajadores

de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 9 de fe~ 

brero de 1936; 55 

El. enfr~nt~miento de los cardenistas con J:a burguesi~- de Monte-

rrey trascendió la huelga de los trabajadores de la Vidriera y -

se enmarcó en el establecimiento de una nueva correiación de fuer 

zas entré la burguesía nacional y el_ gobierno. Basta rGcordar -

que Monterrey. fue la cuna de la COPARMEX. 

El 11 

- de g~bi~~n~ ~-~ cato]:'ce punt~s que 

to 

54 

55 
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"'ción; ·pare re,;olver perrac:nentcmcnte los problemas -.

que son propios de las relaciones obrero-patronales,

dentro de nuestro régimen económico de derecho. 

2. Conveniencia nacional de proveer lo necesario -

para crear la Central bnica de Trabajadores Industri~ 

les, que dé fin a las pugnas intergremiales nocivas,

por igual, a ?breros, patrones y al gobierrio. 

3. El gobierno es el árbitro y el regulador de la

vida social. 

4. Seguridad de que las demandas de los trabajado~ 

res serán siempre consideradas dentro del '.margen que 

o;frezcan las posibilidades econ6.micas de las empresas. 

5.·Confirmación de su propósito expresado anterior

mente .a los representantes obreros, de no acordar ay::!_ 

da preferente a una determinada organización proleta

ria, sino al conjunto del movimiento obrero represen

tado por la Central Unitaria' 

6. Negación rotunda de toda facultad a la clase pa

trona!para intervenir en las organizaciones de los -

obreros, pues no asiste a los empresarios derecho al

guno para invadir el campo de la acci6n social p·rol,e

taria. 

7. Las clases patronales· tienen el :mismo derecho. -

c,¡ue los .obreros pa;rp, Vinculp,r S'lli¡l. 0?'.'ganizp,cj:ones en -

unp, estructuranacionp,l. 

8. El gobierno está interesp,do en ni:.(~gota.r)as< 
dustriaS del pé!,ÍS I SinO en acreéentar11;\~¡:·]?ueS a,111~ pa 

:rn su sostenimiento material, l,a aébnfÚ~tra~f6;; pll):iÜ 
' " ,· - .·'· - ··- • ~ '<•' •• -~- . -

ca reposa en el rendimiento de los)m~llestos, ';·c.· 
... 

9 .. La causa de las agitaciones sociales no . ~ddica en 

la existencia de núcleos comunistas'> Est6i;; fo;1na~ 11Ji
no;rías sin influencia .en lo$ des.tinos del, J?aS'.s. Las -

agitaciones provienen de la existenciA de·aspirac~ones 
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y necesidades justa3 de las masas trabajadoras que no 

se satisfacen y de la falta de cumplimiento de las· le 

yes qel trabajo, que da material de agi:tución. 

10. La presencia de pequeños grupos comunistas no -

es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestro país. 

Existen estas pequefias minorías en Europa, en los Es~ 

tados Unidos y, en general, en todos los paises del~ 

orbe. Su acci6n en Mé:dco no compromete la estabili

dad de nuestras instituciones, ni alarrnR al gob~erno

ni debe alarmar a los empresarios. 

11. Más dafio que los comunistas, han hecho a la. na,

ción los fanáticos que asesinan pro,fesores; fanlticos 

que se oponen al cumplimiento de las leyes ~del pro~ 

grama revolucionario y, sin embargo, tenemos c.lue tole 

rarlos. 

12. La situación patronal ;rec;i,ente no se circuns,..

cribió a Monterrey; sino.que tuvo rami,fic¡;¡,c;j.!ones en"' 

otros centros importantes de la Repüblica, coJno La ·,.. 

Laguna, .el Distrito Federal, J:>i+ebla y· ;.;ucat1ln, 

13. Debe cuidarse '.lllucho la, clase p<1tronal de c,¡tie. ,;., 

sus a9it<i.c;i:ones se conviertan en bander:r.¡'l, poUt;t.ca,,

po;rq_ue é$tO nos llevará a una, lucha arn¡P,da, 

14, Los e.mp;resa,r:tos que se ¡;ienten ,fatigados ¡:>Or la 

lucha social plleden e11t:rnsr¡i,r slls indust;t:'i¡¡,s: '?\. lo~ ob,r~ 
- : ' . 

;ros o al. gobi;erno, Eso i;¡e;r&, patriótiCP: el ~a,7¡;(no;u 

De la alocución a los d;i:,:rectores del, .. Cent.¡;-o 

Pat;rona,l de Monterrey·, Nt1eyo Le6ri, sob:r'~i,~ · 

a~-ÚÓn gube;r~amental y la lucha·o~~~~·~-itt"')Ú.'~ 
i:'. .. ' 

Nactona,l, 11 de .febrero de l936;,~~ , 

Fuente: Lázaro Cárdenas, Ideario Político, pp; 189 . .,; '!i..90 / .. 
' . »: ':. . - :;"~,:; ~ . - :-·. 

·La respuesta de los empresarios de Monterrey p, l.a .. de,fi~;éc±ón de 

la política obrera cardenista no se hizo esperar. 

Los empresarios se aprestaron a declp,rar. 
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"Queremos también comentar las palnbras que usted dijo 

en Monterrey y nnte unn cornisi6n de industriales, y -

que la prensa propaló: LOS EMPRESARIOS FATIGADOS DE

LA LUCHA SOCL'l.T~ PUEDEN ENTREGAR SUS INDUSTRIAS A LOS

OBREROS O AL GOBIERNO. Creemos c¡uc usted pronunci6 -

esta frase con la intenci6n y el alcance que ha quer~ 

do dársele; pero de todas maneras, estamos obligados

ª decirle, señor Presidente, QUE NO ENTREGAREMOS NI -

PODREMOS EN'rREG?,R lfüES'l'RAS FA!3RIC2\.S, NUESTRAS NEGOCI~ 

CIONES Y NUES'ri'<?,.S EMPRESAS, PORQUE 'l'ENENOS UNA MIS ION 

Y UNA RESPONSABILIDAD QUE CUMPLIR, PORQUE LAS LEYES -

NOS AMPAR.~.N Y PORQUE EN MUL'rITUD DE CASOS NO SOMOS -

SINO ADMINISTRl\.DORES DE BIENES AJENOS QUE SE INVIR'rIE 

RON BAJO LA PROTECCION DE ESAS LEYES" 56 

Finalmente en el mismo documento del 11 de febrero se someten -

en un despÚigado dirigido al presidente en el que señalan: 

"Queremos colaborar con el gobierno y mej<:irar la condi

.·. 'ci6n de las clases proletarias: lo declaran1os en voz -'

a:l ta y demostraremos con hechos esta afirmación. Sólo 

pedirnos ·que se nos di:;; la protección legal a que tene-

mos indisputable derecho. Cumpliremos las leyes v±gen 

tes con mayor escrúpulo, pero también demandamos que -

la cumplan los trabajadores y las autoridades. Quere

mos en suma, igualdad ante la Ley que es una de las '.llJ5.s 

gloriosas conquistas humanas." 57 

Para que no quedara duda de su po¡¡ic;i:6n 1 el General. Cli,:i:'dena.:s· !re~ 

ponde al documento empresarial en los. siguient,es t,ér:n)~ríos/ 

"En este documento presentan ustedes un cuacl:ró ~i )?~s\t-~ . 
mismo que está, lejOs de corres¡?onder ala ;e~a~C! del~~ 

- . . . . 

si tuaci6n presente que i:n)pera en el, pa!s(.; :,1 censuran~ 
el cr± terio revolucionario c~ue i:mpr.i:mén a las >leyes vi;:,_ 
gentes los ~rganos de autoridad llamados a ;i;nterpretar-

56 Samuel Le6n, El Conflicto con la Burgues.ía, .. op.cit. p. 133! 
57 Ibid. p. 134. 
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-las, principalmente la Sup;r:ema Corte de Justicia de la 

Nación y las autoridades del trabajo: tachan de irra-

cional _a la jurisprudencia ( ... ) atrib11yen a tal juris--

ga ( ... ) opinan que no debe ser la capacidad econ6mica

de -las empres¿¡s el límite de las reivindicaciones i:ecla 

madas por los trabajadores, sino que este límite ha de

ser la capacidad econ6mica de las masas C. • -. ) la respue§_ 

ta que dí en Monterrey cuando me fue planteada la posib~. 

lidad de que los empresarios fatigados de ~a lucha soc;i:al 

se retiraran de las actividades econ6micas, en el senti

do de que lo pa tri6tico sería que, al e;fectuar el )?aro,,... 

las fábricas quedarán en manos del gobierno o de los tr~ 

baj adores en vez del paro de las fuentes de producci6n i-"" 

enfáticamente declaran que no podrán entregar _sus nego-

cios porque las leyes los· an¡pa·ran para conse·rva;i:lo:;¡ como 

propietarios, o como administradores de b;i:.enes· ajeno::;-; ..

estiman, de otra parte que el c:erecho de propiedad se 'ID;S_ 
na de raíz, aJ. viola1;se los cánones legales y que existe 

un estado de conciencia que se singulariza por el menos.,-. 

precio de las leyes, lo que preten_den ejemplificar cuan,

do lo.s incidentes ocurridos en torno de una huelga -recien 

te (se refiece al conflicto de la vidriera) ... 

"La decisión que ustedes ;muestran de no entregar sus . 

;fábricas, SUS negociaciones 0 SUS e.mpresaS I ElS la mejor.;.. 

prueba de que les rinden utilidades ·muy est;l-ioab1es· 1 lo· 

cual se contradice con el so;mb;i:ío cua,d;r:o de· bancar;r:ota 

que describen en su documento". 58 

El con!licto se solucion<i, fimlln¡ente <i. hvor de 1o~ 't:i:'Íl.ba.~?J,do;r:e¡;¡; 
de la Vidriera a quie~es les es· :i:-econoc;i.da su o~si<i.n;i;zp,c;t~ón s;i:n;dt. 

cal, representación legal y los incrementos de sal<i.;i:";i:.Os· so)__;tc;C,tfl 

dos. 

58 lb~d. )?~ 134. 
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2.4;.:; La Forinttci6n de laCTM. 

Las enseñanzas que· dej6 el enfrentam±ento de los trabajadores-

de la··-v:tdriera Monterrey surncado a lÜs q~e - heredaron de ·v. ·ca--
rranza y Calles una vez iniciado el período cardenista afianzó 

eri el movimiento· obrero la conciencia de necesidad de buscar -· 

la unidad sindical a partir de una central única de trabajado

res. 

El primer intento fué el Comí té de Defensa prolétar±o CCD:Pl .. ~ 

El CDP el ~9 de dicfombre de 1935 llam6 ª··todas sus organ:i:zp.-

cione.s afiliadas y al conjünto de la clase obrera a celebrar ~ 
· una asamblea del 26 al 29 de ,Úb:rero del añ() siguiente 59 y -

que se proponía la formación de una central.obrera única. En

la convocatoria se señalaba que cadá organiz'aci6n debía enviar 

tres.delegados y los votos para cada organización serían propoE_ 

cionarles al número de su::¡ afiliados. 6Ó 

Atendiendo al llamado del CDP, la CGOCM celebra. entre el 17 y -

el 20 de febrero su segunda y últirnu asamblea con la participa

ción de 1500 delegados. 61 Esta asamblea es dirigida provisio

nalmehte por Fernando Amilpa y definitivamente por Fidel Velá;!
quez. 62 

La asamblea decide la disolución .de la C(;OCM para impulsar la -

formación de la CTM. 

Tal como habíu señalado la convocatoria del CDP, entre el 26 y

el 29 de febrero se lleva a cabo< en.la arena nacional de .la Ciu 

dad de México el congreso constituyente de la.CTM. Asistieron -

más de 3000 delegados 63 representó a 600 mil trabajadores, 64 .. 

quienes intesiraron una una dirección. 

. 5 9. 
60 

•61 
62 
63 

Tzv± Medin, •.. op.cit. l?· 77, .... 
Jorge Basurto, Cárdenas y el Poder,; :op .: ·é:±t, 
Ib:i:d. p. 69. 
Ibid. p. 69. 
Tzvi Medfn Lázaro Cárdenas ... op.c±t.p.r¡.y'.Jorge}Básurto, C,9.~ 
denas y el Poder •.. op .cit. p. 69. . ·.. <: .; :;······>:-.·· >: 

64 Ibid.p. 77, Adolfo Gu~lly, ~a Revo'l1;1ci6n;::rni:err~TpP±da;·; ~op:cit. 
p.376, A. Shullgovski, México, o ci.t. p ... 280 ... ; .. ,:,.·,.; .·.; 



52 

_po_r los mismos sindicatos y agrupaciones que formaban -

el CNDP: CGOH, CSUM, Cámara Nacional del Trabajo, Sind~ 

cato de Trabajadores Ferrocarrileros, Sindicato de Tra

bajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexic~ 

na, Sindicato Mexicano de Electricistas, Alianza de Uni<.:'._ 

nes y Sindica tos de Artes Gráficas, Alianza de Obrer_os

y Empleados de la Compañía de Tranvías.18 Quedaron fue 

ra, obviamente, la CROM y la CGT, así como una fracción 

de la Cámara Nacional del Trabajo y algunas agrupaciones 

pertenecientes a la CGOCM que se rehusaron a participar.,. 

en el congreso y cuyas posiciones las colocaban franca-

mente en el terreno de la reacción." 65 

La CROM . y la .CGT continuaron fuera de la CTM y· aliados a Ca-

Hes' ~6 

La_ estructura de_ la .CTM tenía como base sindicatos por ramas -

de industha_ y por empresa que pOdían unirse par u co_nsti tuir -

federaciones. Estas federaciones según se estableció <~eberían 

de transformarse en sindicatos nacionales de la correspondiente 

r~ra industrial con tantas secciones o sindicatos locales como

cenb.:os de trabajo hubieran constituído los miembros de la org~ 

nizaci6n. 67 

Quiero insistir que la formación de la CTH en sus orígenes res

ponde a la búsqueda autónoma del movimiento obrero para su uúi

dad clasista y por su emancipación y logró de sus demandas. La·: 

metamorf6sis, de este proyecto en otro, colaboracionista, no 

obedece como se ha querido demostrar a un proyecto conciento del 

movimiento obrero sino atribuirle al proceso de revolución pas;!:_ 

va que en la práctica implementan los cardenistas y que tratar;:_ 

mos de demostrar consolida las bases de la hegerr,onía del poder-

65 Jorge Basurto, Cárdenas y el Poder ... op.ci:t, p. 70. 
66 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas .. ,op. cit. p. 77 y ~igual Angel 

Ve lasco, El Purtido Comunista durante el Pe;rí:odo Cardenista 
en Cien Años de Lucha de Cluses, .,op, cit. p, 164. 

67 Jorge Basurto, Clrdenas ... op. cit. p. 71 y Tzyi Medfn L&za~ 
ro Cárdenas. op. cit. p. 87; A. Shullgovski, Mfxico, op. P

cit. p. 280 y Arturo Anguiano, El Estado y La Política, .. op. 
cit. p. 59. 
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político al interior del movimiento obrero mexicano. 

El responsable de .la construcci6n del edificio ideológico de -

la C'rM y por lo tanto de la elaboración de los Estatutos y del 

programa de acción de la nueva central obrera fué Vicente Lom

bardo Toledano. 

Comencemos por an.alizar 

do su fundación: 

"Conforme a sus estatutos, la. CTM era ú:n amplid fr~·fite
nacional ·proletario dentro del cual pod;;-í~ri ·é~bex' orgf 

nizaciones de distintas ideologías I COn el .único requ~. 

sito de gue aceptaran los principios ;E-undámentales de 

la central". 6 8 

r,a CTM se proponía luchar por menor horas de trabajó y más al

tos salarios, educación y ens~fianza t~cnica, protebci6n de la

mujer y jóvenes trabajadores, se opondría a cualquier restric

ción al derecho de huelga y organización. Sus tácticas de lu

cha serian: "La.acción directa de los obreros en sui·disputas 

con los capitalistas, las huelgas, el boicot, la manifestación 

pública y la acción revolucionaria". 69 

Las estretegias de la CTM se orientaron definiendo al régime.n

capi talista mexicano como sigue: 

" a)Propiedad privada de los medios de producci6n econó 

mica, controlada poi: una minoría y cuya explotación no 

está sujeta si no a muy limitadas restriccciones. 

b) La clase trabajadora sujeta a un régimen de sala-

rios de hambre. e). No intervención del trabajador en-· 
( .. -----~~---~·--~-~- . .._ ......... __ ..._.._._.___-;........__._:,_ 

68 .'.J'orge Basurto 
1 

Ctlrden<1s y El. )?ode·;i: S;i:nd).:caJ.·, , ',o~, c;i:t',' ~','71'.· 
69 Ibid, p. 71, 
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la· dirección del proceso económico y como consecuencia; 

el poder social verdadero en manos de la burguesía, El 

proletariado e México luchará fundamentalmente por la 

total aboliciún del régimen capitalista, Sin embargo, 

tomando en cuenta que Mé:dco gravita en la órbita del

imperialismo, resulta indispensable, para llagar al o?_ 

jetivo primeramente enunciado, conseguir previamente ~ 

la liberación política y económica del pafs. La gue-

rra imperialista y el f'ascis1no significan terror y em

pobrecimiento general de las condiciones de vi.da del -

proletariado." 70 

A partir de esta definición la CTM se proponía la abolici6n -

del régimen capitalista y la implantación del socialismo: 

"El proletariado niexicano reconoce el carácter interna

cional del rnovir.1iento obrero y Cé,mpesino y la lucha -

por el socialismo.,," El prok,tarial'•) el:? México lucha

rá fundamentalmente por la total abo.~ición del rGgimen 

capitalista." 71 

r,a CTM ademtís se proponí<J. por el internacionalismo proletario: 

"El proletariado .mexicano reconoce el carácter interna

cional del movimiento obrero y campesino y la lucha -

por el socialismo''. 72 

. ··' . 

Finalmente la CTM adoptaba como forma para su organ;i:za".i6n el-

de i "Por ~na.sociedad sin clase", 7 3 

La deciarad6n de principios,. estatutos y pro9:i:anm de é-\cci6n 

de la CTM daba claridad respecto al pro~1ecto socialistét de la

~r.ga.Qiza6i6ri., "si.~1··embargo en la definición de sus propiedudes-
----~ ......... ~-~·R~-, -.--- __ , 
70. Es·té\dS:sticAs CT.M 1936 cit<tdo ¡.:ior A:i:nal.do C6,rdoya 1 Lól Po;I.;H±"" 

ca de'.Masas,..op. cit. pp, 84 ~ 85, 
71 Adolfo Guilly; La Revoluci6n Inte;rrumpid¡i,,,op,c;i:.t, p, 376;..,.. 

también Tzvi Medin, Lázaro C('irdenas , , , op, c;i. t, )? , 7 8, 
72 A. Shulgovski, MGxico, op, cit. pp, 28G - 287. 
73 Ibid. P. 287 y Tzvi Medin, L&zaro Cfirdenas . ,,op,c;i:t. p. 78, 



55 

la CTM se encontraba en una contradicci6n respecto a los prime

ros por la que los líderes reformistas abrieron una fisura para 

- la 0 colaboraci6rr- con el- Estado. -

En elmismo congreso de formación de la CTM, en 1936, un grupo

de líderes sindicales encabezad0s po.t: V icen te Lombcil"<lo Toledano 

llevan una ponencia denominada "nacionalismo y movimiento obre

ro". En ella aquellos líderes demuestran la verdadera interpr<:_ 

taci6n del socialismo lombardista: 

"Ante la realidad social que acaba de describirse, es ±~ 

indudable que la tarea del movimiento obrero tiene dos

aspectos: la lucha por su mejoramiento como clase so.,..,.,._ 

c±al explotada y la lucha por la emancipación y l.a ver

dadera autonomía econ6n¡±ca y política de la nación mexi 

cana.'' 74 

Agregaba la ponencia "Para el movimiento obrero existen deis ene 

migas":_ 

"Para el ~ovirniento obrero de México, existen deis enemi

gos: el de adentro y el de afuera¡ relacionados estre-

. chamen te por las leyes natur.ales del propio desarrollo

econ6mico. ,,75 

Concluía la argumentaci6n eón una definición anti-imperialista: 

_"Frente a e:; l:a si tuaci6n, el movimiento obrero no puede

desen tenderse de los sectores sociales explcitad:1s como

él, ni puede tampoco olvidar que su emancipación defin.!:_ 

ti va sólo puede lograrse con la verdadera liben1ción de 

la República. Nacionalismo y socialismo pura los paí--

··.se_s ··co.lonial~S" y se_mtc_ol"oniales, son dos aspectos de la 
_,___ . -- -- --. - •. "r---- -- --. -- -----

74 Enrique Ramírez y :R,amírez, Vicente L_o.mba;i;-do Toledano en: V;t.,.~. 
cente Lombardo Toledano en el Movimiento Obrero, Eq;Centro de 
Estudios :Filosóficos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano, .,. 
México, 1980, p. 54, 

75 Ibid. p. 54. 



56 

misma lucha, en tanto.que en los países imperialistas,

.son_dos fuerzas casi antitéticas'' .. 76 

A nivel del discurso político, Vicente Lombardo Toledano decla

raba que la CTM sería independiente del Estado. Sin emb2.rgo, -

en la práctica el proyecto de lucha anti-imperialista sobre la

lucha de clase, mostraba una intenci6n nacionalista de liberur

a Néxico del imperialismo antes que a los trabajadores de la -

opresión capitalista. 77. 

De aquí se desprendía la necesidad de fortalecer la unidad de-

los trabajadores con el gobierno para enfrentar al imperialismo. 

Esto no significaba otra cosa sino la justificación Teórica y -

política hacia la colaboraciGn y dependencia de la nueva cen--

tral con el Estado. 

' . 

La pr±orizaci6n estratégica anti-imperialista se e~presaba en -

los estatutos de la CTM: 

" La clase trabajadora de México nunca debe olvidar el -

p:r.incipal objetivo de sus luchas ·en la abolición del -

r13gimen capitalista. Sin embargo -?ontinúan los esta

tutos- pues to que México está atado a la c;ominaci6n ;i:~ 

per±alista, antes de llegar a esa meta final, es nece.,-. 

s<irio primero alcanzar la li):iert¡:¡d polÍti:ca y económ.i.

ca del pa~s." 78 

La et<1pa "J:'lacionP. 1 y leber¡;;l;i:zéldo;i;a" _de ln ;J:'eyoJ,uc;i:6n e;r¡;; la t~ 

5;i:;s funda111entp,l de los l;Lderes de ;I,a CT.1-l con Lon:ibardo 79. a la :'"' 

cp,lJeza y· se expresabP. p<1r<1 los pa:i':ses. coloniP.les y· semj~. colon±~. 

les. c:¡uer±endo encontrar una ;i:{1ent;i:da,d ant;i:rop.er±P.l±sti'l con10 es'"''

trategia de lucha, Como lo expresa la C'.L'M en sus documentos; 

11 El nac~onal;i:.s;mo y e], ~.oc;:ü1l~.sJlJO en J.O!i\ )?P.:i:ses colon5:a...-

--- -- -~-..,.-------,-- ·,- ----
76 Il:iid, p. 54. 
77 Tzv± :Medin., Láz;'lro Cárdenas ... op. cit. p._.78. 
78 i'.J'o;uge l,3<1surto, Láz<=1ro C~;i;den.as '/' :Efl. P,od,e.:i:<; , O)?, c.i t, J?.. 73; 
7~ A. $hul.govsk;i: 1 :México, .. op, c~t, p, 29.3, 
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-'les y semicoloniales son dos aspectos de la misma lu·

cl:ia·, mientras que en los países imperialistas estas 

dos tendencias tienen un carácter casi antag6nico." 80 

As~ la lucha de clases interna es relegada a un se~undo plano 

para abordarse una vez solucionado el problema fundamental de 

la luch<i anti-imperialista. 

Sobre este discurso Vicente Lombardo 'Toledano declara al go-

bierno cardenista como "gobierno popular". Aquí se .colará el 

proyecto reformista y de revolución pasiva de los líderes de

la nueva centra obrera y del goLierno cardenista. 

Por parte de los líderes de la CTM se estabiece la necesidad 

de lobrar la alianza de los trabajadores con el gobierno. El 

nuevo rumbo que definia para esta central Lombardo Toledano -

en su relaci6n con el Estado se estableci6 en el discurso de 

apertura del Congreso Cor:sti·t;utivo de la CTM. 

"En México únicamei•te puede haber dos clases de gobj.e~ 

no: el de la dictadura violenta, trágica, o el gobie:i:_ 

no popular, que se concre~a a servir de portaestandu~ 

te o de bandera u poi eso el p~oletariado está con el 

actual gobernante y e:xhorta a qi.¡e todos estén unific~ 

dos para trabajar con:junt¿unen.:·2 por el mejorrnn;í:ento -

social e ideol6gico (sic} pe·ro desde el punto de vista 

de la verdadera realidad mexicana". 81 

Así: 'Vernos q"Ue en su nacimiento de;¡de 11:1 base, 1.p. C'rM ;ie proJ?S. 

ne J.a unidad obrera campesina. Sin en1bar90 1 lo E; ),:i!deres <:e ~ 

los grupos al interior de ella se proponen ·un proyecto colabs_ 

racionista, Para comprender este yiraje debe analizarse el ~ 

)?royecto de ;revoluciún pasiva revolución restD.urución impl.e~~ 

mentado por los Ci'\rd·~'nistas para el. control c1.:;1. movimiento ~

obrero, 

80 Ibid. p. 293. 

81 Jo?=ge Ba;iurto 1 ca,rdena? '! JU. poder, • , o¡_:i; cit~. p, 70, 
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Recordemos que Lázaro Cárdenas es propuesto corno candidato a -

la presidencia de la Rep(1blica por el sector ca;npesino que se

constituye en su base de apoyo durante los primeros meses de -

gobierno. Sin embargo, la fuerza de la respuesta obrera ante

los intentos reaccionarios de Calles afirma en los cardenistas 

la conciencia de la necesidad del camino a recorrer para cons~ 

lidar su hegemonía y las bases del Estado, esto es: convertir

las movilizacior.es obreras en apoyo del gobierno propiciando -

simultáneamente su sometimiento al proyecto político y económi 

co del Estado. 

Este proyecto que se establece en la práct.:.ca -como "filosofía 

de la praxis"- se remota a los primeros años de la década de -

los años treinta. Al término de su período como gobernador de 

:Michoacán el general Cárdenas lo explicita el 15 de Septiembre 

de 1930: 

" En una ,~tapa del devenir de la humanidad en que el g!_ 

ro de la evolución oscila fatalmente ent:i:e el egoísmo 

individu'alista y un concspto más amplio y r.1ú.s noble -

de la solaridad colectiva, no es posible que el Esta~ 

do, corno organización de los servicios pfiblicos, pe~ 

manezca inerte y frío, en posici6n estática frente al 

fenómeno social que se desarrolla en su escenariQ, Es 

pÍ:ecJ.so que asuma. una actitud dinámica y consc.iente, -

p¡:oveyendo lo necesario para el justo enca'l.JZQl1)iento ,. 

de las masas proletari<\s, señal.ando trayccto¡:ias pa·ra 

que el de~;;:i.rrollo de la luch.a, de clase::; se<!, fj~:i:rne y ~. 

progres.i:ya". 82 

!\,sí el gobierno cardenistp, ;i:.ntentp_ t;i::p_::;l,p,da,;r: !la l,t1cha de .. cl.¡i,ses 

situando a,l. Estado pQr sobre los cqn;f,;I,±,ct.o:;i soc;i;¡;¡;I,es., 

82 Lázaro Cá,rdenas; ;rneiú:;io, . , qp. p. l-83. 



" Pór 165 dén1ás ,- co.!lfotrne a -1os principios- que· gobier.:. 

nan nuetrci derecho, el poder público es el mediador

en los conflictos que surgen a diario en las relacio 

nes obrero-patronales." 83 

Corno lo decía el periódico oficial El Nacional: 

" De acuerdo a su doctrina el gobierno reconoce la ex

periencia de lucha de clases permanente. Ante esta

lucha, el gobierno actúa como fuerza dirigente de la 

parte menos privilegiada <le la sociedad, es decir, -

de los trabajSdores y les garantiza sus derechos."84 

El Estado debía regir esta lucha de clases. Entre las razones 

se encontraba que sóJo él (el Estado) tenía una visión general; 

como decía Cárdenas: 

Sólo el Estado tiene un interés general y por eso 56 

lo él tiene una visiór" de conjunto. La intervención 

del Estado ha de ser cad.: vez -mayor I cada vez más -

_frecuen,te y cada vez más a fondo". 85 

Las clases antag6nicas debían de acudir al Estado para dirimir 

bajo su arbitraje los conflictos. Sin emb:1rgo, la concordia de 

clases ante el arbitraje del Estado no se debía de dar de mane

ra espontánea, particularmente en el cilso de los trabajadores -

lo que podría desestabilizar los logros obtenidos por la clase 

-obrera después de la revolución. El laboratorio de los carde-

· -nistas pa,ra impulsar cstn "casarnnta" n pnrtir de la cual pudie

ra lograr la organización, dirección y manipulación de lns movi 

lizaciones obreras fué el estado de Michoacán concretizado en l~ 

Confederuci6n Revolucionaria J.lichoacana del Trabajo. Esta Confe 

deraci6n se crea.en 1929 siendo L~zaro Cárdenas gobernador del -

);:151;a,do -de .I'li9,hoa9,án, qµ,ien c;::,9,nv?,ca .. a una asamblea obrero campes:!:_ 
'• ........ 

~~ ------- ~ -.........:. -
83 !bid. p. 188. 

84 .'.Jorge l3<1surto, Cárdenas '':/' El Pqder , , , op, cit, p, 68 1 

85 ·rzv;i Medin, Lá,zaro Cá,rdena15_-,,. OJ?~ cit, ~' 8Q_, 
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=-na en Pátzcuaro pi.iru crear un- fre11te que- el mismo Cárdena::o de 

finía en el informe del congreso del estado de :Michoacán al ter 

minar su período de gobierno Cl928 - 1932), el 15 de septiembre 

de 1932: 

" La administración que hoy conclúye_::·no quiso limitnrse-

a ejercer una intervención ocasional para d±ri1nir los

litigios obrero-patronales, les problemas intergrern±a

les y las manifestaciones todas del derecho industrial, 

para discernir la justicia socinl dentro de un forma-

lismo abstracto d<~ las leyes, sino que, penetrando de

rechamente en la profundidad misma del problema, uden

trándose en las renlidades, puso todos sus ernpeilos en

la polarizaci6n de las energías humanas, antes disper

sas: y en ocusiones antagónicus, par¡¡ formar con ellas

el frente soc:al y político del proleturiado michoacano, 

En tal virtud, el primnr paso a este respecto, consis-

ti6 en convocaJ: a los obreros y a ]_,--.,,; carnpesinos de to-

do el estado para que se cons<.itu"·er.:in en asamblea pa--,. 

ra su debida or¡:janización, corno lo hicieron en la ciu-

dad de P . .'.i.tzcuaro, en enero de 1928, constituyendo la -· 

Confederación Revolucionaria Michoacana del Tra~ujo: -

instituci6n clasista, de car::í.cler :rntC·norno, que 12bora 

tenazmente por e 1 mej O!:a;niento c!duca tivo, económico y

social de sus confederados y que desarrolla en toda 

esa entidad acción fecunda que tiende a incorporar, den 

tro de la órbita de la Revolución, a los trabajadores -

que aún permanecen aislados, ofreciéndoels confraterni

dad, y considerarlos dentro de un plano ±guaJ.{tario en

la lucha por la conquista de la plena reivindicación -~ 

del trabajador, 

Es a este organis.mo, J;ue;rte por su nGmero, por su diso~ 

plinA y representación de clase, a que debi.6 en buena ,.. 

parte el gobierno que he tenido el honor de llevar, el

respaldo que siempre tuvo entre las mayorías revol·ucio

narias michoacanas, y merced al ·cual pudieron cumplirse 

las leyes r•2volucionarias del estado particularmente en 
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-m•~ te ria agraria, ae trilbaJo, ae cul tes .Y· de educac±6n

púb1ica, y en general de toda acción que pudo envolver 

inter~s esencial para el trabajador." 

Informe al Congreso del estado de Michoacñn al ter 

minar el periodo constitucional de gobierno 1928~-

32, MOrelia 15 de septiembre de 1932. 86. 

El antecedente cardenista de la CTN ser& asim la Confederación 

Mexicana revolucionaria del trabajo 12. c¡ue sobre los restos -

de la CROM y su articulació:1 al CNDP constituirá la nueva cen 

tral obi~era única de trabajadores rr.exicanos. 

Ya en su discurso de protesta como presidente de la República~ 

el 30 de Noviembre de 1934, Lázaro Cárdenas llama a Ía organiZ'.:_ 

ci6n de los trabajadores y a la forrnaciún de un ·frente único. 

La Confederación única de trabajadores de ¿wuerdo al proyecto -

cardenista tendria corno función el frente único de trabaj~dores: 

"Las clases 18borantes se debaten en una lucha doble: la 

que llevan a cabo en defensa de su_s intereses como cla

se y la que desarrollan intergremialmente al debatirse

al calor de pasiones y egoísmos, con lo que sólo han lo 

grado debilitar sus filas y retardar el logro de sus as 

piraciones. 

Para remediar esto f!!S que he venido ;-,rop~gnando y -
llamando a lo·.: trabc'jadoreo:; ¡¡, :La .foi;rné\ci6n del J?rente ·"' 

Unico, no para que se destruyan las organ:Lzaciones <;¡ue.,_ 

existan por separado, sino gue pienso que, puesto gue -

las necesi.fü1es de los trabajadores son idént;i:cas, b;í;en.; 

pueden ellos mismos, respetando la person.oilidad de s·u ': 

agrupación 1 :i,nt.egrar un s6l_o frente con un pr0;¡rA11lí3. gen.i;:_ ............ 
1 ·~~>~ \,:-;l :::. :.:.. 

1 

8G Lftizaro caraenas 1 Iaear;i:o,, ,o~, c;i:t, pp, 183-1.84, 
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-:-.ra) _en el que cs=tén _ c;oritcri_i_das ____ sus jus-t.as_ demandc::l.s-- y -- -

por L1s que, repito, mi gobierno ha de preocupar fund¡;¡

mcntalmente." 87. 

Discurso al protestar como Presidente de la

República, 30 de noviembre de 1934. 

Siquiendo cori Lázaro Cárdenas: 

La propuesta- era a partir de la organización: 

"Se necesita que la clase trabajadora organiza sus filas. 

Estoy convencido, particularmente por mi experiencia co-

- mo gobernador de .Michoacán, que no basta la buena inten

ción del mandatario, ni una legislación acertada, para -

llevar progreso al pueblo es indispensable un fa~tor co

lectivo, gue representa los trabajadores. Si ~stos no n 

se organizan, creo difícil cumplir totalmente sus aspir~ 

ciones durante el pré:·:imo sexenio." 

Dircurso electo"."al como candidato del _PNR_ a

la Presidencia de la República, 11 de ~ayo de 

de l.934, 88 

Esta ser:i'.é\ l.¡¡_ única solución para enfrentar a sus enemigos de -

clase: 

,_ - -__ 

" Por eso_ refrendo ahora el. ·l.lamamiento que siempre he -

hecho a las clases laborantes, haciendo a ustedes port! 

dores de la indicación que hago en el sentido de que de 

ben asociarse con los elementos de su clase, con sus "·

propios hermanos, para lograr su mejoramiento, a la 'Vez 

que para evitar que sus enemigos de clase los cornbatan

en la forma que ahora pueden h<i.cerlo," 

\ ' ~. ": • •• ·~ '¡ ~ •• 

87 L&z~:::~~nas:-~dea.r¡~ .... Po;I.í·;j_.co.,, o¡;i, c.j:t·, I?l?r ;I, s,'/; :I.86\: 

88 L&zaro Cárdenas, Ideario Político,., op, cit, p, ~8 
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Discurso ante la manifestaci6n de trabajadores de la -

ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n, 9 de febrero de 1936. 89 

También se aseguraba que la clase obrera debería de . tener Tnde-

pendencia del Estado: 

( ... ) si bien la administraci6n y todas sus dependencias 

como integrantes de un gobierno proletarista, deben afa

narse por servir al proletariado y a sus organizaciones

los trabajadores no dispondrán de una fuerza real, auté~ 

tica e indestructible, mi.er,tras dependan dEÜ auxilio of~. 

cial. Por esta raz6n, ninguna organizaci6n obrera tiene

partidas dentro del presupuesto del gobierno. 90 

Como herramienta ue. lucha Cárdenas proponía i1 los olneros la -

huelga: 

"Las huelgas son fen6menos propios del re2.';0mL'.lc~c. de los

factores de la producción. Se presentan cm1ndo las ju~ 

tas aspiraciones de mejor11micnto qu(} por una u ot::a cir 

cunstanci~ los trabajadores no pu~den expresar, encuen~ 

tran ambiente propicio para transformarse en demandas -

concretas. Si se resuelven con espíritu compresivo y -

justiciero, a la postre producen beneficios a la econo

mía en generul. 11 91. 

El discurso cardenista incluso apuntaba hacia la organización 

internacional del proletariado tal como lo decía Cardenas: 

"El mismo derecho que tienen las clases patronales para-: 

vincular sus organizaciones en una estructura nacional, 

es el que asiste a los trabajudorés para hacerlo propio 

y aún mantener relaciones de carácter internacional, -

como ocurre en todos los países y principalmente, los -

que alcanzan mayor desarrollo industria, 

. .. 
~ --. ~. - -- __._~·-

89 Ib.id, J?• 186, 

90 Ibid. p.p. 186 - !l,87. 

91 ;I:J;iid. p. 193. 

( •.• ) 92 

92 Lázar9 Cárde11éls, Id~ario Político ... op. cit. pp.· 187 y 188. 
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Tambiefi se avanza hacia lá inserciofi de los sindicatos en el in
ternacionalismo obrero sindical : 

" La bandera roJinegra no es una enseña 
comunista ni se opone a la bandera tri
color; es la ensefia particular del prole
tariado para sus luchas sociales.Tampoco 
tiene importancia el hecho de que algu
nos trabajadores entonen la Internacio
nal o la Marsellesa,porauc todos los o
breros mexicanos son-alfan~cnte patriotas 
y sobre esos ca11tos que son peculiares 
de ellos,esta-nuestro himno nacional 11 93. 

Lo que a primera vista aparece como una plataforma obr·:'ra radical 
y revolucionaria,en realidad no se proponiá aboli~ el capital~s
mo sino rrnm;ornizar.lo y obtener jw3tid.a dentro de 81.Justicia pa1:¿¡ 
el mejoramiento de l~s cor1dic·~0nes de las condi<~io11es de vl¿a 
para los trabajadores,y a~ui-la propuesta por luchur por el me
joramiento de las conc1iuion03 de trabajo y organizaciofi de coo
perativas como forma de~ " SCl.,ializacion de J rc"alidad. 

11 Insistirc-en la unificaciofi del prol(ctariado 
y en el rolJustecimicnto lle sus organi[·:nos que 
tiene11 por objet0 fJt~r ~ los tralJRjado1~0s de 
la cohesiofi que le~ es indispensable para el 
éxito de su mejoramiento. 
Y / siguiGÍ1do los lineamientos del pl<rn scxcnal, 
se impulsara'la organizacit)fi coop~ralivista en 
la Repu5lica,que capacitara-a los trabajadores 
para la conquista d~ las fuentes de riqueza y 
de los instrumentos Froductivos,que es el ideal 
de la doctrina socialista de lil P.evolucioñ. ,,~4 

Discurso de Laiaro Cafdenas pronunciado en Du
rango la vi§pera de las elecciones para la ~eno
vaciofi de los poderes federales. 
30 de Julio de 1934. 

93.- Ibid. p.199. 
94.- Ibid. p.184. 
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2.6.- Revolución Pasiva y Control Obrero. 

Para comprender el proyecto de revoluci6n pasiva-revolución-

restauración del cardenismo sobre el movimiento obrero debemos 

enl:encler los pi:oLlern<ts de la consolidación del poder políl:ico

cardenista. Cfirdenas y los cardenistas hicieron conciencia de

que la unidad y apoyo de los trabajadores les era indispensa-

ble para derrotar la amenaza de la reacción interna y de los -

empresarios nacionales y extranjeros. Como lo sefiala Trotsky -

cuando analiza las medidas nacionalizadoras y de administra--

ci6n obrera durante el cardenismo {mientras se encontraba asi-

lado en México). 

"En tanto que el papel principal en los países atra 

sados no lo desempefia el capitalismo nacional sino

el capitalismo extranjero, la burguesía dol país -

ocupa, en el senti1o de su pos~ci6n social, una fK

sici6n insignificante y en des;_>!:oporción al c1esarr9_ 

llo de la :i.ndustriu.. 'l'eniei:.10 en cne1La que el cap.:1:_ 

tal extranjero no importo. obreros, sino que prolel:a 

riza ·2 la poblaci( 1 no.tiva, <c'l prolet.1riado del 

país comienza bien pr~ nl:o a ~osempeRar el papel más 

impor.tante en J.a vida d8l pu.ís". 95 

Así Cfirdenas no es propuesto como presidente por el sector --

obrero sinot:or el campesino, c;in embu.rr¡o 5,:·rd. precisamente el se

gundo el que consolidará la hege:¡¡•onía del ejercicio del pod·~r 

político. Por otro lado "El Partido Obrero" {PLN) creado en --

1919 se había diluido en el PNR y no representaba al proleta-

riado organizado que debía apoyarlo {recordemos que el ~artido 

laboral mexicano se formó para lanzar l<:. candidatura de Alva-

ro Obregón. 

95 León •rrotsky, los sindicatos en la época de la dirección 

del imperialismo en: Cárdenas y la Izquierda ... op. cit. p. 

365. 
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Las medidas que torna Cárdenas rcspeti:; la decisi6n de los obrE_ 

ros de formar la central única do trabajadores operár.dola en

sentido de eliminar a los sindicatos minoritarios principal-

mente a los independientes para agruparlos en sindicatos na-

cionalos y de industria que a su vez se integrarían a una -

sola central con lo que el círculo de restauraci6n revolución 

se cerraría. 

Dien pronto la movilización de los trabajadores comenzó a --

transitar hacia el sindicalismo dependiente. 

"La cl.áu.sula de exclusión dicho sea al pasar, bien 

prcnt-J comenzo a ser usada indebidamento por los -

lideres sindicales con las lógicas protestas de -

los afectados, al grado de quG ol propio Cárdenas

lc:~s llamó la a::.cnción diciendo que e·' abu:m fü! te>l 

precepto, como el abuso de la huelga (esto fue di

cho en 1940), debía evi.tc:rEo "por san.e; ;c1:.:.ent.o in-

te~:;.l') de lu..3 organ.izaci >ncs obrero.s .Y no por des·-

trucci6n de las conqu~_stas logr~das 11 ; es claro, -

les decía el presidc~nte, "que los abusos o desvia

ciones en este sentido deben evitarse poc medio de 

una sa,na autocrítica". 9 6 

La táctica de revoluci6n pasiva, implantaJa coc. filosofía de 

la pra:x:.' s proponía la movilizad.ón activil de los ubreras en 

colabo~aci6n con el Estado movilizando a su ve~ el gobiarno 

su aparato burocrático militar en defensa de los intereses de 

los primeros. Así los obrGros deciden formar la C'l'M, sin cm-

bargo el proyecto cardenista se proponía transformar li:!s movi 

lizaciones en apoyo activo a su propio proyecto do gestión -

estatal. 

96 jorge nasurto, Cárdenas y el Poder ... op. cit. p. 67. 
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La contradicción entre la teoría y la prfictica de la unidad

indeperidiente de los trabajadores adquiere más claridad cuando 

leemos los constantes llamac1o:, de Lázaro Cárdenas u. la unid:'ld

obrero campesina mientras que corno vimos, el gobierno se esfor 

zó para impedir la integración de los campesinos a la nueva -

central. 

De lo anterior se desprende c¡ue el proyecto de revolución pas_i 

va de los cardenistas se apoyó en los obreros pero para domi-

narlos tuvo que dar paso a ln máxima expresión de su potc11cia

lidad y movilización . Algw1os aspectos importante2 de este -

proyecto cardenista son: 

1.- Transfor~ismo d8 la c1irecci6n sindical. 

2. - l\usencia de un p;:irtido revolucionario. 

3.- Proyecto gubernamental. 

4.- La III internacional expresada como unidad 1: todo costa. 

En relt:tción. al transformismo: 

2.7.- Transformismo y Revolución Pasiva. 

Vicente Lombardo Tolc~dano y Pi.del Velazquez. 

En la asamblea constitutiva 11e la CT.M Vicente Lombardo 'rol~da

no, quien f 1era dirigente cronista y fundador de ln CGOCN es 

nombrado secretario gcnernl de la nueva u.grupaci6n obrera. 

La figura de Vicente Lombardo 'roledano es de vi tal importancia 

para comprender la historia del. movimiento obrero durante el -

Cardenismo; su figura contradictoria y pol§mica aan no ha sido 

en mi opinión estudiada con s:.ificiencia. Aquí me limitaré a de 

linear en lo general su pr4ctica política y su liderazgo en 

relación a la articulación de este con el proyecto de revolu-

ci6n pasiva implementado por los Cardenistas durante su perío

do de gobierno. 

Vicente Lombardo 'l'oledano combinó. su .:l~t:i.\Tidad intelectual ;orno 
. .. ·. . 

profesor universitario ·con el de diiigente,obrero en la zona --

textil de Puebla. 
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Primero en Puebla y después en la UNAM, Lombardo Toledano impa_E 

te la cAtedra de Filosofía del Derecho y se declara teóricamen

te como Marxista. Slmult~neamente, su ?rfictica política lo lle

va a la dirigencia de los sindicatos textiles independientes en 

Puebla. En este caricter se incorpora a la CROM de la que corno 

vimos fue Secretario de Educación Política y de la cual se scp~ 

ra para formar la "en.mi DEPUR.l1DA" y la "CGOCN" que será la ba~-e 

principal para la ult~rior formación de la CTM. 

Durante la década de los treintas, la UNAM vive un proce~o de -

Derechizaci6n, pa.rticularmente dura:tte L'I Rectoría de Gómez Mo-· 

rin, quien seria el fundador del Partido Acci6n Nacional (PAN) . 

Es entonces que Vicente Lombardo Toledano es expulsado de la -

UNlll·l, concentr.'lndo su atención a la práctico. como dirigenl:e sin 

dical. 

El socialismo que sostenía Vicente Lombardo Toledano es de rel~ 

vancia para comprender los intersi.ccios por los cuales se arti

cular~ al nacionalismo revolucionario Card0nista. 

En primer lugar; Lombw.rdo 'l'olcdano, se· declara en abierta do fe.E_! 

ea de la Revoluci6n Mexicana, sosteni~ndo que desde 1910 todos 

los gobiernes, a excepción de;l goLierno esp'..;d.o de Victoriano -

Huerta, eran revolucionarios "pero en ocasiones sufrían desvi~

ciones qnc era necesario corregir". 98 

Asi, apoya a los gobierno de Obregón y Calles. Si se manticnc

fucra de los gobiernos del maximato, es sólo porque aquellos -

prcs:Ldc;ntes no tenían int0rés de conservar un elemento radical 

como colaborador, así como por su enemistad personal con Emi-

lio Portes Gil, influyente político del Maximato. 99 

98 Jorge Basurto. Clrdenas y el Poder Sindical. op.cit. pp 72. 

99 Ibid p. 72 



69 

Con mayor raz6n Vicente Lombardo Toledano se declara finalmen 

te colaborador de Lázaro Cárdenas, dado c¡uc lo canece desde que es-

te era gobernad,)~ de Michoac§n. Estos ].azos se estrecharan al 

formarse la C'rM. Así, la CTM, influída por Lombardo Toledano

se declara en defensa de la Revolución. 

"La lucha contra la estructura semifeudal del país, 

contra e.l imperia.l!_1,:no extranjero y por la indepen

dencia econGmica a~ la naci.6n mexicana, llamando a

las otros sectores del pueblo para luchar en conju_!! 

to cc;1t:?:a la reacci6n i.nt.erior y co»tra el fascismo, 

garantizando de esta manera el desenvo.lvimiento his 

t6rico de la RevoluciGn Mexicana". 100 

De aquí se desprende que la función de los sindicatos " de 

acuerdo 2. Lombardo Toledano" no r.=ra la de tomar el poder polí

tico, sino la ck~ apoyar al gobierno revolucionario de donde -·· 

vendr.ía el alcance de la~~ conquistas político-sindicales post2_ 

rieres. 

En el centro del discurso de Lrynbardo Toledano se encontraba -

el antiperialismo y el ai.t.i.fascisn"··· que erun las principales -

vertientes de so:i..i.r~aridad con el gobierno antes c1' avanzar er 

la soluci6n del car5cter interno da la lucha dn clases. El im

perialisrno y el fascismo er<lrt la principal amenaza contra la -

revoluci6n por la que había que solidarizarse con los g0bier-

nos revolucion:1rios, particularmente ccn él el.e Lázaro Cárdenas Gn 

su política anti-imperialista. 

Sin ambargo, la política anti-imperialista de Vicente Lombardo 

'Eoledano re-chazaba la sumisi6n obrera al gobierno situandolo en

el plano de li1 colaboración entre clases antagónica::; para cn·--·

frentar el imperialismo. 

La colaboraci6n del movimiento obrero con el gobierno incluía

la alianza con la denominada "burguesía nucionalista''. Así el~ 

líder de la CTN dividía a la burguesía en dos sectores" la bur 

guesía nacional y la imperialista. La primera a su vez tenia -

100 Jorge aasurto,Cárdenus y el Poder Sindical ... op cit p. 74 
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un --sector-- 11 re.::.ccionario 11 _mient~as que_ i.:=_xistía un sector 11 na-

cionalista" dispuesto a defer:.der ln nación en contra del i1.np~ 

rialismo. Con esta fracción de la burguesía e~3 que se propo-

nía -la aliania Je los obreros y del gobierno pa1:a enfrentar -

la amenaza del e:-:terior. 

"Fortalecer a la burguesía nacional -decía Lombardo- como me

dio de liberación del dominio imperialista" 101 

El discurso izquierdista de Lombardo •roledano lo lleva a de-

clarar "el camino ele la lucha lleva a la izquierda". 102 Sin 

embargo, este camino a la izquierda significaba ui: proyecto -

colaboracionista con el estado que tendría su antecedente más 

cercano en la alial1za ck? la C0!1 y Carranza contra los campesi:_ 

nos zapatistas y villi.stas. Lombardo Toledano justificaba 

aquel pacto para proponei: el apoyo al gobierno en defensa de 

la revolución. 103 

A las vir tudc:; de su definción socialista Lombd.cc1o 'rolec1a1Jo -

agregaba un anticomunism:J feroz: 

"No soy comunista-decía Lombardo Toledano- como no lo son us

tedes por que considero que la línea política que aplican los 

comunistas en México estZ:'t llan;.;;da a fracasa1: 11 
• 104 

Indépendientementa da la valid€z del juicio del lí~er de la 

CTM respecto a la línea política del PCM durante el Cardenis

mo, que analizaremos m!Í.s tarde, su Critica era a Fóndo e11 el 

anticomunismo: -

101 Ibid p .. 73 

102 Anatol Shúlgovski¡. Mé:<ico .én la. encrucijada ... op.cit p. 

290. 

103 Ibid p. i90 

104 Ibid P. 291 
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"Los compañeros del PC han declara.do en muchas oc.:t

siones ellos mismos -decía Lombardo en un discurso

que dentro de la unificaci6n eran un grupo sectario, 

sin contacto con la masa, sin contacto con los tra

bajadores del país. Al estar en contacto con la cla 

se trabajad~ra, por la pr~nora vez en su historia,

[el PCM] ha realizado una labor tendiente al con---

trol mec2.nico, sirnplcmente mecánico, de las directi_ 

vas de 12s agrupaciones, y tambi~n al control mecá

nico de nuevos socios. Están recibLenclo los compaii~ 

ros del PC ert una forma que a mí: s,J me antoja irre

gular y falsa, porque no es la adhesión al partido 

de un conjunto de camaradas que, en virtud de una -

convicci6n y de una honda rncditaci6n, se afilian al 

partido, sino que es un crecimiento artificial, he

cho por determinadas circunstancias, de uso políti

co y de uso social, que inflan las fila~ del Pe·--

[ ... ] 105 

El ataccuc de Lombardo Toledano "' h·s comunis: .. ~·s fue ta;•1bién -

producido en contra de los •rrctskis l:il.B,.i en particular contra -

su diriqente Le6n 'l'rotsky, asilado en México durante el Carde 

nismo r;·or la persecusión stnlinista. 

Como lo indica el secretario de gobierno García Telle:,;, en su

comunicado de junio de 1940 dirigido al Presidente Cárdenas, -

Vicente Lombardo Toledano acusa a •rrotsJ<;.y de crímenes del orden 

común: 

105 Jorge Basurto.1 Cárdenas y el Poder Sindical •.. op cit p. 92 
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"Ultima.mente me ha habiac~o er Lic. Lombardo 'rolF>.da

no manifestandome su contrariedad por la c1eclara--

ci6n del seaor Trotski, quien arroja la dirección -

intelectual del atentado al Sefior Lic. nassols y -

pidé se haga la consig!1aci6n. El J,ic. Bassol» me 112_ 

g6 toda participación sob1:e let responsabilidad que

se lo atribuye y desea de la Secretaría ha~d alguna 

declaraciC.n en el. sentido de que, por lns investi~r~ 

ciones hechas, no son e~actas las versiones de la -

prensa sobre su actitud delictiva. 

Aún cuando es conocide! su ifücología de extrema iz-

quierda, en verd<i.d no tengo cl.Rtos que har:¡an presu-

mir su inter~enci6n en el atontado a Trotsky, y --

desearía su opinión sob:ce la conveniencia de han;r

la rectificación que se me indica" 106 

Así, venias el curioso socialismo Lombarc1ista. Procuraba la co

laboración c?n el Estado y ~on la ~urgv~sía "Nacionalista• 

mientra~' que rechFtzaba la alitnza con Comunistas y Trotsky, 

El proyecto colaboracionista y ao i:ra!rnformismo de Lo!nbardo ·-

Toledano no era burdo; por el contrario siempre se manifestnba 

independiente del gobierno: Lombi:l:t:do sostenía que tanto la --

CGOCi·~ como l~ C1".f.1I·l !na.nl":<Jr.í.an. su i~1L1c·;H:..:nc::,:.:acia con i:espccto al -

gobierno o cualnuim: pari.ido político y que no recibía ayuda -

<.lel gobierno así. decía: y coincidimos con el gohierno;'¡coinci-

<l:i.mos pero no estamos sometidos!" 107 

106 

107 

Alberto Brcmauntz, Material Hist6rico.:~op cit p. 264 

Lombardo Toledano en el Movimiento Obrero ... op.cit.p. 60 



. 73 

Veremos la falacia de esta argumentación cuando Lombardo llama

ª la afiliación masiva al PRM a sus afiliados y cuando es pre-

sidente de la Comisión Redactora de la Declaración de Princi--

pios del PRM. 108 

La contradictoria figura de Lombardo 'l'o1edano no ha sido aún -

estudiada en su verdadera c1imensi6n y los juicj_os van de lo --

apologético 109 hasta desprecio por su actividad sindical y -

lv. conside:rctción ele' S<~r "padre dcol cl10~rrismo" 110. Lo cierto·-

es que Lombardo Tolec:ano fué el. inteJ.ectual orgánico m2s desta.

cado dentro del movimiento obrero que permitió a Cárdenas la -

construcciún de su hegsmonía sindical. 

Si la nominación de Lombardo como Secretario General de la CTM

fué decisiva para el futuro de esta organización otro hecho ---· 

fu6 acaso más i~portante en-el largo plazo: la nominación de 

Fidel v.:lázquez como secretario de or-.·· :iizaci6n y segundo c1e ¿:¡

bordo de ¿:¡quella central obre::a. 

Fidel Vclázquez había sidc líder dei Sinc1ici.lto d·c Le' clwros del

Distrito Federa]. Después de l;:i ·::risis de la CROM H y los ci;-,

co lobitos forman la Federación Sindical del D.F. (oficialista) 

que se suma a la CGOC.M y a la C'.rM. 

Al presentarse la elección par;:i Secretario de Organi:·ación de-

la. CTM dos so:1 los candidatos: Fidel Velázquez y Migu.;.l l\ngel-

Velazco, éste últi~o miembro de~ PCM. De acuerdo a las memorias 

de la CTM Velazca tenía mayoríi.1 a ~u favor para la elección 111 

a pesar de que Fidel Velázquez contaba con el apoyo de gran --

cantidad de delegados de pequefias industrias como las textiles 

de Puebla, Azucare1:0~~, y cinematográficos entre otros. 112 

108 Alberto Bremaunz, .Material Histórico .•• op.cit. p. 59 "-:---

109 .Ver Héctor Ramírez Cuellas, Enrique Ramírez y Ramírez,. ----

.Antonio García Marino, Rafael Camilla, Antonio del Real 

y Miguel Fernández Flores entre otros: Vicente Lombardo 
Toledano en el .Movimiento ... op.cit. 

110 Ver Adolfo Gilly, la Revolución Interrumpida •.. 9p.cit. p.377 
111 Cárdenas y li.1 Izquierda ... op.cit.p.106. 
112 Ibid p. 110. 
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El diagn6stico de unidad a toda co~ta del PCM y la ttictica de 

actuar desde dentro de la CTN llevó a los comunistas a ceder-

a Fi.ael Velázquez la Sccrctar!n de Orga~izQci6n micntr~s Ve-·~ 

laz co ocuparía la Secreta.ría de Educación Política. Como lo -

relata el mismo Miguel Angel Velazco: 

"Aunque conocíame;s lo que significaba el grupo de

Fidel Velázqt:es y ot.:ros en el movimiento sindical, 

nosotros confiiíL"r.tos en que, actuanC:o todos dentro -

de la CTM y, sobre todo, considerando cull era 1 ·

posición de Loméx:rdo, íbam·::1S a locJré\r que la C'l'M -

actuara conforme a una declaración de principies y 

programa, y a unos estatutos q;_;c todos nos compr2 

metíamos a cumpl.i1.·. For: eso, al presentarse en el

congreso la amenaz~l de rompimiento por parte del -

grupo de Fidel Velfizquez, aunque se t~ataba de una 

minoría, era LE1a minoría importante qc.e en él con

greso daba la imp=esi6n de mayor fuer~&, por lo - · 

siguiente: los c!elegac!os c1•; lo~~ c;ran<. · .; ··.·indica to"' 

industriales no lloqabun a do? r :~nL:enares, .--·unque

representaban miis él.' cien mil miembros efectivos,

mientras que los delegados de 'los pequeños sindic~ 

tos adictos a Fidel Velázque4 eran más de un rni--

llar, muchos de los cuales habían llegado al con-

greso con la ª''Uda pecuniaria. ti•.? <:Ú<Jlrnos goberna-

dores a cuya política local s<;rv.Í¿¡n:' 113 

la est;rat_egia __ de unidad a toda costa fué resultado del. acuerdo _ 

del VII Congreso de la III Internacional Comunista de julio de 

1935 l~ que se pronunció por el Frente Popular Obrero. i?or es'." 

ta yía Úd~l V~lázquez y su. grupo se colarán hacia la di:í:ec--

ci6n y eÜminará~ posteriormente al PCM de la central sindical. 

co~o 'iC:, ~elata: el mismo velá.zco: 

113 Ibid p. 108 
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"Pero precisamente por las mismas consideraciones--

b~sicas en que 3C ~po7~b~ l~ rcsoluci6n del Partia~ 

Comunista la "unidad a toda costa", sobre todo po::_· ... 

la forma en que se puso en práctica, signific6 a mi 

entender un error capital, de peores consccuencias

que los errores sccundEtri_os que p1:etcndió enmencfar. 

No es que no fuera nec0saria la unidad de lR CTM, -

sino que es,=. unidr:..d no d~b:L6 pactars0 sir s.:tlvaguarü.a. i; 

los interese:o: gcneraL,s del pr.oletariado, sin 9ara.!:! 

tizar que el movimiento obrero seguiría siendo la -

fuerza dcci.siva que l1a])f2 sido hasta en~onces para 

impulsar el proceso rc,volucioni.\rio y para oponerse a 

cualq11icr nuevo rctrocc~;o. 

La 11 unidad u to<ln cos l:.J. 11 implicó, adc::~JC'is, la i.~euan

cia del Partido Comunista a promover la organiza--

ci6n del frente popular a~tirnperialista, concebidu

como una alianza combativa d• todas :as organizaci2 

nes políticas y so 'iale:;, c¡t: movilizara a las ma-

sas, desde el pri1~1er ins tantl_:: en lo. lucha contré: -

el far; cismo y e~. imperialisn ·· r, ;, Part ... do C1:.;r: 1unista. 

acept6 la ex:: .. gencia del. Comit6 Nacion2.l de la CTf.! -

de que se disolvio1. a el Comité Organizador del Fren 

te Popular Mexicano y que éste se constituyera aún

sin el Partido Comunista. 114 

La elección de Fidel Velázc¡uez le permitió consolidar el poder 

al interior de la CTN e inclusive más tarde el suyo personal -

para desplazar a Lombardo Toledano. Antes de analizar c6mo Fi

del Velázquez consolida el reformismo, abriremos un paréntesis 

para explicar la política del Frente Popular del PCM y su impo

sibilidad para moverse de la guerra de posiciones a la guerra -

de maniobras y derrotar a su oposici6n dialébtica. 

114 Miguel AngelVel:azcof-El Partido-Comunista ..• - op.cit.p. 167 
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2.8.- El Frente Popular y la III Internacional. 

En julio-de-1935 se celebró el VII Congreso de la Internacio-

nal Socialista. En el ma.rco del zcuge del fascismo en Ital..i..:t y -

(i.le-mania que arnenazabc::. extenderse a España y el resto de Europa, 

La In.tm:nacior:al Socialista lanza la consigna estratégica de for-

ma:?:: un "Frente Popula1_·" Antifa.scist<... sobre L:1 base del Frente -

Unico Obrero. 

"El VII Congreso apeló a una mls amplia unidad de -

acción de les comunistas con otras fue1:zas para com

batir el fascismo y la amenaza de guerra que se pre

sentab;:, en esos momentos, delineando la principal -

línea estrat~gica y t~ctica ante el avan~e del fas-

cismo y la reacción internacional. Lo esencial con-

sisti6 en el establecimiento del Frente Popular Ant! 

fascista sobre la base del F~entc Unico Obrero. 

En cuanto a la ¡;,-,cesa.i:ia unidc•cl proletaria, se cons! 

deró a los ''inuicato3 ÚJ· i.co:c de clase cor;,o el baluaE_ 

te más in\;,o:-L.1·1te C:c~ 1.a clase obrr~::-a .~ontra la ofen

siva del capital y el fascismo. la Gni.ca corulición -

para esta unif icaci6n era el compromiso de lucha con 

tri.\ el capital y el fascismo y por la democracia sin 

dical interna (dimitrov 19G5:173). 115 

Ln estrategia del Frente Popular de la Internaciona~ Socialist~ 

consideraba incorp?rar a los obreros campesinos y.pequeña bur.-

guesía en un s6lo frente 

115 

. .. 

·-·--· .,_.. . 

Manuel de la·Noval, Movimiento Obrero y Cardenlsmo, Jorge-

Alom;o' Y\~é!.Úos, el Estado Mexicano, Editorial Nueva Imá-

gen; .México'l982 pp. · 133 139. 
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"La actividad ck los ccmunisl::as no podía quc . .tar 

circunscrita a la unidad de la clase obrera en una

organizaci6n sindical donde participaran otras fuer 

zas no comunistas; en la movilización de las masas

trabaj ador2.s contra el fascismo y el imperialismo --

se debía tener como tarea importa11te la creaci6n -

del Frente Popular A~tifascista sobre la base del -

Frent8 Unico Pr,)lct;:u~i 1), para gari...tntizar el éxito -

de esta lucha. So debía estrechar la alianza con --

el campesin2.do trabajador y con las masas más impor-

tantes de la pequc5a burguesía urbana, que cons~i-

tuían una parte considerable de la población". 116 

"Pero lo fundamental, lo decisivo para el estable-

cimiento del frente popular, era la acción dedidida 

del proletari:1do revoluc:i.nario •:n defensa de 1as -

reivindicaciones de l~ poque5a burguesía y princi-

palmente de los cam1 •:;.,sinos, las q1rn correspondL:m -

con los intereses del proletariado, debiéndose com

binar, en el transcurso de ln _lucha, las aspiracio

nes de la clase obrera con estas reivindicaciones -

(Dimitrov 1965: 15.3) ". 117 

El frente Popul.ar también consideraba la iricorporáción de los

partidos. en ei quE! mili taran campesinos y pequeña burguesía:. 

117 

.,,...·--
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"La Internacional Comunista prestó gran atenci6n a--

la importancia que representaba para la eficacia del

fr~nte popular la participación de iquello~ partidos

y organizaciones que tenían como base social a una -

par te considerable de campesinos y a las masas prin-

cipales de la pcquefia burguesía urbana, y que se ca-

racterizaban por la heterogeneidad de su composici6n

social". 118 

Correspondía a cada partido comunista -segGn Dimitrov máximo --

dirigente de la Internacional Comunista- el análisis concreto -

de los métodos y alianzas por realizar para formar aquel Frente

Popular. 

La mala traducción del Frente Popular como "uriidaCl a toda cos--

ta" hecha por el PCM en junio de 193T llSl provocó que hi inicia

tiva del Frente Popular se trasladara d~ cis't,r Parti.cl.~ a la CTM...,

primero y al Pi'IR después. 

Al IV Congres'" d.e la. Internacional Socialista asistieróri Valeri.:.

tín Campa, Hernán Laborde y Miguel Angel Velazco. En aquella --

ocasi6n la delegación mexicana del PCM declaró: 

"Sólo un poderoso movimiento popula'- -decía , el Parti

do Comunista Me:ücano durante la celebración del VII

Congreso de la Internacional Comunista- ;ue apoye las 

medidas antimperialistas y antirreacionarias del go-

bierno de Cárdenas y al mismo tiempo presione sobre -

61, es capaz de derrotar los planes del imperialismo

~ aumentar la resistencia del gobierno y aGn podrá 

ayudar a que el PNR dé un giro a la izquierda y se -

fortalezca en las filas de los cardenistas el ala na

cional-revolucionaria, y se decida, ésta a llevar la

lucha contra el imperialismo hasta sus Qltimas conse

cuencias, hasta la revoluci6n nacional-liberadora".120 

118 Ibid. P. 139, también Lorenzo Meyer, El Primer Tramo ... 
op. cit. p. 183 y Nora Hamilton, M6xico ... op.cit.p.i4o 

119 A. Shulgovsky, México ... op.cit.pp.300-307. 
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Miguel Angel Vel~~co relati ~6rno la mal~ intcrprctaci0n d0l -

Frente Popular surge al interior de la división de tendencias

del PCM: 

"MV- No había un punto de vista uniforme en el par

tido comunista: hubo siempre compañeros, de ~na po

sición de iz~uierda, que consideraban a C§rdenas -

como cualquier otro presidente; pero hubo tambi~n -

compañeros que consiclerabé:n que Cárdenas estulxi rea 

lizando el socialismo. Esos puntos da vista se re-

flejaron en documentos del partido comunista -por-

que el PC en cierto modo era colocado a la zaga de

los acontecimientos, si no es que a remolque de los 

acontecimientos-: un acto positivo importante lo -

hacia perder la cabeza a veces y considerarlo como

una medida socialista; no fue esto expuesto d~ un -

modo muy cates6rico ni nada, pero se dejaba entever 

cierto car&cter socialista de algunas medidas o que 

podían fa~ilitar el paso al socialismo".121 

Parece que al final la posici6n hegemónica fué la de: "ni con

Calles ni con Cárdenas" 122 o su variante "con Cárdenas no con 

las masas cardenistas sí " 

Mientras el PCM se debatía er· esta indefinici6n política las -

masas ele obreros y campesinos avnnzaL,an en apoyo del gobierno

cardenista. Aquellas contradicciones llevan al PCM desde cons! 

derar a Cárdenas y al Primer Plan Sc:xeniil como fascista 123 has 

ta sefialar autocritic~mente su posición y declarar el apoyo -

abierto al gobierno cardenista en octubre de 1935. 

Esta "mata táctica" es también criticada por trotskistas con-

temporáneos como los editores de la revista "clave": 

121 

122 

123 

Entrevista Miguel Angel_\7elázco eh Cárdenas y la Izquier-
.· .· -.. ·~ 

da;~. op.cit.p,97._.-- - ·- - '-'----' 
"';- '.'·' :: ,·:._ ~.-,.>-:>é;'' : : ·:< < .. :·' :. . " . . 

~:~~~:~u~:hto de refer~n;iá:~n Cárd~n~i /:1~ -I~qüi~rda -- -

op.cit. p 273. 
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"Para el stalini@no el VII Congreso de la Ex-Inter

nacional Comunista fue en nuevo "hágase la luz". EL 

camino hacia el oportunismo más descarado estaba 

abierto. Del tercer período, del Plan Sexenal de 

Calles, Rodríguez, del fascista Cárde!1as, etc. cte., 

pasaro!1 a la alia!-iza con todos, el apoyo a todos -

los altos y bajos políticos, incluso los más corrom 

pidos, a cambio de puestos en la maquinaria est.::i--

tal". 124 

De aquella definici6n del "Frente Popular" acordada por el VII 

Congreso Extraordinario de la Internacional Socialista 125 el

PCM la tradujo como política. de "unidad a toda costa 11
• 

Cuando el .PCM define su estrategia como unidad a toda costa -·-

126 y forma la comisión orc_;anizado!~a del Frente Popular Antim 

perialista 127 la C'.L'l-1 ya ha definido el rumbo del Frente Popu· 

lar en alianza con CG.rdenas y con el apoyu masivo de obreros y 

carnp,)sinos con lo que el. 1.:-c. i queda fuera del proyecto. 

El arribo del fascismo; la derro; a de los revolucionarios re-

publicanos espa5oles en la guerra civil y la situaci6n de pre

guerra mundial fuci:on fac torcs que infl ayeron en la decisión -

polí.tica de los crr·:dcnis1:as para avanzar en. •:l proyecto de un

frente populcr .'!·ti :;isci.st.:l que <tclc1éis tenía por objeto conso

lidar la hegemo~ía del poder popular cardenista.128 

Por su parte Lombardo Toledano no estaba ausente de la discu-

si6n del VII Congreso <le la III Internacional. Viaja a la URSS 

en 1935. 129 

125 

126 

127 

128 

129 

Octavio Fernández, Proyecto de Tesis Sobre México, ·clave_-

7 de febrero, mayo y abril de 1939, Cárde,nas y;la izquie.r· 

da ... op. cit .p. 353. 

Lorenzo Neyer, el Primer Tramo ... op .. cit:' p.183;·- · 

Cárdenas y la izquierda ... pp.cit.pp~2~~~397 
Jorge Basurto, C.'.irdenas y el Poder.; .op>:cit'.p.106 

Lázaro Cárdenas Ideario Político ... 1J~'. :[¿5.::186. 

Nora Hamilton, México ... op.cit:.p.141 
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Muy pront-o la iniciativa del Frente Popular lo conduce la 

CTM asi, en febrero de 193~ el IIT Consejo Nacional de la CTM, 

en el discurso inaugural de Vicente LombaJ:do Toledano define

al Frente Popular: 

"Una barrera ~nfranqueable, puesto que su organi-

zaci6n no sería política sino exclusivamente so--

cial [sic]: estaría integrado por trabajadores, -

profesionistas, elementos de todas las actividades 

y de credos diferentes, con la sola conc1ici6n de ·· 

que estuviesen ideológicamente unidos frente al -

enemigo comfin: el fascismo" 130 

La base fundamental de este frente seria la base sindical ba

jo un mando único. 131 

El Frente Popular es así tomado por lá CTM para transferirlo

posteriormente al PRJ.vl que lo consolida. _ 

La alternativa del Frente Popular pasa así del PCM al PRM¡ -

tal y como 1 o definía Vicente Lombardo Toledano. 

"Quiere el proletariado que el nuevo partido sea un Partido -

para todo el pueblo. de nuestro país, para los obreros, para -

los campe.sinos, para los t.rabajador"s manuales, para los tra

bajadores intelectuales, para los miembros del ejército, para 

las mujeres, para los j6venes, para toc1o el pueblo de Méxi-:-

co". 132 

Por su parte el PCM abre la fisura por donde se_colocará a la 

direcci6n de la CTM la corriente _reformista_ de Fidel-v~láz_:. __ 

c¡úez, Amilpa y los 

130 

131 Arturo Anguiano, 

132 Octavio Iani, El Estado ... 
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Por otro lado Cárdenas legaliza al PCM y le otorga una relat.i

~a l.ibert~dde acc.i6n,133 

Cuabdti~l PCM quiere regresar al Frente Popfilar la CT~ y Cár

denas han establecido el control por lo que la unidad a toda

costa se convierte en desunión para los comunistas, quienes 

, quedan. fuera de este frente 134 - 135. 

Esta misma contrad.icci6n provocará que el PCM apoye la candi

datura de Manuel lwila Camacho. 136 

En todo caso la consecuencia negativa del Frente Popular fué

la .incorporación de Fidel Velázquez al ser nombrado Secrcta-

~.io' de Organización y Propaganda y con ello el .inicio de la-

charr.if.icac.i6n de la nueva central obrera. 

2.9.- El Consejo Nacional de la CTM DE 1937~ Consol.idac.i6n -

del Poder de r del Vcl&zquez. 

f,n 1937, dt:r,~r:te el IV CcmEejo ·Nad o'nai ~~ ia<cTiI el maL:stm:· 

de las organizaciones d~mocrát.icas al . .inteiici'r de esta central 

era mayúsculo. 

r,os ;Juestos claves dentro de la C'rM eran: 1. Secretario Gene-

ral (ocupado por Lombardo ToledaPo) 2.- S~cretario de Crgan~-

zac.ión y Propaganda disputado por Velazc:o y Velázquez y :::.- -

Trabajo y Conflictos ocupado por el lider nacional ferrocarr.i

.lero. 

El nombramiento de Fidel Velázquez como Secrel:~riode Organi-

zación y Propaganda le di6 el poder para ir estableciendo.el -

control sobre esta central. 

133 Nora Ham.ilton, México ... op.cit.p.168; taml:ii€n Manuel. de la 

Noval, movimiento obrero ... op.cit.p.123 

134 Lorenzo Moyer El Primer Tramo ..• op.c.it.p.¡84. 

135 Entrevista Miguel Angel Volasco ... op.cit.p.123 

136 Lorenzo Me:/er, El Primer Tramo ... op.cit.p.184 
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-- -F.idel Velázqucz, en su carácter de Secretario de Organ.izacTóh c.. 

se atribuye el derecho de reconocer las federaciones estatales

e .industriales 137 con lo q~e logra formar una red de sindica-

tos dirigidos por Li:deres incondicionales a el en todo el país. 

El fortalecimiento del grupo de Fidel Velázquez era apoyado por 

las autoridades locales que en coordinación con los patronc~s -·

.imponían líderes charros y fácilmente manipulables. 

Los sindicatos independientes y en particular los cornunistas 0e 

ro también los de la CGT y la CRON eran reprimidos y las autori_ 

dadcs del trabajo desconocían :has elecciones democrciticas que -

ganaban decretándolas a favor de los líderes impuestos por Fi-

del Velázquez 138 y los conflictos por titularidad, c~n el apo

yo de las autoridades de1 trabajo los pcrdícrn o s.implci!\entc se

negaban al r<3gistro de J.os s.indiccito,,·, irc1cplrnd.ienb°'s J 39 o b.it}n 

después d13 lu.s eJ •?;ce iones dc~rnocrrtticus, er,::n impuestos otros -~-

1_;._ac~:-es • ... jffic sucedió cDn .'.a FedC2ro.c.~·5n d('.l E ·taclo de Nue,.ro Lc~ón, 

despu1:5s d·2l m!·-v~J:.d.c!nto de 1~J3 6; con l,,,: Fc~.d·::..~r ción r.e9ionul .Ji~:. -

1:::. Co1narca Lagui;r}~:-.·, y el SindicLLto d·~ I·-laesti·-Js de Qu,:-r· ·taro 140. 

En todos estos casos loE cnmunist~s t~r1fan u11n gran influencia

y fueron excluidos del Cons· jo N;:ic.imwl. 141 cuando ésto no oL·;:¡ 

suficiente " ... si uno c1c sus rivales dal:a señales de v.ic.10., li:t

CTM lanzaba a su gente contra ellos y las autoridades le pres-·

taban su ayuda" 142 

.137 Nora Í-Iamilton, México ... op.c.it. p._148. _ 169 

138 Ent~ev.ista a Miguel Angel Velasco ... op.c.it.p.102 

139 Nora Halm.iton, México ... op.ci.t;p.148, tambipen Cárdenas--

y la Izquierda ... op.c.it.p.111 

140 A. Shulgovsky, México ... op.cit.p. 

141 Enrique Ramírez Ramírez en el Movimiento Obrero.,;op.c.it.p.58 

142 Basurto, Cárdenas y el Poder ... pp.c.it.p.83 
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El mecanismo de co!;.!::rol. utilizado por la CTM era el de exigir 

para la formación de nuevas federaciones de sindicatos, el e.§_ 

tablecimiento de comit6s de organización 143 controlados por 

la CTM. Por estatutos, para fiscalizarlos, sin este requisito 

las nuevas organizaciones no eran reconocidas. Otra de las 

artimafias entr6 el vnsto arsenal de la CTM era no llamar a 

Consejos trimestrales en difere~tes lugares del país como es

tablecian los estatutos. 144. Con ésto desmovilizaban a las -

bases. 

I,as protesta!': de las organizaciones obreras por la imposici6n 

y manipulación se manifestaron d~rante el II y III Consejos -

Nacionales de la CTM. En el II Consejo Nacional los sindica-

tos de trabajadores minero-n8tal0rgicos abandonaron la CTM -

~cusando a Fidel Vcl§zquez de d~scriminaci6n contra sus sec-

ciones dentro de las federaciones estatales. 145 

El IV Consejo Nacional de la CTM celebrado en 1937 será defi

nitorio en el futuro de la organización sindical. 

Recordemos que antes de la formación de la C'rH la organizac-

ci6n obrera se basaba en sindicatos independientes asociados~ 

en una federación nacional (El CDP). Al formarse la C'rH la -

autoridad miíxirna de ersta orgmüzación sindical sería el Comi

té Eje cu ti vo Nc.cional (JUC quec1'1 .l:•J1.-mécc'.·~' por sccrdcar:ias de -·

las cuálc!3 los lídc,rc·:~ reformistas ccintrolan lar; m<ls i~,;porta!!_ 

tes: SecretarI2 G(~ncral y Orgnni~Rci611 y Propagn11d2. Otras -

Secretarías de menor importancia eran la de Acción Campesina, 

Educación y Problemas Culturales, Bienestar Social y Estudicis 

•récnicos y Estadísticos, así como :La de Finanzas. 14G 

143 Arturo Anguiano, El Estado ... op.cit.pl28 I · 

144 Jorge Basurto, cfirdenas y el Poder ... op.cit.p.100 

145 A~guiano citado por Nora Hamilton, México •.. op.ciLp~l48 
146 Jorge.Basurto, cárdenas y el Poder ... op.cit.p.71 
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'1Posteriormente, y con objeto de mejorar su funcio

namiento, se decidió integr2r diversas comisiones:

técnica, orientaci6n femenil, orientación juvenil,

asuntos marítimos [sic], problemas inherentes a las 

cooperativas, asuntos 8ducativos y pedagógicos." 1117 

Todas estas comisiones excepto la de asuntos educacionales fu~ 

ron adscritas a la Secretaría de Organización Prensa y Propa-

ganda a cargo de Fidel Velázquez. 148 

De esta manera Velázquez comienza a acumular un gran poder al 

interior del sindicato. 

As.i, mientras que la CGOCH apoya a Fidel Velázquez, Miguel An

gel Velazco era apoyado solamente por el CSUM, que tras la re

nuncia de Velazco se convierte en apoyo activo de los miembros 

del CDP. 

La opinión de los sindi•:::atos indepen:1icntcs t;,e;n ':ro de 1..1 CTN-

despu~s del advenimiento del II Consejo en que abandona El Si~ 

dicato Mexicano de Electricistas en el IlI Consejo Nacional -

por boca de l:'rancisco Brise11o exige el efectivc.· respecto a los 

estatutos en cu2mto a propo:rcion;:ilidi<d •1u los votos (:;.:;gf'.tn lc'.:í

mero de miembros) y expulsión de sindlc~tos que no pagaban cao 

ta como era el caso de ln gran cantidad de sindicatos pequefios 

inc:::>r1dicionales a Fidel VeLL:qu..,,,;, quienes as! obtenían un pe

so desproporcionado en las votaciones.149 Los electricistas -

exigían ademas un informe anual sobre el manejo de las finan-

zas de la C'l'N. 

147 Jorge Basurto, Cárdenas y el Poder ... op.cit.p.71 

148 Ibit. p; 71~ 

149 Ibit: J.J~ 89 
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El SME se apoyaba en el artículo 34 de los estatut:c:s para as&--

gu.rar que debido a que la ma::,:·oría d•2 las organizaciones no est~ 

ban al corriente <le sus cuotas, no tenían los consejos el quo-

rum requerido. Vicente Lombardo Toledano en esa ocasión manipu

la la votación, declara quorum tras lo cual los electricistas -

se retiran y a fines de enero de 1937 anuncian su intención de

abandonar la CTM. 150 

El Enfrentumiento C'.:m los electricistas provoca una campaña an

ticomunista tendiente a desligar d~l PCM a los si~dicatos baja 

su influencia y dar paso al reformismo. 

Ya durante el II Consejo Vicente Lombardo señalaba: 

"lo. Es de reprob::ixsc la conducta de lqs elementos-

del PC que como nücmbro de la C'fiI han cometido actos 

de indisciplina; E.'.;ta censura no se les hace por ser 

miembros del partido, sino por faltar a la disciplina 

que deben a la CTM. 

2o. La finica garant!a que tiene la CTM para su esta

bilidad es la obse¡_·,1;:1ción sinc·:ra y e:-:acta de la di:;_ 

c~plina y, consecuenteme11te, todas las agrupacioncs

y sindicatos de la misma tienen la obli~aci6n de ob

servar en sus actos la disciplina, que está por enci 

ma de los corn'prornisor; individuales c_1uc adquieren los

miembros de los sindicatos con pa:tidos políticos y

oi-ganizacioncs l~j:.:.::nas o. la C'i.'H. 

3o. La CTM no reconoce intorvonci6n do ninguna clase 

que trate de orientar o diri9i.i:, directa o indirect~ 

mente, a las agrupc,ciones que 1::. cons.tituycn, a nin-

gfin partido politice o agrupaciGn ajena a la CTM. 

4o. La CTM no prohibo ni ~Jede prohibir a sus miem-

bros que sustenten las ideas que quieran, mientras -

€stas no sean contrarias a la ideologia revoluciona

ria de la CTM, pero no puede permitir que so pretex

to de pertenecer a partidos políticos o agrupaciones 

de otra índole, sus miembros se consideren con dere

cho de preferir esos vínculos a las obligaciones que 

tiene con la CTM." 151 

150 Ibit. p. 9 O 

151 Jorge 13asurto, Cárdenas y el Poder sindical. p. 91 
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En este clima se inició el IV ~onsejo Nacional de la CTM. Este 

Consejo fu6 convocado a espaldas de los dirigentes comunistas

de la CTM: Juan Guti6rrez de Conflictos, Pedro Morales de Pro

blemas campesinos y Miguel i\ns•2l Velazco quienes además fueron 

impedidos de entrar al local si ndiccll el onde se realizó el Con

sejo. 152 Vic0nte Lombardo Toledano acusa a los comunitas de -

divisionistas 153 y de no entenderla diferencia entre partido 

y sindicato amenazándolos de expulsión, lo ~ue ocurrió, nornbrál:_ 

dose a Julio Batres en Conflictos, David Villegas en Educación 

y Mariano Padilla en Acción Campesina. 

Corno corolario Vicente Lombardo Toledano llama la ate11ció11 con

tra el ~CM acusándolos de confundir las tareas del .. Partido y -

del Sindicato. 

"Por todo lo expur2sto -decía-,. se verá que el cisma

ocurrido en la c•rr,1 no se debi0 a otra cosa que a la

intcnci6n de determina.do grupo de obligar a todos 

los cetemistas a p8nsa ·: de una misfü;l. m.:J.n.cra, com1 ·; si 

se tratara de un , ·artidc )Olí tic:·, '~:1: .t\1e sus mi8m--

brcs si est§n o~Ligados a tener una sola ideologia.-

154 11
• 

La reacci6n de los incondicionales del grupo reformista fu~ in

rnedia ta: 

152 Jorge 

153 Ibit. 

154 Ibit. 

155 Jor.ge; 

"En segunda, las delegaciones c1·~ Jalisco, Veracruz, 

Durango, Coahuila,Comarca Lagunera, Puebla y Oaxaca 

anunciaron ante IV Consejo Nacional su decisión de 

hacer una "fumigación de comunistas" en sus respec

tivos estados; se convocarían congresos regionales

con el solo objeto de expulsar a los comunista~,y -

los comités directivos donde existiera gente .con es 

ta ideología serían renovados "como un.a gara.ntía 

para la solidaridad obrer.a. "155 

Basurto, Cárdenas Y eLJ:>ode:¡::.S:Í.ndical. pp)93':94 

p. 150 ·: ;. ··;>>L~: 
p. 93 
Basurto, cárdenas y•el J:>oder . . i. oJ?' .• ci:t.;p; 93 



83 

La decisión del SME de abandonar la CTM fuf seguida por otras 

23 organizaciones entre las que se encontraban: 

" ... los ferrocarrileros y los trabajadores de la-

industria ~el papel (el sindicato de mineros la -

había abandonado con unterioridad) ". 156 

Ademfis abandonaron aquella central la fracción de maestros de 

el Estado de M~xico, la Federación de Trabajadores al Servi-

cio del Estado de la misma errtidad, de Colima y Baja Califor

nia así como los sindicatos afiliados ¡¡J. CSUM entre otros. Es 

tos últimos abandonaron la central pero no se desligaron de-

ella. 

Estos organismos apelaron a razones estatutarias su abandono,

violaciones tales como coersi6n a la libertad di.:, voz y voto Cie 

los delegados 157 y el no habi:,r llamado a todas 1 as o·.ganiza-· 

cienes de acuerdo al artículo ~4 rrac~i6n I 158 por lo que -

estatutariamente los acuerdos d'-'.l IV. Cu¡1greso se habían tornado 

sin quorum y eran no válidos. 

Los sindicatos que abandonaron la central señalaron no r.er co

munistas: 

"No es nada de comunismo lo que se debate en la CTM, 

__ ni es por su ideología por 1o que algunos han pro-

puesto "purgar" de comunista a las organizaciones -

obreras. Lo que sucede es que los comunistas han d~ 

do en la "fea" costumbre de desenmascai.·i'l.r ante los -

trabajadores a los líderes que los engañan y explo

tan y,· naturalmente, esta labor de "divisionismo"-·

resulta intolerable para quienes no hemos venido al 

'mo.vimiento: obrero a encontrar un modus vivendi. "159 

.156 Cárdenas .. ; .op.cit.p.94; Ciel1 l'i.ño~ ... op.cit.p.161.::i.62 
Lorenzo Meyer, El.Primer Tramo ..• op.Cit.p.181 y A Sul-
govsky p\ 299 · -

. .. 

157 o'ecia el docmnemto: .·· 
158 El docúmehto se refería sigúe: · 

159 Jorge Basurto, Cárdenas y el Poder ... op.cit.p.94 
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En respue~ta a los lideres de la CTM seBalaban 

"no le~ importa mantener la unidad del proletariado 

de_ México, ni ser infieles a los objetivos de nues

tra confederación, sino que lo que abiertarnente p8f. 

siguen es que las organizaci_on<'>S que no podemos so

portar esta situación intalerable a la mfis olemen-

tal C.ignidad de los trab2j ad 1~r0s, nos separemos de

la confe<leracj_6n para dej3rlos en libertad de usar 

el nombre,la fuerza y el p):estiglo de la mlsrna, en 

el logro de sus propositos". 160 

De la misma manern los ferJ:ocarriles explic~b~n sus razones: 
11 Nosot~os, ferrocarrileros, sonK.s ]~s primeros e~n -

lamentar lo succ,dido en el IV Pleno del Com,ejo Na

cional de la C'.I'M, pero nunca aceptaremos subordina±: 

nos a las arbitrariedades del grupo de personas que 

violan L;s leyes anter :.e :es". lGl. 

Una vez -con las manos libres Vice:!t''-' 'nmb•~rdo Toledano y el -

grupo de Fid0l Vel§~que~ y se~ lobitos avanzan adn m~s en la -

limitación de los derechos de los sindica.tos modificando los -

estatutos. 

"Esta reforma acrecentó el poder del secretario ge

neral,· es decir de Lombardo, al permitirle centro-

lar más estrechamente; a todos los miembros del comi 

té nacional y capacitarlo para intervenir en los -

isuntos de todas las secretarías e incluso decidir 

sobre ellos, cualquiera que fuese la opinión de los 

funcionarios sindicales. De esta manera, toda la--~ 

política de la CTM pasaba a depender de Vicente LO!!! 

bardo Toledano". 162 

160 Ibit .. P· 95; Nora Hal1liltori:.;México •.. op:'C:it~p.151 
161 A: Shulg~~sky: México .. :op:cit.p;300 ;~. 
162 Arturo Anguian~, El E~tado.\ op.dt:p.128 
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El IV Consejo tambi6n decide centralizar y reglamentar el --

acuerdo tomado des je el I Consejo en el Sentido d-e que todas 

las huelgas deberían de ser aprobadas por el Comite Nacional 

163. 

Particularmente después de la expropiaci6n petrolet«'l: 

"Las. federaciones de los estados fueron obligad<cs -

a ~ometer previamente sus pliegos de peticiones a -

la aprobación del co;;üté nacional, y los sindica tos 

debían hacer lo mismo el! relación a los comité;3 ej~;_ 

cutivos de las federaciones a las que pertenecie--

ran. 164. 

Con ésto se sellaba el círculo de dominación sobre el moviíúen 

to obrero controlando el principal instrumento de lucha que 

afin le quedaba a los sindicatos de la CTM: el derecho a huelga. 

"Dicha libertad fue destruida en las dos reuniones 

de delegado~ que se han efectuado, haciendo invadir 

el sal6n poi: porras ·:-mudas que 1::1n impedid,) con 

gritos soezmente insultantes y amenazas graves en -

vías de hecho, en que los delegados pudieran expre

sar un criterio sobre los puntos de debate. Los de

legados suscritos, no obstante las repetidas provo

caciones, supieron guardar una uctitud de completa 

serenidad, que evit6 un choque sangriento de las -

peores consecuencias; pero, en vista ele que las pr2 

vocaciones han venido aumentando en forma escandalo 

sa, n"os sería imposible mantener tal actitud en se

s iones subsecuentes [ ... ] Hábilmente, el Lic. To

ledano, que debería hacer respetar el orden en ios 

consejos y no permitir que se ensucie el decoro de 

nuestra confederación hasta tal extremo, se limit6 

a hacer.exhortaciones a la concordia, pero toler6 a 
ciencia y paciencia, no sólo los insultos y amenazas 

163. Ibit. p. 129 

164 Ibit. p. 129 
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lanzados a vo~ en cuello contra algunos de nosotros, 

sino la pres~r1cia Je coreF~ctos gr11pos arnados, aj1~--

nos al cons12jo, cstrat.égicélrnenl:e distribuidos por -

todo el sal6n. Si el local de la FROC result6 insu--

ficient.:::, no fue en v·erd.:iJ porque lo cupi12~~an los -

delegados, sino porque no qued6 bastante lugar para 

los i)i.stolerot>" 

2.10.- Regreso del Partido Comunista Mexicano a la CTM-la.Uni-' 

dad a toda costa. 

El tranformismos-como forma de revolución pasiva de los intelec 

tuales orgánicos obreros reformistas del ct"\rdenismo, ésto es ··

I,ornbarclo Toledano y fidel Vel.:ízquEz y s;¡s lobitos pro,.rocará que 

se fuera constituyendo un poder personal y claudicante con el -

gobüirno al interior do esta central apoyados en la tesis del -

E'rentc U~ico de Trabajadores, antirnperlalistas y antifuscistas. 

Est(ci Pn,,ntu Unico de 'I'rabaj adore:s t.Le:•e la L1tención ele los lí

deres r.eS:ormistas d·2 colaborar con el Estado en su pol:Lti.ca an

ti6perialista y obrera. Dentro de la estrategia global de los

líderes reformistas una primera faso es la de la solución de -

manera pasiva en la eliminación de teda disidencia qui:: amenaza

rá con su hegemonía y con t.rol sobi:e las organj.zacio1\es afilia-

das a la CTM. Esto se logró en 1937 con la salida de los sindi

catos independientss que se opusier~n a su~ prácticas casiqui-

les. 

Sin embargo la salida de aquellos sindicatos, incluidos los de-· 

influencia cCJmunista planteaba el problema de la formación del 

Frente Unico de Trabajadores y la de la Unidad centralizada del 

movimiento obrero en torno al proyecto de Cárdenas que se ha--

bían propuesto Velázquez ~, Lombardo Toledano' desde dos úpticas 

diferentes pero coyunturalmente unificadas en la formación ele -

la CTH y en el impulso a la política obrera cardenista. 
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A su salida de la CTM Gutiérrez, Velazco y Morales trabajaron -

en la formación de una CTH paralela que en base a la populari-

dad y trayectoria de i"tquellos líderes atrc.e a grandes sectores-

de los trabajadores disidentes de la CT¡.¡. Estos líderes asegu

raba11 tener la mayoría ce las bases de la CTN, 409,170 trabaja

dores, mientras que conc2dí2n solamente 308, 345 a la C'l'N lomba.E_ 

dista :!.65 Por su parte Vicente Lom~Jardo 'l'oledano aseguraba con

tar con una mayoría de 566,641 traba~adores. 166 

Como quiera que sea la esición de 1937 significó la pérdida de

la unidad obrera que los Léderes reformistas requerían para su

proyecto de revolución pasiva que se proponían establecer. Aho

ra sin la amenaza en la dirección, los dirigentes podían empre~ 

der una reconciliación y atracción de les comunistas. 

Así una vez concretado el aparato burocr&tico sindical de la -

CTM; retirados de la dirección los sindicalistas independientes 

y a los comí tés no controlados, los lídc.e. :es reformistas se pro

ponen u!1a segunda ol•2ada pn -a '1traer a las bases disidentes, ah.:2_ 

i:a bajo una nur~v2 c•.)rrelaci6:1 dn fuerz ·!!3 .altamente favorables a 

los líderes reformistas, amparaó s en la política obrera del Ge 

ner2l L&zaro Cárdenas. 

El documen.t.o se referío.. a éste como sigue: 

"El articulo 24, fracci6n I de los estatutos de la -

Confederaci6n establece qua el consejo nacional debe 

ser convocado por el comité nacional y que la convo

catoria debo ser hecha del conocimiento de todas las 

organizaciones cuyos representantes deben integrar -

el mismo consejo. En el presento caso, la lista de -

las or<Jan.i.:wciones a las que fue enviada, las cuales 

conforme al mencionCtdo artículo deben integrar el -

consejo, ·no aprob6 y ni siquiera se discutió por di

cho comité, sino arbitrariamente fue determinada por 

uno o dos secretarios del mismo". 

165 Jorge Basurto, C&rdenas y el Poder ... op.cit.p.96 

166 Ibit. p.96 
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En ec;ta3 condiciones Vicente Lombardo Tolcckno llama a los sin 

dicatos disidentüs y ~ J_os comu11i~tas a i:1corpo1:arsc a los tra 

bctjos del V Co11scjo N;:cir-:nc:d_ donG.s 1.~sclc~~:ecer.'L::n su~:; difc1:en-

cias y en al cual propon!2n se rci11corporaran ~ las filas cet~ 

mistas bajo las nuevas condiciones estableci1as. Entre estas -

condiciones se GG~o11tra:Jan el accpt&r las reforrnau estatt1ta--~ 
rias, la nueva dirección, la responsabilidad divisionista del

PCM as{ como no introducir la disciplina partiduria en el sin

dicato. 167 

Lu contradicción de Lombardo en este Gltimo requisito es evi-

dente al haber aceptado y propuesto a los afiliados de la CTM~ 

su afiliación en masa al PRM cuando éste se forrn.'t en 1938. 168 

En igual sentido se encuentra el que '°'·sta afiliación volunta-

ria "propuesta" en 1938 se haya vuelto forzosa en el 6ltimo afio 

del gobie:cno Ci'.rJcnist<i. 169 

Corno quir=.r.a que seet la llé1!TI2da de Vicent' Lorr.bardo 'roleáano a

los trab~jadorcs ferrocarrileros y comunistas provoc6 que los

prirneros decidi.er.:tn rcgú:s¡ir .:i la C'rM lo mismo que los segun-

dos salvci algunos Gindicatos que controlab.:in que se negc.ron a

hacerlo. Los obreros minero-met<ilGrgicos decidieron permanecer 

fuera de la CTM. 170 

r.a CGT y la CRO/.l tnml)i6n S·2 ma:ü:•iv:i.eron fuera de la CTM hasta-

1938 cu.'tndo se fonnn el PR:.;, cuando rc,gresan a formar parte de 

esta agrupación1 tanto sus s.indicatos obreros en -la CTM corno -

los campesinos e;1 la CNC. 171 

167 Ibit. pp. 97-98 

160 Ibit, p. 110 

169 Manuel de la Noval, El Movimiento Obrero ... op.cit.p.144 

170 Miguel Angel Velazco: El Partido Comunista ... op.cit.p.167 

171 Nora Hamilto_n: México ... op. cit .p. 151 
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Por su parte los Jirigentes comunistas, en apego. a la tradición 

de los acuerdos del VII Congreso de la Internacional Comunista:

y su traducción me:{icana como "unidad a .toda costa" aceptan re

gresar a la CTM con sus bases. 

Algunos autores como Nora Hamilton y Manuel de la Noval 172 --

sostienen que el regreso del PCM a la CTM se decidió en el ple

no del Partido Comunista de junio de 1937 donde la posición de

Earl Browder, a quien acude Lombardo Toledano como mediador del 

conflicto CTM-PCM -quien entonces era presidente del PC de los

Estados U11i<los y representante de la Internacional Comunista-.

Browder impuso -con mucha oposición- el adoptar la unidad a to

da costa como consigna estratégica ~- justificación para regresar 

a la CTN. En nuestra opinión esta interpretación es poco críti

ca y pretenda exculpar a los dirigentes de PCM por su decisión 

y sobre todo si consideramos que Growder no cuenta con la in--

fluencia comunistd internacional -1rueba de 6: to es que es ex-

pulsado del PC nortectmericano- así es difícil r·omprendcr la 

influencia de 6:. '.ce al interior del PC¡.J. Como quiera que sen el

PCM decide incorporarse a la CTM bajo las candi· · one~~ impuestas 

por sus ltderes reformistas. 

Dada la nueva corrclaci6n de fuer~as el reingreso del PCM sig

nific6 un grave error pues se tradujo en la entrega de sus org~ 

nizacionr~s do base a control de los líderes refo1:·mü;to.s. Una --· 

vez incorporu.dr.""'S los comunistas u 1~1 C1I1M, Vicente Lombardo 'I1olc 

dano inicia una campaña anticomunista que provoc2. la ulterior -

expulsión dr~ los l:i.de;:es comunistas; una vez que Y" habíall perdJ:. 

do el control de lu.s oi:ganizaciones sindicali:e~; bajo su influen

cia. Esto inicia la debacle politic2 del PCM que los lleva a -

seguir empata1v:nclose en la política oficialista. As:í. apoyan la -

formación del PRM al considerarla la consolidación del Frente -

Popular y m&s tarde apoyarfin la candidatura del oficialista y -

dei:echista Manuel Avila Camacho. 17 3 

172 Manuel de la Noval, El Movimiento Obrero ... op.cit.p.p~l09-
134. 

173 En esta misma contradicción podemos explicar la expulsión
de Valentín Campa y Eorn~n Laho=0e durante el Conu~eso ro
n:unis ta c:.2 1,1ayo d0 19·rn por inf.Luencia de la Internacio;:;al 
Comunista.Cárdenas y la Izquierda ... op.¿it.p.170 y p. 325. 
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El mismo Vale:1:tín .Campa reconoce a.ucrocrítica..11•."nte: 

"Yo' reitero que el partido entró en crisis a partir 

del pleno de junio. de 1937 en que la Iríternacional

Comunista impuso la política de unidad a toda éos-
ta". 17 4 

2. l.1.- Consolidac:i6n de la Burocracia Sindical Cetemistn. 

Una vez eliminados los disidentes al interior de la CTM la bu

rocracia sindical cet<:mista puede d,u marcha adelante a su pr9_ 

yecto de revolución pasiva-revolución restauración en su segu_!2 

da fas.e, ésto es: 2J de la co1<1bor<lci6n abierta con el estado

y rü d''·' aprovecha.::l<'l en su prorio C'2t:8.Ei.cio p·.':!r;;::irF· '- c1e poJor-

po1ítico y r::r<riqu<ccimisnto. 

J,a CTi·l comiellzil u. ser utilizada por los l:í.derc;s reformistas c9_ 

me trampolín p~ra cargos pdblicos y de "elección popular" qu0-

si9nificarfi una exce.,9nta oportun!Jad de obtener influencias -

px·errogativas ·.1 ric_r ·);o:.•>. 

" •.. Las persp•oct:i.· a~; que presi:mtan dadn.s las infl·wncias y pr.9_ 

rrogativas qu•" se h~s conceden y qlle pueden conducir n una bri 

llante carraca politi_ca, amen de la oca;;i6n ce in.ici01r una bue 

na fortuna, son otros tantos inc0nt.ivo::; para quo un líüa:r., sea 

obrero 1 carnpesino 11 populnrº, se decido para ocuparl~:l 11 
.. 175 

Así en la XXXVII Legislatura (1937-19~0) la CTM logra colocar

a 27 d·:> sus miembrcn; co;:10 cunJ.ic1atoa del PNH 2: 1'1s elecciories

de dip~tados federalcs.176 Entre 6stos se 8ncuentrau algunos

de sus prorüncnte!.; líderes como Perna1v10 Ar:iilpa, Jesus Yuren, 

líder de la FROC er' el D. P. y Celestino Gazca por el sector -'

"social militar de Guanajuato". 177. 

174 

175 

176 

Entrevista Valcntín Campa, Clrdenas y la Izq~op.~it.p.169 

Jorge Basurto, Clirdenas y el Poder ... op. cit.· l'P ~ ll10:..Ü2 
Ibit. p. 112 

177 Carmen Nava. La Ideología del 
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Hay autores corr.o Arnaldo Córdoba que -sostiene: que F:i.c1el Veláz 

quez fúe candidato en 1937. 178 Con la información que conta-

mos parece ser que durante el cardenismo Fidel Velázquez no -

fu~ diputado federal, aunque después fu€ diputado varias veces 

y senador. Durante el cardcnismo Fidel Velázquez se ocupa de -

consolidar su poder personal dentro de la CTM. 

La propuesta que presenta Vicente Lombardo Toledano desde el -

II Consejo Naci0nal de la CTH (octubre 1937) de proponer candi_ 

datos por el PNR 179 es tomado con estusiasmo por la cúpula de 

este partic'.o. 

El nombramiento de candidatos se hizu desde arriba y sin con-

sulta alguna de las bases como lo relata V. Fuentes Diaz~ 

"Ya en 1937, quienes fueron diputachs [ ... ] no lle

garon a ser candidatos precisamente por el camino -

de una designaci~n democrática en el seno de sus -

agrupaciones. Se les escogi6 arriha. Pero el error

que entonces pl~'10 e::plicarse por ,,l ar;< bo intempo::;_ 

tivo de los lideres cetemistas al congreso, en un -

momento en que se hacia necesario desplazar a ~u--

chos viejos políticos, se convirtió en costumbre. -

Los resultados estfin a la vista, y el propio Lombar 

do ha sido víctima de ellos". 180 

Así se sellaba el proyecto colaboracionista deo, los líderes re

formistas con el Estado. 

Por su parte el gobierno, tal. como vimos, apoya -ai aparato bu

rocrático legal y financieréúnente e iinpulsa el fortalecimiento 

de la burocracia cetemista. 

178 Manuel de la Noval, El Movimiento Obrer.o ... op. cit.pp.144-147 

179 Nora Hamilton: México ... op.cit.p.151. 

180 Jorge Basurto., cárdenas y el Poder. ; .. op.ciL ·p. il2 
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Algubos ap0yos que dá el gobierno a ia-c=E:r;:-traYob:i:era sonc::J.-

donativo de terr.2nos y edificios, ayuda monetaria, tiempo en -

radio o ª:f11da pol:i:tica y :rr.oral (prese;,cia c~c"l presidente en -

actos de la CTM, etc.). 181 

Por su parte la CTN apoyaba al gobierno y sus decisiones e in

cluso forma la Comisión Nacional Deportiva Militar para e~tre

nar militan7lente a los obreros ante la eventual necesidad. d0 -

apoycLr al gobierno militat:m::nte. 182 _ 

El hecho es que dosru6s de 1937 la CTM se significa por el eu

tablecimiento del proyecto colaboracionista con el Estado y 

por el surg~niento do Fidel Velfizqucz quier, vi6 fortalecido su 

pol1e::- o inclnso fuG desp1azdndo a IJombardo Tclcdano del misr110, 

hecho que si?. conc)~·eta duran-te el AVila-Carnachi~ir.10 cuando V.ice}:~ 

te Lombéln1o Toled2.no e;_; expul:·ado de la C'l'Vi, siené!o sustituido 

en la Pirecc:i.611 cetomis·t<: por Pic1eJ. Vel:í:~quez qai6D hast¿\ nue~i

U:c.s días cons·U. Lt:ye e.l p1'.'inc: ;¡al lider obi:eru y apoyo del go

bier.!10. 

El proyec·::o colaboracionL;t<1 de la CTt'l no impli,_:iba una situa-

ci6n stn1tisa al ejec'.ltivo. Su fuerza le asigna unn relativa --

autonomía que se remonta a la CROM, pei~o que du.::ant'~ el carde

n:i.sn.o provoca um: gran influencia. Cof'.lo lo dec:í.a el propio LOE,! 

bardo Toledano: 

No hay uri solo acto de trascendencia clel gobie:cno del PrS!, 

sident.e Lázaro Cárdenas en el cual no haya participado el movi 

mi,_·mto obrero representado por la C'rM" 183 

En opinión de algunos líderes de la C'l'M incluso: " ... en_ reali

dad la CTM acaba siendo un partido pol:í.tico". 184 

181 Ibit. p. 78, Arturo Anguiano El Estado ... op.cit.p.134 

182 Jorge Basurto, Cárdenas y el Poder ... op.ci.t.p.78 

183 Lombardo Toledano en El Movimiento Obrero ... op.cit.p.50 

184 
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Así el proyecto de u:ÜL1acl fué fa'Iorabl<~ a la CT/vl con el aroyo 

del gobierno y eli;ninando el proyecto -independiente del movi

miento ob.rero m0:·:i.c<11~0, en favor de 1 ¡:royecto de la burguesía. 

El mismo Banco Nacional de ~léxico reconoce públicamente las -

virtudes de la CTM: 

"Se suprime la .acci6n anárquica [espont2.nea]: d·=> --

los sindicatcs aislados, sin idea clara de los po~ 

juicios que su actitud, frecuentemente irracional, 

causa a la sociedad enteril; hubrá huelgas en lo v~

nidero, tendror.1os dificultades industriales de --

trascendencia y gravedüd, perr:i disminuir:'.i la zozo

bra que había en el mundo de los negocios co :: mot~i,_ 

vo d~,; las agr(~sioncs de que erc:irl v'· -:timas las 

empresas, con prcte.x ~()S ah:;u1~·dos". 185 

Así vemos que un<'< voz üfiélnzado su poder, la burocracia de la 

("1'M a .ranza al co:1trol del movimiento ol. ::·ero con una gran .. ::on-

tradicci6n en el reconocimJunto a la "pluralidad ideo16gica"

~eñal.:i.da e!. sus ":>St'·· '.cuto;; 18 6 S' i práctica de hostigamiento tt.1: 

sindicalismo disidente e independiente, parL.cularmente a la

CORM y a los comunistas. 

Entre 1937 y 1940 la CTM luc1ra por evitar huelgas y reprimir

ob~eros acusando a los opositores de sabuteadores, traidor8c-

a la patria etc. 187. 

La contradicci6n entre el proyecto socialista y su práctica -

reaccionaria se manifiestan claramente en 1939 al postular la

CTM -dos días antes que el sector campesino- al candidato of:i 

cialista y de.derecha Manuel Avila Camacho 188 así como en el 

acarreo masivo que realiza esta central para llevar a obreros 

a votar por su candic1;:ito. 

18~ Arturo Anguiano El Estado ... op.cit.p.131 

186 Jorge Basurto, Cárdenas y el Poder ... op.cit.p.87 

187 Arturo Anguiano El Estado ... op.cit.p.133 

188 Manuel de la Naval, MovimientoObrerp .. ~op~c~t.p.144 
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2. 12. - cárcferias y él Poder sin:tl:i:c::ll 

La política obrera de los cardcnistas tiene el doble carácter

de ruptbra y continuidad. 

Es de continuidad con respecto al Gr-.ipo Sonora en tanto que -

dura~te el largo periodo da 1918-1940 consolida la hegemonía -

y control estatal y gubernamental sobre el movimiento obrero -

alrededor de un~ central tinica de trabajadores oficialista, la 

que t.ransita. de la CTIOH il la C1.rt•i. 

La ruptura en este proyecto durante el carderi.ism: se d:i en que 

esta central de tra.b;1jatiores se fonn;:i cL•:=sde abajo y· con el con 

scnso nctivo de la cJ.aso obrern qu~ a diferencia de lss prJcti 

cas g<rnste.rilcs de Viorones y c'.c la CRO'.\ J.lama y logr<:t ld rnovil·'.. 

za 1:::i6n cJe la:; ~112.sas en dc.~ens3. de· sus p;· -'Pios intcr0sc.s y por·

~s~~ ~via en o~oya acti.vo de los JralJaja¿~res a favor d·3 la ~a-

11.ticñ c<:J1~erL1. de: }_o.:; ·::i.r 1Jl.:nistD.s. 

El pr: }C ::i.0 :··_)! i: r(··~rolucicnario, de 1'€.--:ol:.tCi6:1 pr.~s,:. ·_a de l,a bu_::: 

guesía y ascc~ente pequcdo burguesía asimila, por transforffiis

mo a los líde1:es r::, form.i.:;tas p!:imero de la CROM y después de: la 

CTM en apoye de este p~yecto. 

Asi, deben ent~1.J8rse las contradicciones que sefialan el slo-

gan cle la c~~M: por una democracia de trabaj arlares y sus pr!lctJ.. 

cas para impedir el ejercicio de huc1c;a de los electricistas,

ferrccilrrileros, petroleros, c,=rillos la irnpe:::ial, fábrica c1e

hilados la Teja, etc. etc. 189 el inicio de la práctica de --

acarreo para ino..nifes tc: .. ci.cJnes ul tiliz ~:ndo cns t:igos y premios -

como sucede en 1940 190 la aplicación indiscriminada de la --

cláusula de exclusión en perjuicio de los obreros. 

189 Jorge Basurto, Cárdenas y el Poder, op.cit.p.166 

190 Ibit. p. 166 
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El gobierno por su parte como artífice de aquella estrategia -

sindical activa en el doble juego de apoyar las deniaúdas de

los trabajadores hasta el punto en que aquellas no ponen en pe 

ligro su hegemonía, la de la burguesía y la de la burocracia -

cetemista y el pro~cio sistcr,1a ;::<:.pit<üista de producción. Así -

el límite de las demandas obreras scrfin aquellas impuestas por 

las necesidades de acumulaci6n de las empresas. Como decía el 

propio Lázaro C~rdenas en Monterrey: 

"Los movimientos que llevan a cabo en la actualidad 

las organizaciones de trabajadores no tienen otro -

carácter que el de una lucha social que se ajusta a 

los t6rminos de la ley y que no alarma al país ni -

al gobierno, porque todos saberno~> que el objetivo -

de los trabajadores se reduce a lograr las conquis

tas que son compatibles ron la capacidad productiv2 

y financiera de las empresas". 191 

Cuando estas salidas sugerentes no resultaban suficientes para 

el control de los movimientos obr~ros el tono de la "orienta-

ci6n" se volvía amenaza t::ll y como en su
0

último informe do go

bierno L~tzaro Cárdenas declarabw.: 

" ... así como la prohibic~6n do toda lucha de clases 

es absurda, contraria a la realidad y provocadora -

do miseria e injusticia, un estado de permanente y

sistemátic~ agitación, revela caren- adoptación de

medidas enérgicas, para la conservaci6n de la tran

quilidad, de la estabilidad del régimen y de la no¿: 

malidad social; pues os indiscutible que ... por en

cima de los intereses de los grupos econórnicamente

diferenciales, se encuentran los más altos intere-

ses de la colectividad y de la Patria". 192 

191 Tzvi Medin Lázaro Cárdenas ... op.cit.p.Bl 

192 Arnaldo C6rdoba. La Política de Masas~ .. op.cit:pp.195-196 
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Por su parte la CTM comprendíet cú mensaje y en el mismo año 

orientaba a los obreros a través Cle- stl Orgal1o -"eT-pcfpülar"

que en su editorial decía: 

"Los trabajadores entienden que en épocas difíci-

les su misi6n es proteger sus conquistas y no tra

tar de precipitar el progr0so. Hay momentos [ .. ] y 

el presente es uno de ellos [ ... ] an que forzar -

un avance demasiado riipido serí.<" una provocación y 

muy probabl8;nente produciría una re;:-,cción. (Hexi-

can Labor News, 15 de noviembre de 1940)".193 

A las claudiciones de los líderes de la CTM si<Jtlieron las mci

didas implementm'las por el Estado como el arblt:caje forzoso, -

el reconocimiento de los nuevos sindicatos por las autorida-

des del trabajo, la modif icaci6n a la .-,cy r-2dei~al del Tr;·.>.bajc 

194 e incluso la decisión qua toma a Junta Fe~eral de Conci

liación y Arbitraje a finales de 1939 de no elev~r el salario 

mínimo durante el período 194'1-194J 195 

La manipulaci.ón de los obrc.2:os no S<' c1 críe. de manera f[\cil -

por parte de los líderes de la C'l'j·.¡. Los sincl.i.cato~• eran repri, 

ruidos cuando queri01 form2r faderaciones ~ndcpendientes a las 

que dict2b2n los liJercs y CE~ciques, partJ.cuJ.~rmcnte cu~11do -

6s·tos eri1n enentigos de Cfiraenas como sucedj.6 en Sonora donde 

incluso Ficlcl Vclázquez fu6 encarcelado 196 o el caso de San

IAlis Potosí donde los sindicatos de la CTM fueron reprimic1os

por Ccdillo.197 Sin embargo, la simbiosis Estado-CTM siemprc

procur6 que los conflictos se resolvieran en favor de 6stos -

altimos y en contra de las autoridades locales, incluso de 

los gobernadores, 16 de los cuales fueron relevados de sus -

cargos durante el cardenismo. 198, 

193 Nora Harnilton: 

194 Ibit. p. 137 

195 Tzvi Mec1in p. 207 

196 Jorge Basurto. Cárdenas y el 

197 Jorge Basurto. Cárden11s y el 

198 Ibit. p. 115 
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Esta si tui:tción llev6 también a la C'rM a orientar el voto de 

los obreros en favor de A.Vilaº Camtichb, amena.zánd:Jl'os incluso 

con sanciones a quienes no lo hicieron. 199 

Aquella simbiosis le diG fortaleza a la CTM para que tambiGn -

combatier.:i. a los partidos reu.ccionarios como los camisGs dora

das y también a los revo:!. ucionz:irios como los comunistas que -

fueron duramente reprimidos por la CTH y al final del per:í.odo

cardenis tas fueron perseguidos con el pretexto del asesinato -

de León Trotsky.200 Esto no significaba por parte de la CTM un 

apoyo al trotskismo, que se opuso oficialmente al asilo a Trots 

ky. 

1,sí del p1·oyecto socialista original, la CT~l se tnms:forn1a en-· 

el instrumento contrarevolucionario y de revoluc.i.6n l'asiva del 

régimen cardenista. 

. . . 

2. 13. - Ep.Í.logo: El Movimiento _Obrero y . Avila' Cam;~cho 

Al llegar Avila Cc.inacl:o a la prr.·:J Ldencia en 1940 le· !)repone ; - . 

los obreros . lln · pacto de· unidad ·nacio.nai. 

El Proyecto <;le unid<. d nacional e:{plica la reconcialiaci6n de-

la burocracia estatal con las facciones de la btu.·guesía en su

proyecto por el desarrollo del capitalismo. No ;ncnos importan

te fu~ el viraje de la política del gobierno sobre la p6lítica 

de masas. 

En relación al movimiento obrero, y sobre las bases de l.a cor.

t'.lora-tivización de los trabajadores y cooptación de -sus líderes 

en apoyo a la política del gobierno y en base al proyecto ~e -

impulsar la acumulaci6n de capital, la consecuencia de esta -

política fué la pauperizaci6n creciente del proletariado indus 

tria l. 

199 Arturo A~guiano, El Estado ... op.cit. p. 133. 

200 Toorenzo Meyer, El Primer 'l.'ramo ... op.cit.p.184 
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De acuerdo con algunos autores la distribnci6n de la renta na

cional en 1939 representaba 30.5~ para los trabajadores (suel

dos, salarios, prestaciones, etc.) y 26.2% para los emprcsa--

rios (utilidades) . Para 1946 cst~ distribución signi.ficaba 

21.SS para los obreros y 45.1% para los empresarios. 201 

De le. misma manera eJ. costo de vida de los obreros se incremen 

to entre 1939 y 1944 en un 75%. 202 

En el marco deJ. control salarial impuesto por los líderes de -

las central.2s obi~ ~r2s, la política avilacamachista y de Miguel 

Alemán provocó una disminución del salario r.eal de los trabaj~ 

dores: 

"El gobierno de Avila Camacho tambü.!n marcó el co-

·mienzo d·.· un<'. co·1rté:.1te dismin•.1cién de lo:: salariooó 

rea le;;, c~e 8. 9 6 p0sos diarios en l ': 40 a 4. 7 9 peso~;

en 19::Cl (s·üarios urbar >S a precio." constantes); -

no fue ~iL0 hasta 196~ ~ua·do vol• ~eren a 2lcnnz2r

su nivel c. :c940 (:zinc_'. J.970: 2··l. 11 
... •.B 

AU.emf:.s, la Supremi.1. Corte. de Jus;:icL1 y : iiS LTuntas de Concilia

ción y Arbitraje declararon el despido masiva de trabajadores

" c:-:c:Eo<.1.entcs 11 del sec to:~ público, sin el pago lle indemnización-

y prestaciones de Ley. 204. 

Todas estas conuiciones adversas al movimiento obrero en su -

conjunto provoc&ron durante el período de Avila Camacho un a~ 

je del movimicento huelgí.stico, p;;irticularrn2nte durante. el l?e

d.ódo de cleccLon.°'r; federill8s a diputados (1943-1944), cuando 

solamente en el primer afio (J.943) se fueron a huelga 165,744-

obreros, cifra supc'J~ior i.1. los promediar; huelgísticos de los -

filtimos treinta afios incluí.dos los del cardenismo. 205 

201 Anatol Shulyouski, México en la encrucijada .•• op.cit.p.491 

202 Ibia. p. 491 

203 Nora Hamilton, Los 

204 Ibid, p. 245 . . .·. . .•.. . . 
205 Anatol shulgovsku, México enla Encru8.ij~da: .. op.ci't.p.49.2 



A pesar del auge del movimiento huclgístico, 'stas huelgas eran 

aisladas, espontáneas y desarticuladas entre sí. La desmoviliza 

ción obrera y el control de los líderes "charros" i~pidi6 el --
\ -

avance organizativo de los trabajadores, particularmente de la-

CTM, quienes incluso e,1 1945 firman un acuerdo con la Ci\Ni\CIN-

TR.2\. que constituye en un pacto de "alianza para la producción". 

206 

206 Ibid. p. 494 



.. 

.,, 

'l 

105 -

II. Los campesinos y el .Poder del- Estado postrevolucionario. 

l. - Lcis caml?es:Cnc;s y er Gl:uJ?o sonora. 
- ·",-.'--',-, 

1.1.~ ·Partido Nacional Agrarist~. 

La incapacided negociadora y conciliac.'.ora de Obregón {bonaparti§_ 

mo personificado en Obregón) le había valido la alianza de los -

intelectuales pequeñoburgueses del zapatismo como Díaz Soto y -

gama y lo. de los jefes zapatistas revolucionarios conciliadores

como Gildurdo H;:igaña y Aureliano Manrique. 

Aqur,ülos líden~s c;:m1pesinos forman desde 1919 el ·par': ido Nacio-'

nal Agrarista (PNA) ~ue apoya la ca~didatura de Obr~g6n durante

las elecciones presidenciales tld 1920. 

I,a forrnac.i6n cl·~l P:'h puede ubic~;.rse en ···l origen (~el· proyecto -

de los sonorcnses y por esta vía del rncderno Estado mexicano pa

ra someter a los cu.mpesinos a la nueva lógica de acumulu.c.i.6n y-

dominación política un la igricultura de la €poca revolucionaria . 
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Programáticamente los líderes campesinos del PNA se proponían -

asegurar la efectiva aplicación del artículo 27 de la flamantc

constitución de 1917, sin embargo, en la pr~ctica- tal como su

cede en nuestros días-, sus líderes se preocuparon mas por bri~ 

dar su apoyo incondicional a Obregón y por su propio é1scenso po

lítico y económico por h2ccr efectivas las demandas po:?:: tierra ·· 

libertad y justicia por la que peleabu.n los campesinos ciuc d•~-

cian ellos representar. 1 

Por su parte, Obregón utilizó al PNA como instrumento de con-

trol de los cam¡;iesiEos. 

Paralelamente: Obrc-:JÓn desplegaba un: discw:·so agrarista en el -

que se manifestaba como el principal defensor agrarista y voce

ro de, la causa c;c,mpesina. El discurso demagógico de Obregón in

cluía su apr.yo al P:!A, mientras que el nuevo partido campesino·

se apoyaba en ObJ:cg6n para ejercer su hegemonía dentro del sec

tor campesino. 

A pesar te la gJera de posiciones establecida por Obreg6n y cl

Grupo Sonora, a0oyada principalmente en el discurso, la demago

gia y en el escas•:> reparto de tierras, los campesinos se enctwn 

trnn inconformes y descontentos. 

La estructura agraria del México postre\rolucionario i:Oco se h.ábía 

modificado con respecto a la que prevalecía ·dtírantc. el. porfiria~ 

to. 

---·---'----·--' --·--- ~.._o~---- - --;--;-7""-~.o:---

I,OS campesinos no habían recibido · 1a ·tierra. ppr \a qtie se habían 

levantado en.armas durante la revolución de 1910-1920. 

1 " .•. de los miembros del consejo nacional del partido (del --

PNA) cuatro serían con el tiempo gobernadores, uno mas minis

tro y seis miembros del congreso" Lorenzo Meyer, El Primer -

tramo ..• op.cit. p.135. 
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Obregón continuó el reparto agrario "políticamente selectivo. -

de la tierra y como vimos s<2 reparten durante su gouierno casi

un millón de hectfireas m5s. Con Calles se repartir5n otros tres 

millones m5s, sumfindose a otros siete millones más repartidos -

duranl:e el rnnximato. ''Sin e~bargo los 7.G mill.ones de hect~reas 

repartidos desde 81 fin de la guerra civil h~sta 1934 no pusie

ron fin al lat:Lf:mdio como unidad central ª'".l sistema de produ_s:_ 

ción agrícoJ.a. Al c•:llld.uír hbelardo Eod:t.·íguw-: su período, la re 

voluci6n apenas había puesto en manos de los campesiPos que su

puestamente la hicieron, el 15.por ciento de la superficie cul

tivada". 2 

Segfin el censo de 1930 " ... en 1930 mfis de setenta millo.es de

hectáreas se encontraba~ repartidos en.manos de dos mil predios 

mayores de diez mil hect~reas". 3 

Si durante el gobierr,o dic: Obreg6;: el reparte :_1grario s.e a i (j S•'

lectivarnente, cuando Plutarco :Clías Calles :,,iega a la pre:o).den-· 

cia a pesar do continuarse el reparto políticamente select vo,

el ~uevo presidente so11orensc ··icne ya el proyc~to de dar con-

cluido (sJ.n concluirlo rep2rti.cn<lrJ J.a ·ti.cr~a) puesto que es·taJJa 

convencido que el ejido y lci. organiz<i:::i.6n comunal de los campe

sinos era ineficiente y su propósito era E:·l de irnv.1lsar las re

laciones de producción capitalista -a la manera de las regiones 

agrícola:;; ele su c~·;f.:ccdo nat:il- y rc].egür n J.-... , C'c".mpcsinos corno -· 

prol'."tC\rios agrJ.colat:. Desdr1 192'.i Calles sr, n1anifj_, sta p(lbli•: 

mente en contra de la orgccnizacion comunal da los ejidos cuando 

declara " ... tal sistenw, de prolongarse lwr:La negatorio el os-

fuerzo para la reconstrucción económica del pais". 1 

2 Lorenzo Meyer, el primer tramo ... op.cit.p.134 

3 Tzvi Medin, El minimato presidencial •.. op.cit.p.16 

4 Ibid. p. 96 
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Una vez resuelto el problema de los cristeros, sin Obreg6n en el 

espactJ:c político y en su calidad de líder máximo de la revolu-

ci6n mexicana, durante el ma~imato, durante la presidencia pruvb 

sional de Emilio· Portes Gil, Calles intenta llevar a la práctica 

su aspiración burgucsn de disipar toda ilusi6n ~or la reforma -

agraria. Calles or~ena al tnnlbl(n callista y s0crci:ario de ha--

ciendo Monter~ de Oca prcsnp1.h:~;:;tar solamente 1 O millones de pesos 

para inélemnizncioncs de rep.:,1:t.o é,c¡r:ario durante; l.02'). 5 · Lo ante 

rio limi.taba la reformo. ugrécrÜ1 EO tanto por lo pcc1ueño c1e la --

c2nt.iáac1 presupuc.sl'.i.lda sino p::.Lncipalmcnt:c aqu811o hubieru sigr¡i. 

ficado limitar el r8parto agrario a las posibilidades económicas 

del Estado para expropiar, hacien<lo de hecho nulo este derecho -

cons U. tucional. 

Por tes Gil que er;.i un viejo zorro de la política mexicana se ne

gO u 6 aceptar esta imposición del caudillo. renunciando u la pr~ 

sidencia de la repGblica. Si la renur··Jia nunca se hizo efec·tiva

fue pm:qu'·" Calles di6 marcha atri.is en s~ disr>)sici6n con lo que

Portes Gil pudo repartir casi dos millones de hectáreas c1urant8-

su gestión de menos do dos nños. 

La diferencia en e:l manejo de la reforma agr~. t'Üt entre Cal~ e~; y 

Portes Gil no se c1aba por la vocación a<Jrarista de este último 

sino por la sensibilidad política de Portes Gil de la necesidad 

de mant~~I!.81:' J.(~ S1_i. lado a J.o::; CCH~t.ingcnt:c~:; ;~g.rc..1.~:io::; 2~.rmac1os que

adn se encontrab~n 0rganizacio8 en el país, pri.ncipalmcnte en 

--Veract·uz, Michoac(:.n 1 San T.Juis rot:.osi y Tum;_-n1lipas. Las prcvi 8ÍQ 

ncs de Portes Gil eran corree t:.a.;:> puesto que el 3 d .. ! I·!a.r4-:o de --

1929 so levantan 44 generales obre~onistas con el general Jos6-

Gonzalo Escobar a l.a cabezo. c_:.:n conti~a r1ol gobierno .. en la coyu_!! 

tura do las elecciones para nornbrar presidente de la repúblic<:1-

quc substituyera y que ante la decisión de Calles de proponer -

a Pascual Ortiz Rubio como su sucesor, inconftinnó a los levanta 

dos iniciandose la revuelta. 

5 Ibid. p. 96 

6 cibic1. p. 59 



109 

Para .el 21 de Marzo de 1929 la rebelión había sido sofocada, el 

principal lugarteniente de Escoba!:', el general Aguirrc er¿¡ .fusj 

lüdo, mientras aquel huía con el resto de los alzados hacia los 

Estados Unidos. La rebelión fue ~ápidamente sofocada gracias a

la participaci6n d2 los ejércitos ag~aristas y a los generales

Li'\zaro Cárdenas, Sclt'Jrnino Cedillo y Juan i\.ndi7eWci Alm¿i:•:án que -

al frente de las operaciones militnres inclinaron la balanza a 

favoi7 d•¿J. gobiern·.1. 

1.2 Las movilizaciones campesinas. 

Como podemos ver, durante el período de lbs gobierno del Grupo

Sonora, los cam;:·=c:i.nc_;s signific'-1.n aún unct fuerza pcilítica y mi

litar funda,._2ntal que los sonorensos se ven o'-:>lig<: .. ios a as.ü. .. i-·

lar como parte de su proyecto de revoluci6n pasiva en la conso

lidación del moderno r,:staclo ;:,.:'xic.;ino. 

Sin emb<'crso, le .. : c·1,•.;Jcsi :os no se han c1•~smovilizack pc.r compl. .,_ 

·.o y ante el incLunp) · .. mic:. :to de las promes:1s hech.J.~::i po.c los go-

J ,.i.ern~··.::. posrevoluc~c.d:Ll.rics, '3í manti_en-J. _1 fe mLl. lat;-n,:e •::orno -

amenaza al proyecto de los sonorenses. 

Lo que caracteri:.a ;, todo el per!odo del Grupo Sonora será el -

dcscontGnto y movi]. L~~t?J.;i6n de los campesinos 9or lc:i propi(~dad -~ 

de la tierra. 

:81 equilibrio inestable que obtiene Obreg6n en la ho:1snonía del -

ejercicio c1cl pode:.: político sobre los campesinos le será sufi

ciente para derrotar a De La Huerta, así como a Calles para pa

cificaic· a ·los cris teros y derrotai: a Alma:úin pero in,~uficiente 

para controlar al movimiento campesino mismo, este control, re

volución pasi vn., en cu:1tra de los campe~:·.inos ser<l lo<J.rado sola

nK:ntc después de l;:¡ profundización d"' la reforma agraria y de -

la i.nstitucionalizaci6n de sus organizaciones clasistas durante 

el cardenismo. 
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MientJ=as tanto, du~:ante el período de los goDJ.erno del Grupo Sg 

nora, los campesino~; continúan poniendo en permanente jaque a -

los gobiernos burg11,~ses rostrevolucion::.rios. 

El descontento de los cam·:;iesinos estaba justificado en el incu:n 

plimiento del reparto agrario que, en 1930, Calles da por tcrmi 

nado en una famosa decli1ración r¡ue resume su antiagrarismo c:ic-c -

Calles. esta declaración fué publicada en la prensa nacional el 

16 de Junio de 1930 -

"La felicid1·. · de los hombro2s del can1po no consiste

en entregarles un pedazo de tierra si les falta la

preparaci6n y los elementos necesarios para culti-

vurlti. Antes bien, pcr es~~ c~ 1 mino los 11·'.vamos al 

~esastre:, porque le:;; creo.mas p.::-etensi.ones y fomt:;nt .. :.:::.~. 

,mo:.: su hoga::-.:ancrí.1.. Es cnrioso obscJ:var conK;,_ en LLl.~t 

- multitud- de ~jidos se conserva11 las tierras si .. 

debida ,.,:::-:p:;_otación, y sin crnh¿-1rg·o ·_;(~ pret, ·nde bacr::j:

a:npliac:LiJn de-! lo:.~ m L~rno!:l. ¿ >Jn. que .-1erecho? Si c:l -

e~; id ' fu¿ un frac;...:.s0 1 es inút .. 1 amp.Liarlo, y Gi el· 

ejido poi: el contrar.iu t:.t'ÍUI~f·), debo entenderse que 

el necesitar m5s tierra daLe relevar a la naci6n de 

-sigue diciendo el se1io:o:- ger:cra.l Calles- he;mo:; ve:• -i_ 

do dando tic~-r.::s u. die~tra.. y ;::;inic::; ra, sj i1 que! CfJ

tas p.Lodu::-;ca.n nada sino c:c·;:::ar u. ltJ. naci6n un com .... ·!:.0_ 

miso pavoroso ( ... ) e;~ i1ecc2ario qu'2 c~lClu. uno de 

_los gol)icrnos de los astados f:Lje un téJ~mino mfis a

menos corto, dentro del cual los vueblos que canfor 

me a la ley tengan derecha todavía, puedan pedir -

sus tierras, pero pnsado e:·;c término ni una palabra 

mfis sobre el particular. Entonces dar garantías a -

todo el mundo, pequeños y gr.:uv1es agricultores". 7 

7 Tzvi Médin, .El minimato presidencial ..• op.cit.~.101-102. 
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A -la '-propuC!sti.:. t;o;;.::-ra.ce:-..'o1ucic11¿1..:::-izl d8 d.:u: pc.r concluído el --~ 

reparto ilgrario, Calles agrcgAr~ la de ampliar el concepto de -

"pe6n acasillado" que siendo una institución de opresión de la 

§poca de la colonia, es rescatada por Calles para definir con -

este npeJ.ativo a 0quellos carpesinos qu0~ en su opinión (en opi

nión de Calleu y l~s callistas~, no tendri~n dzrccho al reparto 

agrario dejrntlo este sujeto ;1 la condici611 d3 pago en efectivo

y de inmediato de J.as propicdaic~s priv2tdar;. Adem~s se declara-

han inafect~bles -las tierras dcdic~das a la producci6n agrícoJ.~t 

para la industria. 8 

Si la embestida desatada por Calle::; y su Grupo no se lleva a c.é~ 

bo completamente no fue por su do2aproboci6n del congreso quien 

en 1930 nccpta aqueJ.las refo::rn .. s e~ ln consti.tuci611 sino princi_· 

palmente debido a que el nd.r:;,no presidente ~,rovisional Portes -

Gil se orone a ellas y de mcrnc:J:ci p.:irt i.cétla . .: dc'}ido a la c_,poc.'. -

si6n del ala radical do políticos y~ ;litares revoluc•onarios ~ 

que desde' s~w cargos públic;cJ:,; ~.mpuJ.san vi9oi:-o:o: ·,c.nt la r.::::for1t12, 

U.Cfr¿1ria y orr:F~ tlZ~J.ci6n de lo.:; c¡:u~1p'...:.:·.i.nos C'.il ::,_,~: nr_;t,'1flos C8ITIO -

fué G.l cr13.-) de: L.:1.:::aro c~:r~1r.-:na:::.; on r-;: ch,·iac2.n, ? .. · ust.:n Arroyo Ch 1 

en Guu.najuLl-i:o, Ca.r:cillo Puerto en Yuc:il.611 y l\.dalberto 1I1eji...1c1Ll. e:a 

Veracruz, donde so profundiz¿1 la reforma agraria y :~e .~ntfiulsa -

la organización dr~ los campes in:)~~ en c],~fensu. de sus intereso;.,. 

11.si vemos quo el proyecto ''''° rc,volución pas.1.'".r<:, p¡¡;:a el cont.1:0].

de les ca.mpe:.:;i.nos que: inL·:::rrt;::i. imponer c,··.lles y ~31 Grupo se en~--

frenta 2 ln oposi.cid11 de los c¿,~pcsinos a la división do la -

~lite revolucionarJ.a entre aqt1cJ.los gua sos~enfan la n0ccsi.dad

dc p.t'ofundi¿;ar la reforma 1ir;1:a1:ia y aquello;; r1ue la considera-

ban concluida. A pesar del desarrollo contradictorio de la he-

gcmoní;i t1cl ejercicio del podci: político ejercido por Calles S2_ 

bre los campesinos, al inestable control do 2.quúl sobre los ca!:'l 

pesinos no se rompe debido a que daspu6s de lci derrota político 

militar do los campesinos durante la revolución ústos se encucn 

tran desannados, desorganizados y atomizados en 1na infinidad -

8 Ibid. p. 102. 
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-de organizacioüCS locales_ depc·nd:ientes c1;:: los Ci;[C~que§ y milita 

re.s- regionales. 

El surgimiento del :!?fü\ como proyectr:i de aglutinar al movimiento 

ca1npGsino eri to1:no a. la político. oficial de los gobiernos sono

renses no puede co11solidarse e~ tanto que el rE:pnrto agrario se 

limita a c1otc.cio:1cs politic<1;:i'?.;tt:? selectivas, a.~cí, la.s contra-

dicciones al inte~ior del PN~ ~~lora11 rápidam0·nte provocanGo 

(CNl\) formarJ:1 eri opo: .. cción é', lét polític<t colal racio:üsta del -

PNA con el Estrt•.10 y es formad¡, JX•l'. e:,milit2ntcs zapé-:ti.stas como 

GiJdardc; Magu.0.u '::.' otros agra.~is tas como Higuel Mei1doz2~ Lópcz, -

Andrés !·4olina E11:?.~ic2ue::¿: y s.:-:.1:.~n:nino C(..:.;d.i_ llo cr.:t::.:·0 otros. Sin cm

brJ.r<J01 ni la CR;·:. o oJ. Pt·lJ\ J.lz·.::1.::~r-:ín a la rnovil~.ZQ.":j.·)n acti.v..:t c11.~ 

los c.::nnpesino;:.; por la satisf;:Lcci.ór. de su~-; c1ernz:.ndas, siendo ab-

scn:vich::.·~1, a3i::.n.i.l2C.os (como t.ran~·;fo1::-mis1:to) ~·or el apara::o, econQ 

mico, burocráti( .> v militar del Est<:ido y c1•2l Gn'.J?º Sonora. 

En esta.s condicione: ... , lo:::; < u1:p ... !;3J.P.os se cn1:·: :entran ante la pa:r..-~ 

cloja dci ve:.· a sus orcrc.n:i.zc~c.i.o;ie:.; clasist~s ccpDlJ.e..s por la te-

larafü:;, tcj ida por los sonorcns2~-; ~, é:e,·,e1· que, optar por subordi

narse a esta o ananzar regionalmente en aquellos estados que 

les ofi:ocían mayor cobertur2 por el apoyo de sus go~ernantes 

radicales (no por esto menos respetuosos de la constituci6n bui: 

gUE!sa de 1917) la lucha por su::; de;~anu.ss. 

ni lo contradictorio de la política anti.agrarista de Calles y -

su gi:-npo dará fuga u. la o~cgc.ud.z.:ici6n 11 ind<3pendicntl::! 11 de los cam 

pc.~cinos al ainparo de los gqhernadorc:s r.o.dicale~~ y rev.oli..1ciona--· 

ria~ de algunos estados como fu6 el caso de Cárdenas y MOjica -

en Michoacán, el ele Salvador Al,1arado y Carrillo Puerto en. Yuc~ 

tán y el de Ac1allJe1:to Tej<'di:1 en Veracruz. 

Quizfi el caso de Veracruz significa la experiencia más radical -

de organizaci6n independiente que al amparo del ~nbernador en -

turno se sucede durante el período del Grupo Sane ·a. 
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primer período co,r,o gobernador entr," 1920 y 1924 surge en Vera-

cruz al Sindic~to n8volucion~rio do Inquili11os de Vcracruz, -qua 

dirigidos por Ursulo Galvi'in y en alü,nz;1 con algunos sectores -

de l¡:¡ CNA ~· d·3l PCM. ( func1ac1c e21 19 l ')) formar5n la liga de Comu 

nidades ~gruri~s a~ Veracruz, cJrg211~z~¿t~ en comit~s ngJ~arios --

dentro del estado rJ:, Vcracruz <;t:'2 ~·;.13 n10"',d.liz2n pc.ra hacer üfec·

tiva la dotación de tierras a que tc11~an derecho. 

En el movimiento agrario inqJilin¿:ri.o do Veracrux deber5 s~rgir 

tlcsd(~ su nacimic::nto la reprc::;i611 ci.c- las ']Uardías bl.<-:HCí-"!,S ~:·.:"! tt;-

rratenicntes y del mismo cjcrci~io fcJ~ral, sin cmb~rgo su in-

fluencia pronto rc~Jasa J.os límilcs dGl 2stado de Veracruz extcn 

dié.u;_"'r)S•3 a. M~ 1::!hr.)C:.c5n 1 Pnehl;:t 1 ;Ja J. i ~:;co, Sa.n r,u is l·'oto;;;:[, 'I'.J.mat1 l.=.i 

pa.s y Yuc.::-tt2.'tn / do~1de coy·unturalm(::n ~:.r.:. les :.robernn.cJ.orc-73 loc~lles -

sir,;patiza!Jan con ~-¿is <l 0:::m---·~1c"las d'~ ·. -~(;:J::-.:_·o. libe1:tad ·.r jt!Stic.i,;t r1e

los camp12sinos. 

1:ias t'·:! 11 15 estadvs m..:~~ el D.F.9 

Scgrtn aseguraba la LNC contaba co11 400 mil afiliados en toda la 

!:'cpúblicí.i.. 1 O Ln su !)rog~:an12 ele acci 611 la LHC se- prc·.~:ionc~ enfrentar 

al latifundismo, cooperar con los obreros y luchar por ln socia 

] .i.~:acién de la t.i.:·,,r·.-·.1 y lot: mcclin;~ de">; }:"li~ocJucci6i1. 

ta estabi lid.ad y .:-~utonornía dC'! l(i L!JC fu'=!ron cont:radicto:t:ias d13s· 

de su nacimie;-ito porque suri::;e ¡tl <1:np:1 ro do los gob2:01<c'-1ot·es "ra 

dicales 11eJ~edaros de la mc1aorí;1 l1ist6rica de la rcvc1luci.6n c2m-

pcsina de 1910-1~20. Asi, al tc-~inar la gubernatura de aqu6llos 

gu0 apoyaron a li1s ligas dG conlul1~.d2tlcs agrarias 6stas eran fe

rozmente repri.midus por las guardJ:::w blancas do lof; tcrrat-<}nÍl~.!:l; 

tes y latifundistas, por las tropas regulares del ejercito fed~ 

ral y estatal, individualmente o coordinados. Tal fu6 el caso -

de los campesinos de la Liga de Comunidades Agracias de Yucat6n 

9 Lorenzo Meycr, El primer tramo ... op. c.i. t. p .13 8 

10 I bid. p.138 
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que al dejar de ccn"..ta1· con el apoyo de Sal"'.r.:.~,...:10r Alva1:ado J.' ~--

Felipe Carrillo Puert'J (por el cambio de poder<'lS) fueron repri

midos al extcrr:iinio para dcsarmctrlos. En aquellos combates ca-

yeron decenas de militantes de las comunidc~de:s c.grarias de 

a(1n12l estado. Lb. di·.risión t:~l .intGrior de le.:! LNC sur1JG al pola-

r iz ars2 las po~-;ic:.o: ;'-!s I>.Jl! t.ic.:!.s d 02 sus 1a.ii?E'.;.)ros entre agué 1:!.c;;: 

disptH~stos a ace:ptGt.· c!J. pro:'"e:cto c1c:l gohi27:no en rel.ac.i6n é.~ i.u. 

reforma a9raria y aquéllos que~ prop,)ní::in l;:! or~Jv..nización indc-

pendiente de los carn;;.H::sinos .. 

Este GJ.timo secto1: de los ca~pcsinon se sspar~ de la LNC en ---

1930 para formar la Liga Nacional campesina Ursulo Galv!n ----

(I,NCUG) en el est.2r1c ck Vcracruz. 

La I.NC!IG se plante.3.r<:\ un proyecto polftlc~) que' en su declaril~<-

ci6n de principios so pro~·1ndr~ la lucha pe~ el socialismo. 

!>. pesm:: de la permanEnt.e represión des a t,¿1dé1 p<·r el gobien10 y -

l~s guardiils blancas de los terratenientes en contra de la LNCUG 

ésta se man·;_ienc: 01:-g.~nizo.da y en p.i.o de lu~.b.é pe.::- hacer efect::L· o 

el reparto agrario por el que se hablan levant3do los L~mpesinos 

durante la revolución. 

En el estado de Ver~~.cruz, a diferencia d_c otros estados (e:.:cep-

to) San Luis Potosi) las guardias rurales de ca •esii ~s urrn~a~s. 

creada~"': y apoyadz:s por el gobierno pa.::c:t cornf)i:i.tir a Dr~ lEl IItF::.r-'L:.a 

no habían sido af.1.n dcs¿11.-rna.c1as. l~sí, en la ce /Untura del uugc d,~ 

lu LNCUG y ante~ el pe.U.•]ro que s igrd.ficcll:i2. J,l''U-a el gobic,c:no 121·· 

unidad de ésta co11 J.os ag1:aristas Verac~uzu~os, en 1933 ol ~o-

bierno de AbeJ.ardo RodJ~Ígt1ez, bajo la tut0ln de Calles y del-·· 

GrE!?O Sonora dc:cide t:ronsitar de ln .. gnerJ-:-a de po .. d.c:Loncs :i l.:::. -w 

CJUr~rra de maniobras pa1:·a de~rnani.:eJ.ar el movirnicnd.:o campe::;ino 

vcracruzano. 

Abelardo Rodríguez nombra a principio de 1934 al general Lázaro 

Ctírdenas como secretario de Guerra y Marina con cJ mandato de -
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Lu on1cn dictada por lidalberto Rodríguez es defin.itivaniente, tal 

como él mis:no lo i.:.:xpr12sn: 

11 
••• que las condiciones de pa~ en q~e se encuentra-

el país no exigen la necesidad de la existencia de -

esos contingpntef: ¿1rm<'Cdos 1 puE,sto gue el ejército f~2 

deral 1 a quien cons t:'. tucianal1nent.2 campe ten el r.1ante 

nimiento del orden y la seguridad interior del pafs

puedc realizar astil funci6n cscencial'1
• 11 

Cárdenas por su parte, conte::~br:t con <::.:1 apoyo dl: Jns iT:S.s in.i:luyE:n-· 

tes militantes y st:. tr .... tyecl:or.La ¿>.grarista, de:·.ostra.:.1u. corno g· .. )b2f: 

nador de~ Nichot~can.. Lo antcrJor / anno.do a la sur>2r .i.o:r id ad mili-

tar de lar::; fUt'.:!r~::a~1 gubc:;rnarnenta.le:1 11.evó a que a rn0dio.c1os dl~ est 

mi3mo año, los ag.1:-wristas ve:t:acruzanos hub:Le.r·:.n si.do ti.8tiU..::mado~~ ~ 

El desarme se llevo a cubo s.in dcrriJ.mamie1);·.c: ele sansr:rc. 

Una vez logrado u: .. desarme dG los a r.ari;:_·~as ·vC;:racre·· ,_~l1os el o::;r.1:-_~ 

po Sonorü regrcs.J.-c:0. a su proy<::cto t1.e lucha de posicione:;-rE:!volu ... ~ 

ción pasiva irnpul:oc1rn1o a trm.r(c; <leí. PNA la formacié1 de l«. Confg: 

deración CampesiEa Nc•xicana (CCM) CJL!e se forma con siete ligas -

de:; comunidndcs a.<:_r.ra.rias cu.mp(;sinas entre las que destacan las -

de Tcim2Lulipas, Michoacl.ln, S3n Luis Potosí, Ch.i.hL1ahu:-:. y 'l'aba::;co ~ · · 

L:-1 Ccr1r1 sc~réi. di.r.icrc:L-~ por G1 .. ci,~J:10 ')Cchez :i ;;.q;.ii:..1yod.:~ . ·or e~· P>!A so

rÉt el 2ntccr2ucnt.:.:, 1,1as inrnec1i2to de la Confederación N->cional Cam 

pesina (Cl,'C) que se. fo;:rna:r.Íél dL1r.anl:e el c¡¡r.d2nismo. 

Despu·~s del é~ssa.r:rnc de~ los agrarir.,;t,J.s vcracruzanos la LNCUG -ucer: 

rá J.u proplleStr'. de ln CC- para j rnp1_ ~+sar la CéVi1dicl ttirr:. del Sri'.!J1C-· 

ral Lfizaro C~rdenas. 

11 Tzuvi Mcdin, El minimato presidencial: .. op.~it.p. 132. 
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Con la asimil.:ici6n de la LNCUG al a.pu.rato buroc.r~tico del Est~ 

do se iniciarií el proceso de asi.milaci6n e institucionaliza--

ción del movimiento campesino meo::-:i.cano dentro del marco de re

volución pasiva implementando por el Grupo Sonora para la ins

ti tucional:L z aci6n dol moderno EsL::,do mexicano. 

Durante todo el per~cdo de Obreg6~ y el de Calies (incluido el 

Ma:cimato), la relación entre ro:l Es1:ac1» y el movimiento campesi:_ 

no se c~racteri~~~!l por el equilil)rio i.nestable de las relacio

nes de hegernon!2 en el ejercicio del poder político entre los-

campesinos~ 

La represión, la;; reformas administrativas y el limitado repa.:i.:_ 

to agrario implementado por los intelectuales del Grupo Sono-

ra, at0nuaron la <:9cuización úe 1.a lucha ch~ clases f.m el campo 

c.i.ón y c0nt:rol c1f'.::: 10E1 caudillos tli~:;irJentes p~~1X) in!iuf:Lc;ientc--

pal.·a co~J:::olJjJ.""·~r la hogernc>nía poll.·i:ico sobr.~ lo~·~ c..:1mr·2sinos y

con ésto el. d8 ].u crJnsolidaci_ón d2l modern0 Estado mexiGano. 

La lc..;.bor de 1::u!l:..;o li.da1: la he~J(.'!l:iOnÍ~\ pc01 .. Ltic.01 del E~~ .. ;..:1do sob2:·c~· 

los campesino!::; y sobre sus or~:¡ani:=.:acic,ne~-.> d<:.! cla.sc s¿~ dará des 

puGs, durante: c.L c.:i.rdcni~;mo, cu<1nc10 Pi...~ cstablecc~1 las re(Jlas -

bu.r;gucsns t.:G~:-rii::o.Lial carnpcsin:.i.. (c:jid<i. 1.:.a.ria) y la privada y se 

du curnp15.rni.cn:.:.,, n~~-tC:~i:i2l (anlir.~uc: pt~:J:i.;j_:::i.l) a la demanda económi 

ca y política. n:iJ.::: impo.ct<·tntc c1(:: lo~l campes:Lno:3: El x·,._ parto de

la tierra. 

2. - El Carde.ümno: Respuest:a. a las D0manc.as _Campesinas. 

2 .1. - Los Campc'sinos:. La LJ.ii.ve dGJ. i\·rribo de los C¡u·,J.'!n.i.stas -

al Poder¡ 

El proyecto de revoluci6n pasiva-revolución restauración· card.§_ 

nista en su relación con los campesinos tiene como lx\se mate-

rial lacreforma agraria que se convierta en el. eje de rncNili.z.0_ 

ción a partir del cual el gral. Cfirdenas llama a los campesi-

nos a organizarse para la lucha por la tierra. 
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La 11,lcha. por la -tierra mov1Tfz6~'a- los _campesinos~ durante-el car

denismo recuperando como viÍrici~· c'asi is mÚlones de hectáreas,.- -

esto es_ más del doble de la dte~~srd··".re .. ~.· .. ·.-,-.•. ·
1
?

9
e
1
····p
5
_ª.•.'. ... r.·.·.·.•·.··t···_-.·.•,i .•. d~ por. todo~ l~s_ go~

biernos postrevolucio~ari~~ 
,,,._:_,,__·~;_.'~<~~ >i>·:.·. 

Rabiamos señalado como· Lázai:o~c~i.~~~I!>:;du#antesu ·períddo como

gobernador de Michoacán . (19,2a;~C93'~-¡'~-f~S.~í~·-d~mostrado su V()ca--.-~ 
ci6n agrarista y como durant~;~~~~':;·;~~i~dd•,los cardeni~t~sLha~-

:~~:c::~e~~:e:::~:i:t:~~t~~~f f ~~~~~i~:~~;~~J~~~j~~*~~f ;~r;~~i:t~t=···. ·. 
~_.::??., .. ~:;:.-~~, _-, - ""·- ·. ·, "~-·- ·' ~ .. x~--.::' -,,,,,,._. -

-, ';·>:::·.-:::·'.~:;·L.'.·.•.·.:.~.-~,:~.:{.-·--.'_; ,),: ·;.:·,/i: -'1-~- • ·- -~~:<.:_;~~-~:- --
... : .. ·"'~ :. ,/.· . ··-.:_; __ :::.,\·) ... ~·¡ 

,::::~¡: -:·, :'·"".\f:;::,~:t:·~:~::-::<t. --:,:; ~- ·;..-',; ' ' ' "" , ,.-i·':y' 

· · a:f,;s:1~:.•¿"~~~r~·~~e::16i-i. y-

to político. 

MichÓacán 

Los primeros intentos de consolidar la hegemonía estatal sobre -

el sector campesino los realiza-carranza cuando emite la primera 

legislación agraria e inicia los primeros repartos selectivos de 

tierra entre los campesinos mejor oganizados y mas combativos -

y para consolidar una retaguardia en los lugares donde eran de--. 

rrotados los campesinos y se instituia el control del constitu-

cionalismo . 
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Sin embargo, la. permanente -oposi°Ci6n zapatlst~a~á-su-pcilítica r.§_

presiva le impiden a Carranza consolidar.el- apoyo del s~btor 
campesino .. 

--
s~Ú :;:fti~ió Obreg6Íl quién dará los primeros p¡¡h~;f~~11·~~oA~oli
dar'Ia' -hegemoníá entre los campesinos al logn1f,'~{ apoy~ 'de --

antiC]Uos .zap~tistas como Gildardo Magaña q~i~he~/form~ran el -

ParÚdé!;•.N~donal Agrarista (PNA) que pos-fU:i~·-a ~b~egón como can 
did.;,to a las elecciones de 1920. fi;fi< 

.. ' _,<:i··.:.~:<··. 
"'. ~,· -, _._ 

Un segundo paso hacia la organización.,ciurip-esina desde arriba -

(del Estado) lo dará el mismo gol:iiernc/d~;ob~e~ón al formar la -

Comisión Nacional Agraria que a. ~u.x~-~:i.fu.~~i~a;rá las primeras -

ligas de comunidades agrarias en .coord:i:nac'ilSn, con el PNA, diri-

:~::g~~: :~:z u~:~~º y G~~:n\~~~e;~¿g~,t-;.;~~~~r,~~~i~_ d~--veracruz, 
~-.-,~~.: ::~,·2:/: ··,·-~':¡)',}~:~:~~;;: 1;-._~_,_~--~--:_/ - ··. . ' 

,: ---~ :c::c,~- -,~E~~-~i~ifr~~~~:Wi,~~:o;~-:k~-:~:~_f~~;¿;~~~~ ~;=-;;-~:,~~- ::"~:- ,·,,~~--:.tL~~~~ ~~ .-.- -_: 

~~~~;tfil~li~~~i~ii~i~~~g~tf~M~~·i~~~;f'R¡::::'~: ~:" -
.· .:-:·.,,_ ,_.__,_:·:~_)· _,_.·:_-;_._,., 'i --~'_;::_:.:o;-_--,: :::.<:_:..:º;,.·\ :>;,·-· 

>,';:.:.'<;·:.t:- ~_;,:. 

·Ante ·i}~ '.~{~~8'8i'ories O:,de5,'_i9'30~!/e~;~f929, 1él.::Ligci:_Naci6_nál·. campesi--

::¡l~ti~\;~~0~~~~~~f~t~~!~~~~:iiAf:~~:irfi!~Z;~:u·1~~~-:~:~:~sº:::= 
sect~i,d.~'_i~:í.~2 ~p.oyarán la' cand:i.datuta él.el ~ficialista Pas--

cual. OrÚz,R\:ibio quien resulta <Ja~ad;reri,ias elecciones para,.... 

ptesid~rite. 

Así para 1930 la LNC, primera -gra-n.· c7ntral de trabajadores del-- · 

campo se divide'y mie:ntras algunos de sus miembros se incorpo-

ran al PNR, otros ingresah. _.-~. la~ filas del PCM y la mayoría a -

la Liga Ursulo Galvá~~,E~ta'últ:Í.ma .como vimos, desarticulada --
. , ; - ~ . . .... ~ - . - ,,¡ ,. ; "" .... '· " ...... -· . 

represión~;~,~t~:.~f'.:~~15:.~§l1:es y de los gobiernos del Maxima-

':º . .:.:;::: ::;_~t~~\::: .. :x,;:·~~.)- ·~~,::.i/;~):.· 
··::.};; '"1':";.:· ., 

por la 

to. 

12 Tzvi Med:i.ri, ifa~ai'bj'2~rC1'e'ri~5;.rdeología ... op.cit.p. 89 

. \ 
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Del gr\ll?º campesi!1.º que se incorp9ra al PNR, en 1933 \surge la -
confede~aci6n •'C~mp~siria~Me;;d.ca¡:;ajccM) _dirigida entre otros por 

Erriilio~Portes dil~f c;t-a.k:i:á~~CJJ.~~he:~~i. · 
- .--:·:·-:'·':> .~: ,x~_,:~.:~ ·--,_-·,·-:, 

La CCM ~~{~J:¡~;; en Mayo7d:e'.T9"'.3"3 en San Luis Potosí una conven---

ci6n de las ligas de C::Ol1\1.iJi~~d~á/agrarias de los Estados de Ta

maulipas, Miclioacán, S~n.Í:.i.lt~\~of6sí y Chihuahua. La convicción 

elabora un documento . ( ~E!d~C;'t~Á6'éiJ"p~/~arte R. G6mez) . en el que -

se proponía a los camp~s/~?.iL~;:_;~~xi~o que apoyaran la candida~ 
tura del general Lázaró c~rá.t!iña'."s'~ ii: i'a presidencia de la repúbli 

.:~i· -~ .... t~' (> .. /.:.-·-· ' ' - '. :(·· ,,.,_ -.-, - -

ca. . -;~!, '-,- :¡'-'j' ,,.,.::·" ' 

.; ~~:;·~:., <~- ...... ,\/:'=>.\<"":>·. '." 

;c:i: :t:oi::d:e;:
1
• :a:n:~z·~ª¡:r~~:1_·····.•-~.:.c._~1;~¡ª.t .•• _;_:c~~~an'.¡af ~i~:d¡;:ia~t;~u!1f ii!liiii~~f~~~~r:~~=:::~ t;=::~;~ 

'· Cie;fca.fdeíí.ás'd:nientras simultanea--

mente se "Pt¡¡f~~¿{f~"t~f~~~:~r~-~ ~~~;;~~-~-~r·;;1;campesina que defendi~ 
ra los· intérese's'. d~'.j_'bS"~ffa :¿t~i . campo. 

_,'.:;-~--:~>\_·; }'.·'.d~;~~~~~?:i~~~tt;~~~,{fri~A~;\~~, ,~:.~},:.:, , ,, __ 
-~ ... :i_¡_-_: \ -. ·'.-,. ~ ~:>~ ,:·;.~:· . :'' ' . . --- ; . - ' 

"Portes· Gi(.re,l:~t<t/.rque en él ~oméñto ~n-~'r~ se>ni'-

:~:~:·np~::iat::~:~::i6:~ a1·· :~~:~~~a.~~~iÍt~~,,t_~{r~:= 
neral Cárdenas, procedi6 junto·. CClñ',Gt~·J_j}~ric5 sáh~hez, 

~~~::::u~::~:·:::;: t::;~::::titi~l~~f ~~E::: 
exigiendo la realización de la.reforffia'.'.~gráda, la

postulaci6n de la candidatuioa' i?i-~i'.td.~~-ci.f# del gen~ 
ral Cárdenas. 13 ··· ·· · '''-"•:""; ··>~~?'.Z:0c"··· 

13 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas, Ideolo~íCl. .. ;6p.clt.p~91; tam-

bién ver: Gerrit Huizer, La lucha campesina en Méxio, Cen-

tro Nacional de Investigaciones agrarias, México 1982, ---

p.p. 59-60 
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Al llamado de la ccl<i ácucle~;la may~r parte· de. las c);(ganizado-

nes c~mpes:i.nas:~~J: pais, ·:e~~~ui9alié~ ~ig~·ae· comunidades• ·agra-
rfas~ ··úrsÜIO::.~cii~tin::. c .. ; \éc.•2ci~.::_:.ec• :::;. c•'e:·.·c,;' ·· ...•..... 

:-~'S\'i/f~~:. ,. ,-,. ·:~:-·~~':~\.<r\'.·if:·: 1'·.~:·:1,~ ~:;.~\-~ ~~:-'~:. ~- ¡· ., 
: ':'~ ~·:_~;_.) ~>::: y,'0~,1; ' .. ' e--~·- O:>·-··:· :. -'; 

.;'.~-·· 

.·h'dc~ 
del 

por 

por 

ciembre de 1933 1¡. ' '•ic1i.rd.ena5'/flié)nornbrel:ci'~ ~cir acl~ma~i6n unáni

me, candidato pres:i.d~rici~i.;d,·~{'.p~~}'.' .. •\4 · 

Esta misma convenci6n aprob6 el pla~ sexenal qUe como vimos ha'

bian elaborado Calles y los callistas para perJ?etuar su ;,·Maxim~ 
to", ahora durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, 

: - ::. ' 

el ala .radical del PNR, en·particular Graciano Sánchez, lider -
e - •- _, - ·- -· -- . --

de la Liga Nacional Campesina presionaron para rad..icaLi.zar di--

cho plan sexenal, alque:1e,,incorporan la. siguiente.declara~---" 

ci6n: " la. úllic~.Ii:i'..mit~ci()!l(a 1a distribuci6n•~.d~)ti~r~as y -

::::::I:~i~l~lf f~~~Jf t;r~¡~;~~º:M:::;~~::n::::::~~ 
del PNR,' además;{de.:t·establei::er;.·medidas para asegurar y acelerar-

. . ,- _ . : _.:: -_:. ::::~· .,:~_;;,:~.,s--~;;;;:r;;-::1:«o:i~~.::-}-~r;1::~ti~:').:~(\~}-;,l-;_-::;;i: .;·:·;::~ .... ,;: :' ~-: · ~ -.-·: ., _ . 
la distri~\lci.15~·.~e'itf~ya~;~stablece"el·objetivo· de parcelar --

el la~~f~ll~~~~·~¡~~~'~*}~r·;~)i~'.~,;~tequeña propiedad y transformaci6n-
de la comisf61i':t-1ªciorial•'Agra.ria para el logro de aquellos obje-

tivos·.;·~.~.~t~f:6,·~~~;~~iii~~,~~~F&él.r,~ aquella comis i6n en Departamen~o-
Agrario ;:•'süpi::imir;:'lás?;ccómisiones locales agrarias y substituir-

: . _: .· '_ . ~ ~ -::\;··· : '·':.~-~·,,_,:;-· ~.~:11,~:F,~':/~;/l ~{;l,~i:"-::;<~~::~!iJ{i;_.':; __ ·.: ~ ,~.-. --~;; 
las por ccíl!lisiones'.~Illf~tas, :.º11 r,epresentaci6n· del gobierno local, 

~~~~;~ii~~líl~l~tif ~J;~~fü~j~;¡i~tr~~~::~~~=:~:~:·:: 
' .. · ...... -:C." ".·.p. :'f·..._~~;>>· ·., -, ·-1.i·;:-:-+·.•<. .• · ·:·¡/>::; ::~·-'; :(:/·~· -
'·.-: :~,.:~-\ '~~}-~~~i:;:j•~:;~ 'f.•1'_·::.?:- '.~--' • ,;-, ;- <~'~:: Í':>'.-'.~'; •'!' :' ;, :•, -, ":l·'' .\·, -~--:"" •.),:_;<-,'.~.· .• ,' •. ·,.:: r-~.:;.'.:.'.·•.•.·.:: ~.: '~.·, A : ;;_· <~ .. ' .. :- ~' ... . - • • . ~-~e~:;:< ·,. 

:: ·,~~~~f.~'~lf ~f 1~i~f ~[~~i~ll~~~~~!~''.,t,:::•n ver' 
16 Lorenzo Mey.er, el .primer tramo .. '. . op ~cit. p .174; ·. tambien Geri::it 

Íiuiz~r, ia. lucha campe'sina.·. ;op: i::iLpp:6o-Ú 
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- - · - -- --= =-= o-==-co"~=--'----c===<o-_'. -·--='o=--o--__ooo.Ó=--o'""'=o_. ·--=--= 

El plan sexenaLen materia/agraria no era un pla~n técnico. sino 

una. declar~tciria'.•pro-~~~áÚ~aX;;;~l•ítiC:a~ -.· .. · 

• • '• '' ;.;r;~,->~'~,j.'~·i-':' ;~ ,:~~;• ~~}.:: • 
--.. -,·o·:: <·-.>·.~:; 

Las-cáraC:terlsÜcaspriricipales del nuevo códigciagrario. eran: 

-'.'a.~--; sifü¡?1Üic~C:ión de los procedimientos, b; - inclusión 'de ;__ · 

los'"i?~brié~ á~~sillados entre los que tenían derecho 'a'. r~cil:Ji.r:. 
• ddta~i(S'ri;de-tierra, y c.- .delimitación de la supefÚC:le,cól1si--

. der~d.~?cbm'o•pequ~~a propiedad inafeétable. a 150 hé~t~r~·as -d~' -- .. 
. ~ :r·i~g_9r:~~::~ ~~\1-:.~~~ql:(:LVa:iante '~:·~--~ 1 a ·- ~~<~ ~-~::" =;.°--~1;=~~,~,~~~-ti;~~~~\~o~~ ::~~:~~~~,~ ---;= __ _:,_ 

~- . -·-·/ _~·,:~:,,.>:{ <i.~.~::c~/~¡,, :·;;;-·:.::~_ (~~:~>.~·~i ··: < ... ,,.-."'¿;:.-· ,-~:.~;- ._ :-·c:o. ':~;~:~:·:. 
' ., " ... --,.-.:·~-.!:\.- .-:,,~: -~·-: '-1 .-_, ""<<:::;~>; 

E1·--.·_riueJ6 'ici~~igW·;t'!gif~~-}~---~~::."~~.~~~.~W;t~;)é~i~~\~~~,~~~é~?;~.~.~~.r~ª · 
. del cardenismo ten_ía_ my ~tíltip~e;: Ob]~tiyo ~.;Por;,u11<;lado:/lf pro-

:~~~~=:~:~~~~~~~ fü;~il~i~~!i~~~r t~~~~f~;Ii~t~1;;~r 
agrícola en México entre •iá~]?i:-o'piedad;social. (ej idci) y .la pro-

:···''·-·.,.-· :·-·. ,._,,-,,·, __ .. ' - ., . - .,_-· -

piedad privada a partir d.e/.1~:\súal también, se daba segtiridc:ld -

a los inversionistas privados para invertir sus capitales en -

el campo. Otro de los obj~~iV'os de la política agraria carde..;.-

nista era el de conscilidar.a.lapequeña propiedad como factor

impulsor del desar"r6116Ci~:ia agricultura. La pequeña propie

dad se fortaleció: dur,ant~ el. cardenismo: 

_1_7 __ G_e_r_r_i_· t-_ -• ..,.H_u_.i._z"--e-'-r,.,.,~....,;1'_:-,.1-,-_ •-~..,."--\1 ____ u-.-.. -'c-'-h-a-.. '~c'-a-IU_p_e_s_i_n_a_-_..,..-•• op .ci t • p • 6l ; . :también -

.. ver: i.oi~ri~'b\M_~y~i;'' ir ~rimrir" tr~Íllci del C:amiri6.0 .op.cit;--
P • 174 >. • ; ; y .• , . · ;, . . '· 'i:>.:. ~ ,:_ -. 

Lorél1zo/~:§e:r~.\Ei .P~i~eF t:r~~~ -~~{. camirib~;'.óp;cit.fi.'174 
•' C'. '".:'!' - .. e;,·.-,. ·_::··~-~:.:~:~:-~ ;·::_·: __ :::;:·->;_,,~·,,-:.·~·,~-.'=--":;,"~-":<::,·~~:-·'.oc:·.~,~~ 

18 

·, 
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"Con Cárdenas, la p~ql1eñá~propi~dX~i if!aliehabie se •. ~.es~rrol16•· -

;1;it~tr~ii~l1111i111r 111111 Jíl~~t r1i1111i~~~~;~~ 
·- :; :<·;{~f;~~:j~~j~~~: --:·:-

' Ea· '.v1.aPn. rz,}a.))r;~ ..• 'e~ in)f.•ºl··.· ,·at;,,es''·a;'~'1trf°ii"'ss)f:Hia'';nc"~c•:ti::61,en:,.f'td:• ue:• ¡l, ,.ea/.~dUe:.:·~m~ga•ªn: nd·;ia~%~d·····.e~ i' . ~rii~nÍ.o era 
.·. . .•.. ··.· · ··. .·. .··. . ':Jos\i::.~litpesin6s por 

. ,•·.·~~~~~f~tff{~~·!~~~f!Y~~f:~e~:~::::c:i:ti! .~&=··• i~!i!~~:ú:~u~::a== 
·. rrOli~ ·.~eLiéapit'áÜsmo en el campo. La existericiá de estas for 

mas atrasadas' de producci6n en la agricultura se demuestra con 

la :exfli'~~6i.a de peones acasillados, que 

en•ias~h~C::i~ndas no contaban por ejemplo 
o-"-;:_. __ -:_-.,· -·----"''-"- - -

vi.viendo como peones

con derecho al repar-

to 'agrario o crédito durante el maximato por considerar que --

nó p¿r~~l"l~~íaÍ1 a ningún pueblo. o comilnidad, .20 ·esto pertene--

cian· ~·"la •li:ad.el1da (igual que en la .caici!l'i.~¡·~ 
- : ·. , >--~ ,,-, . .,. 

Así,. l~ ;·~e:~parici6~ de los pe~o;]iJ{i~[~~.i:~~;~~:~~;:~~rf ~.j~mplo }i- ' 
ber6 grandes contingentes de ·trabaj ádores:('dei.fsú;arraigo. ,a da -

hacienda.. Inco~p.oráncl·º~º~~a1/:'fü~~~~·~~;1~·;~~i~;~~~~.~~~l:~~~~~j'.3,1~:a.·:·-.. 
engrosar las filas •.. deL.ejerc.ito.•'industrJ.~J.'{~e'\i'.eser~asro como-' 

~::~::::ap:::~::;::8i,;1~!~~,:~~~~f~~~~~·(;,''\';:~:,{\;i'''é~i . ri'~'d{e:rit~·~,--
,-,. ·:;-:'~, -~·"' ;¡ f'._:~\~::» ·_,: .. 

-, ---.---.=--'·;o· -~...,ó 

19 

20 
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Esta paulatina élimin.aci6n del~s. relaciones •. cle,produC:ci6n .en -

~~:l~!tll~l~ill~~}!tl~~~?f IJB,i!~ti~~2t 
' ;;;,<,;,i ~··~\;;:' ' :.~1i: ·~ > ' .· 

~:: "El -i~~:ifundismo··'cr~·~~ri~nt~!~<l~~·{l~~·?:{~t~¡.~~'.i~~~~~~·~t~!r:~:== 
. :~id~~e~~~:-~{~~lih~~~r~:·¡~~~~~~f i~~!~~::::~3.;i~;-,~¡~·~Y~i}~g{~in~:~iri~·-

.-.-.. :,-:.:-.-.,,--;_.:;~-- - :_.,-,,3,,~:. ;.,_, ,-< -:~:,'-~"':~i; :~-;-,.;_ ;>,:~·.::--

,. · · ''? "'' o:t ~f{~j_n~ci6n id.€/ ... , · .. :'<.>> 

para su 

rios" conservar 100 hecfareas O.e ri~go8'sí.:l"equivalente en tie-
rras de temporal ci ganaderas,. a ~ai{i:i af las cuales comenzaban 
un proceso de expansi6n terriforiaJYa'tcÓ~ta de, sus vecinos agr~ 

:~s~::; c:::::::º:i:~:n::~:~:ng:~!;;r~~fl~~~f~t{f~~i~:se:b~:::::: 
. '.\•_:_:·,·;:,i:,\·-~;~,~/ ·:\~/, 

- '.:::;;'.),:_;t::·.c~·:·;-
con la reforma agraria. 

21 
22 

. ., ... ·.>-

f:i, Gutelman, Capitalismo y Reforma ·a~:r<'l.ri~ ... o~.cit.p.103. 
Ibid. p. 102. 
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--- Las -persecusiones 1 --los---asesinatos~en- contra-de·-~los--campesinos--"'

que solicitaban Ü~rras eran comunes dtirante ¿l éarderi.ismo" ... 
el New. York T.ilnés por ejemplo, reporto 5j encuell-tros·viCÍlentos-

~~t~i~~~~:~:~I~~1~:fü~:i~f ~ii~i~l~ljll1~i~~14i~::;~ 
_· : << :: ,:.,:::;·;::,~~·~:~º. ~·~º:- ¡-~h·.::_:,::·-~y: ;:,~~~E'.~~~/:.·~-~·--~i1~. ·-· . 

'.-::.:-.::-:' <·::' :· ,: -~~f' -:~:~;:~~f,_~·---'·,.; ' ' ' . 
"No eran p~ccfal?~¡;~ci~~ª1:~#i~nt~~- que esperaban elu
dir el reparto ci~ s~s ;¡~i_'erl:"~s; quemando las aldeas -
y poblados en lo_s ·qti~ ~_.i.-Víari: los solicitantes poten
ciales. De acuer§q~-qo_n l~ ley, los terrenos de las .., 
haciendas que estuyier~ndentro de un radio _d~-7 _ki- · 
l6metros aired~dbi-'c~d-~l;-~;;blad;, podían ser · expr~pia
das para . benefi~i'~*;kJ. l1ll.c:1eo _de poblaC:i6n solicita.!! ... 
te._ Haciendo:: ci~~-~~ai:'ec:'er ;a un poblad() () .?.i.~obÚgarlo 

:r::::~~dl~tmt~~Ei~!'.~;~~~Is'.~-~{~::~·;:;~~t~g{i,~-¡f~Bj=---
tud".- __ 2·4 · --·(:c,:Y·:•.:-~c:;:·. -"'•-•'L'i:-'.:1\:_;_--::>··- '·--: -.-•':-"?:'.;,,·_,;', _;; 

": :·:).t -;;-:1)7:~::·5 :,,~~~~;; ~;.·. - '"' -· ~ _;_· 1·:·,:-: ·---' A;~,:;:f;~~/ "'~::;--,-· " - "·L7.'.';.: "{~:· ,-, 

";·, -: ',__\::· :-'._'i/_'.-,',\ ~ :~.'~¿ü.{"• ' ··:·'• :;:_;~"':'i~.::;_;:~-.;:i,\~·~~:;·~:::·. _.;.::¡~~;_::_.~<.'·:·'::' -.. 
"·"-'--"'' é.'

0
1 ·;.<·:· ,f;.-j}f·:~.;i"i:_; .... " 

~:~ ::::~:::0:a::e~:~:;f~~-{gy!~i~~~~~t!¡l't~~f~~}:~~~~~~t~~¿~~~: -
::n~:e l::b~::s s~::e:s::~::~~:; ~:-~1:~:~\~~:!!~'~d~-~,~,(~t~t~t~!~e~~-
nadas en varios estadoÍl·ó~ei':paíS ." ~25 _. :__:_:1:;;::",2'~,. J::;~i~út:,_-S:_ -' -- --.-,·-- -·-.-:-,:-- .. ;:'.:".;; ·=::·-..::~· .; ; 

----------------------:----:--.,. \n .. ·. r· 
23 Gerrit Huizer, La lucha campesina ... op.cit.p~?Í.. 
24 Gerrit Huizer, La lucha campesina ... op.~.if.]:;'.1i · 
25 Ibid. p. 71 _ 
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Los terratenién.tés y. los .c\lras ~ctuar~n cc:inj untamenté. para ame-' 

"El 

de los 
. '._·,_:_·· 

ron;en 
. ', ,_ .. ~ ·'.(~_¿;,~,.,.. 

·:--::_···:~::{i .··r:x::~ 

m~;~~~i~i1f ill~t~~f 1~~1i1;~~:~~~!~~;~~~~~;~:~;~~~:~~~~ 
sis en .contra ciefhos'\iuí:tiguós enemigos dé clase de los campe si:... .· .. -. -_. ·-r -- ·. :~.«- ... -· • .-.--"_ .. _ ·"-·. - .: , .. _ . " - ... - , __ -·- - '. .- ., . . __ ,_ - - . _-_ -. "-----· --.- ·. - -. 

nos, ahora ~á df'r~~~c16ri -.com~ re\70ludpn.pasiva- .de. los· intelec 
tuales orgánid~~·;ja~r~:ga~cú.:~;::~rn~:.~, - ' '' . - - ''• '---· --

.... -:.:::~-_:- '<. !i' ' . . -·-; ' ',",.-.;, ~ . "" 

-~',,)_; ~ º' -_,,_ ... :>':.,:.·\-,-~~-f.~::;~.~~1~~·-::. 
Por otra ~~iJ~'·;. 
ban concie!lte~. , 
di ato ··e ·.i..~port'~h 

., '-;c;-o·+~: 

d~lgobierno. -

Mientras tanto; los cardehi~f~~Üeya~.h.;:stáel final el apoyo

a los campesinos, apoyo que l~~~a<<l.;i~pulsarsU: autoclefensa~-
militar. 

Así, el primero de Enero de 19 3 6 se crean por decreto presiden- __ :· 

cial las guardias rurales que en su mejor momento se calculaban 

en 60 mil hombres armados, la mitad de ellos a caballo. 28 

26 Ibid. p. 71 

27 Anatol Shulgovski, México en la encrucijada ..• c:ip;cit.p.266. 

28 Gerrit Huizer, .~a lucha campesina ... op.cit.p. 72; también --

ver: ·a. Gi1{i2l.~ i'evólúci6n interrumpida. ·ºP:cit.p:i?, 36,0--361 



._ ,. ··-,-.,; --------, 

Las guardias agrélriit~E; se"coh~t:i.t~fanp0r;70 b~~a1;6i1~~ dein-

fanteríá y:7s~i;~t~ú6~e~?cie:6~baiTeri~ ~L'fllai:id~~e.\~o:ó>.j~fes: y .. -

º f i cia1~~\~~-)~G'.e"~i1'~~~;:~~-~·~·,~;i·2i2~;';fJ il~-i~·'j;fa;~~~.,.:·~:~::'.···'.'.'~:~:'::2~.·:·· .. C·· .. 

:,. :.'>i'/~:.-0\ '" "·· •• >,-.'·· . - , '·'<" ·' /. ·'.::;,:- -, ... ,. :· , ;- .; ~ ::.; :+;·,,:'.t '··'f<·· .·; ... ''"'• .. -:i' -~;'.,'«·:· ':.-: :~-:~ .. ~.'-,_, 

:~,º~~~~~~~~t~~~i~ .:~ ~::e:!~;~bif ~f~\i~¡{~f~~~~ggt;;,~]Í~~i~·-
. ·L :-:: ~; la- cre~ci6r{<¿fe este ejército 

;. ~' ... : o • "-

__ , __ _ 

r~.·-

.. -' ·.;-~_\.,-::· 

"Entregaré a los campesinos eLma~~-~~" ., 
·' - ' ' >.;_ ' .~ • , < ' 

voluci6n para que la defiendan} para,qué:defi~n-dari-"el.ejido· y 
la escuela" 30 Cárdenas teriía pleii'~/ , .. .,. ~.,.:.,;;; ... :.>."'>•\:.;•:•>"' 'pesinos·· 

armados: 

las 

Cárdenas 

29 

30 

31 

32 

33 

:~.' . : -. 

corno-

rura-



" 
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De acuerdo. al primer R~gl~ment();"d§ Organización Y .. fundamento .de 
las deferisél5'ri.ir8.fe!~ a.~1.h~·. ?de Ene~o;de 193~·i~ firi~iidad de .. -

• e.st,as ;~~;~.:~~tf:8.~er2~~,1~~~.~r,i.d.r);[~t§ftf,:r .• ,f~l:;;X:~~~;~ .. e .•. ·.:.n,,~.l:"_!~~::?~z'.'.,, 31 . 
. /:·.,·~~~--~· -.-~-~.::~ -~~~,~~~~... - '. >:.< ·~· '.-;· ·-" ',í:' ... , 

-.·:."; l ~\_.;·:_'...}"~--~~-~·:_¿_~-'=·:'~{e,'·_;_~''•.:\-~ --

.;~~~!~i&f ~f~i~itli~1~ '~~ti"r~~f~t~~,~i,J~t~%1~i~~~~}~~~'.~· 
Po~~·JrY~"i~~iihace P~~~n~i~;r;_, · 
fehd~á6'~3i~d'~:¡;~~ i;'~7'.i~f;~~€~:~~ · 

'""!~[{!~; . 
pia .:~; · .. ' 

'· ,:;:';;··" >~ ~:'-·_·:~-: - -._, , .. ·;· -
", '_F·,;,, ',On '.·t:~(;:•;·, .. "\¡•P e••"'<>•- - •· 

. ·--:.¡¡:.:;;e-- i/~:2.~;}:' ·;~' .. -,.-_ 

~:c2i!j;~~i~!~tlt1~tl~f lf ¡~¡ ¡¡¡~¡t~*ti~~~~:t~ 
:::~::!~::s :º:::::·.·~j~~i:~~~~;~~~~~~{~~~~0~~g1~:~!f ~¡~n~:ª:~ª= · 
grupos campesinos que 'no liáb'íá:ri'.Y,':i.iiit:O<sa\~sfecha_ i~ demanda· re
volucionaria de "Tierrii.,Y,(,J:j:i.~~~tacilo] :~ó~o. lo 'comprendía Lázaro-

Cárdenas: ; ··<>.\~·~-.~·-:~;-~_'-<_-,,_ 

"En a1gun.f!J:.~fon., lo, .ca~P•'inº'• can'"dº' por -
promesas qu~,;!'lurid~.:se cumP,:Leny,lo que es. más, obli 
gados por 1:~,~:i.t:ha<=i<S~ 111iserableque atraviesan, 
econ6micamerit:k/.hé'ÍÍ:l tenido que .tomar la tierra 11

• 35 

.· .. ·. ~-~ii,iliiz§;;i,::~;~/L :L •. , ·.~··"' _. 

~~::::s 1:0 d~~::~::a~!~t~~j:::i~r:~·· :::::n~:t~~=~:::~¡¿~ ar::t::~ 
lencia para deteri~r\iél.·jt:bsa de tierras realizad~ ai margen del
proyecto de los ~d~~d~rii~tél.~. ·En .relaci6n a .la .represión .el gen~ · 

.. ,·;,_ ·;._·,:~··' 

ral Cárdenas escil~i~~ei~24 de Marzo de 1936i~~-

34 Gerrit Huüe;;.~~.l~Cha• camp<'ina ... op.ciá}.f;~( . 
35 Arturo Angú{~iig,·EiEstado y la poiÚicél.:.·.();:·cit.p; 73 

----, 
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en '-'- · 

fractbre~ ~t:t:~ff ~~~~ ··~5:.: 'f~· 

:~~~:;;;~:¿~J~,l:~:::~:r:::~:~:~t~lill~il!i~~i· .. 
. · __ ~!:.<'.~~f~:t~~t_!é~~'.~~~l~~b~IU~~si~osi ª .. su ·~,~~;~~~~~·0r.m,~~~~ .. 

"Cc,¡o~c·c" <~•:, > é~¿¡ :~::~ ••• ·• .. ~ ·:~ :•1, ;~·:·::_.~- ~- . < j::) ~ 'j .: 

~~:i=:~:~:i~~~!~~:~:~;~~{ii~itl~i~iiíltll!l[f t~!I;;~ 
sino como clase organizada:y''súborcifoada:~.a.1::;:prb. e'Cto/gfooal •del 

es.tado en. la perspectI~~· ·~~";~~~~':.~~~i6!J!~!;?~6•ü'~1'.{ ''';'';;
1
"i" ..... 

'>:.:·"~,:,<,\,: '::;~~-\~~< -~·i.i'.i,:c <_~;f,.;~~:- '~-.<.: 

:~::.:r:~~:t:.:ñ:ig~l~~i~~~ítí~i~~~l~~~f %Wf }~~¡;t ~·:d= 
partir del supue~~6· de·q~~',,~ll?¡o';;;losc~iifdtin~s~as- representaban 

~:: ::::a:::~:f t~7!~1~'.~-;~~!1~f ~~.b~Fi!~;~1f~Ú~~j~~~t~u:í:r::~!:~:= 
dar el Estado "Revolucionar.io 0

;
1·Eíilte objetivo se logró a pleni-

tud, particularmente al interidr'de:{:' ~~dt~r campesina del PNR -

importante por el número d~ c~pesihc;i::¡ciúe organizaba " para fi

nes de 1936 el..partido oficial d.fjofcoritar con unos cuatro .millQ 

nes y medio de miembros. de.los 1 ch~l~s,do~. eran campesinos". 37 
'':;,' 

36 Ibid. p. 155, cita #.,.137>' 

37 Lorenzo Meyer; el primert~a~o~;.:op~'cit.p.1.75 .. 
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Como quiera que sea; llegado. el e~frentamiento entre caHistas y 

cardeni~_t_:~~e=-~-~!9j!)~6-~I~l~J:Ú~~~i_o'r"~9<1111Pé~i~S~ºf,ué.:t1~-~f,~C:tcréqete'.f 
miiiaiite. para :~ni::linai:~i:l"i):ici:tánza~~1:tavor~7~de'i'e'stos'''últimos~ • - -

_, ,; ',·:.;; -:' '.~ -~-Y· ~-.,: ~-~:":'.:."'~·;.:> . .. ,R, ··, :i-i/.;~.:j; :'"·!-:-;·\;. ·'''. -;~~~¿·~·-~·~ . .,, .,_;.:,_'~/.:~~.tái:)~.-.-J-.~~~i--~-,- l/>-, . , 
,:;,~~ ~;;:::~0; :~~~;.:~;'~f'ef; .. ,::•¡:·i;•.•C' ~~~.:.~(~/ ., .::{0'.>•¡ • •, ¡ • 

;~::~:i:!~{:~S!t!¡~t~~~~t~~~f f f ~it3il~~~~iit~·:::~:;~: 
esta alianza., Entl:"e:;E?J;,0 ~ob~~rno:''Y'"los'·;~afilpesú1os .. • .. ·Sin· embargo --

~~~:~~~;~~;¡ii~~f }~~~l{ij~lll~~f Ak~~j~~;:$r:E.:~ 
...... \ :ii.~~frYt:. _:'.\_); :.::~ \~·_:. -<>·~.~-.) _.·:_·.,,.-., 

.~::e ' --~-'.'.;; . ' ,· . 

~i!6·6:~só'. a~·:H¡.;ificaci6n Discutamos 

campesina que ia;.:fórmaci6n--

cardenista. 

un llamado a los 
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Pero .que s.epa-la.~lase _campesina, que ~~s ha hecho -

el honor de haC::~:i:;nos>él.eposit:.oriosde ~u co~fianza,_·- _ 

-que :n()· •. -pre~en.~é~~~~·sÍJ.:.o~gélnizélC:ió_n;.iná~que~ p'ªi:él ·ser-. 
v úiii" m~] ()±~.~['.,:'~> -· -- .:' '-.. -.·-·.:~_ •. '.· ''•-'•'-:·'e··•--,_,·_,··: ·:, ,, .. .. >~.>-

_e -_ ~º""º.:""";· .. ~_¡:~;<_4-~;i_,.~-~ _ , _ .-:-:-_ _,,_,,,~,,-,,~,.!"-;,, ... _ ~-~-~-~C~_:: ~~:'./~L '{ -. 
·.->;·-.:;- .. ~~::;:~~:· ,_,_. -.. -- .. ~ :: ;;\;x- '.>\~;:;-;;_;_.::-.e;;~~\ , ::·>~ -~.-.:··: --.:::"::>: ~'- . , -

Discu'~~~i'.~pte ';l~i~As~~b1é~f'iié'{¡j~i:fi.C::a:C:i·óti ¿¡~~e~iná .
dú-~··~iai:c10·~~~{.~~Ii'~-~·;-~r~li~J,~~~2i?~; ~6':cie-~~~zo .de -
ú;6:H3tb:>- - . -< - ··-···-~::.;.- ::,/:''.·-'"'. ,:<::::~~- ,:· <,'.;-.;:~·-

:.-,:.:,;; 'i,, ::·::~~-~'.~'.-~\~::_::;·)/(~.·-,.:_:,.' ·. 

o cuando en 193~'décláráen YÜcatán: 

"Los.trábajadores de la fábrica y los del campo, que 

están unidos por comunes intereses de clase, no de-

ben· luchar aislados, ni establecer pugnas entre sí,

que vengan a extorsionar a unos por exigencia de --

otr()S-, ni a gravarlos en su economía:, haciendo inco_§_ 
- - - - -

teable -el - precio rural- de: sus productos,. ni tampoco 

que los ,campesin,os<ponga11una :restricción a la econ2_ 

mía c:ie•-.105 'al:>'ieros/sbbr~:~I1a•:iustaret.~ibuci6n de 
-·"--~:.·-_ _ ;_, - , ~-:,..=~~_:,,_-~-=-:- ·"·• . <,·-···· . ,' 

ia5. rab8~~s··e9:r~~-ª~:~él,-_:i,~~g~fg§il_s9X~J:\·~g~íc:ola.". 39 
-:.-',·:-,: :.'1·-~~:~):;IC:~.:- ;~:~>_; ... ·:·- ·~~~;e::,_ .. ./ ·º:<,,:._:·~---: ~ú_~.:, .. ~~:-- ,:: u 

A pesar de la: pr_O~u~.f;~~,~.par4~[ii~tac éléü.hi<la~- bbr~ra campesina, 

en la . práctica,. el;prdyeCtci 'de revoillci.61'1 '··pasiva:::rev?luciona res 

~a::::~::n:a:d::t~~~:~t~¡;s::~f ::p~:~at~:b:~~:::e~r~:~i::m::r~r:a -~ 
Ciudad. Por-·el co.ri~f¿¡t_:Lo, el.-proye~to cardenista intentaba· corp2_ 

r~tivizar, s~p~r~r-~i ':i.lltp~lso ()rganizaÚvo de obreros y carnpesi:... -

nos que. encontrafian, .por s_eparado,_1.a~;.Estadocomo su mejor in--
terlocut~~. -E'~~·~re~-, ~e i.~!?ed:ia l'i·p-;;~iiJ.iü.a.'aa.·a.e· unür~ar l:a.é.:. -
demandas de obreros y campesinos que en f>U momento podrían ap1m

tar en contra del Estado. 

38 Lázaro Cárdenas, Ideario polític()~ • :o,p. cit. p.p.116.'.:117 

39 Ibid. p. 160 
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Aqú~11~· b~'ri~i~aI6¿fg~}¡~~~e··•el, discurso 

O:rng
1 eª~·n1.ui· :z·~ª···~c:iª6rin~~~~tf ~~~~t:I1~f~~~~I~~r~"por•!' cci1Ílpes1ria·/ c. .. ; ; <¿· "'·•~ 

tie~de· el; c~·~~1~~o··]le :~u¿~c1~n de ··~1 ·'J:?' 



.. 
·~ 

.. 
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L,él po],émic.:¡. entre la.C'I'MrY el gohierno·por~ia 'organiza~i6n camp.§_ 

sina. fué· siempré 11lecÜ.:~da' por-~l'pélrtidoóffcial, primero por el

PNR y después p~r e1·:PRM tj:'ii~,en'l9JB d~~lar~: . 
,~~.,J.--'-~-~-'.~~'-.:..."·· .. -'·'. L:i:~·.:;- :-:~:..:- .. .:-:~·::_;·~._:·_ - .-~~~:·: .. ~:__ ;,- - · --

~jiif i;tií((llll!tllllllll~~füi~:;;1;~~~ 
·~as •int¡;irpr~tc:ic;iones'~o,,de;las, finalidades/y tareas 

. ••~·(:c:0Q~ai~1ri.~J~::,~.~' .• d'.fü.(t~;~.~;t~·~.-. ~~:?.~'. ~f·~~·· ~~'i~o~·;, ;~; 4 i ·• 

~;:~!~' it~i~~?'(l~·;1~.~foi¿~~~~i~i~~f ili~lt~i 
•·.···~~!l~it:~\~$~i~Jlií{f 1f Jil(t~~~~l~~~l~ª~l~i 

• eI, g~bier~o;emanado·d~ta:~eyolyci .. · ......••... ·.'·ha,conside-

mas 

in 
cº.----

dÜStr±af~l•ij42•'!/('••'! · ··· ., · "• . ,.Y ' 
~ )~_'.: , .·:._~ ~·~~~,::;~·'r; .. :::-~~-~:~~· .~-:~_ ''. . -~. . ,; --·:\' -

Ya desde 19 35, · como';~ vimé:is:;:el{gener¡;¡l Cárdenas :.había .. ordenado . ini 

~;~~r~1~~:~~1iliiíillf llil!lttt1t1111~~![l' 
cardenista. 43 ;}';:;, "' 1';;t "'[;,;;;./ ·~/:"• :c.·t l >'' ·'' ·· · ·{i · · 

. , ·_; ,·,o, ···->;, ' .:,~~.«:,:_~·,-·· ;'· .~;-.{··~ ".'; ';· :,::'·" -;, . ·>. 
· .. '~: .':::.':.: :f' . ._!;r:.i~. '~-,·. •-----'. ; ;;-,;;",\,' ·:-.~~-:;.::;i~li . ,.:'., ::·.·:;~ :.>'.'/-, 

41 

42 

43 

~;;;;;;~~Ér!l~11~i1r~11~~~ii111~¡~t~~f f ;i~~f~iá~~= 
Cárdenas, A.C.·: Mé~i;;o j 9'9'4 ¡'ta~bié~: , A: :'.sh~lgb,J~ki/Mé;;;icC:,; .. -
op.cit.~i?~\265: 'I~' ~:' .. ~., ... · .... ;.:..e.o· _ -, ··.;·· .• c. ··~ . ..:,···e:"...;;+ .• ;.. ...••• 

Lorenzo Mey€lr, E.l~.pi:-i111er tramo del. c:~i'nd':; .·.o~;~it.p.175. 
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=- -

Para garar¡tizarlaqueserÍa.lá•central cinica campe~ina,Cárde-· 

nas . or<:te.na ª~(Pt-J.~c ir¡t~.~r~r~~~~L~b~:i.~~~.p}ga~Ügr c1é l~(JJ~ffi~a,,-_;~- .. · 
, ····- • - "·" .J ""·· ···-'•,< _, ..... ,. .;·;-····---- :~~ .. -~~-';'-'" ._·"-- .··;·>.- ~-:~-~ ;·'·,·' ~ :..· 

ci6n···campásiria<'.••'·;:di<'.- .:.,.:.;;.; \} .,,j:•;·· '';'~ ~~'ce ·' ·•t:X:d', ,;•>.;'>.¡· · 
-- ,- __ ,-,~: -~, , - . __ .":·.-~ ,_, '1:·,·-e:?~i:~l-~? ,:-:.:,~? - - ~--<:~'u:;·:.~ ;~~<i.~":.~:r -~-· -~::'~-:-·-~~~- -_·,- ·\!~:":-.:.,·~---:·¡ 

'----·: ~<.:{¡' :~-.~:;);~:¡:, .,"" 
La 

~-7,:,":_~r,s::· 

'}>· 

Tras un· 

ae· ·.t~ci'~ ~í· ';~1;~<46c .~ '''' .. ;c2 ~··í ~;i: '.'.i'.;. ·;· ····· • ·~;~"b::;j~:;~s?~ ... ;~,~-~·~·f·:~·] · 

·~~r::i:,7~~{2~ii~~~?rti~~¡~~ÍÍ~~~~;i~~:r~~~~~~~'~r~1~~ 
independientes . como la liga d.e:·c:om11ni~a,(les•:~g:p~i;i;is: prsulo Gal--

ván de Vera cruz se negó. él. ~iic;;~pi),'~~.¡;~~·.··~~J/~~?~~~~oE',·~~~~i~ª~0::6 °~ ganizaci6n campesina.~ se manftlvd iinc1ependient:e,} 

~:: 1::~::::~~:!::
1

~::~:2~~::~~~:~~:fü~}i1i~~~ti~~~,:~: :~n::: 
-.. ,_ <r·:;'_~ ·;"-,~--'-~~-;/,. 

4 s. · Tz;,'.ri.Med.iri';\Lá~áro • .. cárdenas, ·IdeolOg:ía .. :~ .. :oEi;\(;it .p~·97. 

4 6 .. ~~~:~b~~t:i:i.;~:~btu~:~:::. ~~=;~ ~~~~:)~~t'.:~:176;;;,A. shulgovski, 

4 7 Vice rite 'l:.binb~rdo Toledano ... op. ci t ;p/6L 
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Por su pa~te ... ~i P~r~id~ c;o~11nista .• Mexicano .se mantuvo i~dependien 

'.: .. ~!=;~ ·:: ... ~ ... ~~'.. F",;• ->' --' ,'·.~-~-

Desdé 'como 

la. '·en: --
la ·critera. 

,,,; 

"La · meta·de;'la;pni6nJ:~;~ciqnaF(tSiparqui¡¡t~'.'.'era·:cJ'~ra :, .ácabar con -

::··~~i,íf~~~áz~~&~~~€~~rf~!~~!~iilif f l~~2~f ~~;;~~.~~:: .. :~~:= 
nistas". 48' ·.·.,·~·:fi)0,·.• •/:;:;· •···· 

...... _,;' ~:,0.,J;" ;;~: ,¡_,-·''.:.::· 

Otro grupo de 

optaron por adherirse 

incluso a la CTM 49 a·pesar de 

lo hicieron:. Sin embargo estos 

· ... \ ·..: .:~_, r :~' ·: 

te de 1a···cTMPa¡:a incorporarse aºl~;·~Nc:ti 
bardo Tolédan6 y otros líderes de'lá;CTM 

"ori.ent~'d.Óníi.·.'··del gobierno. 
- i,'J,_:.• 

CNC --

: ___ _ 

-. -'"-\ ?~-~--~-- -.-c.>·_,,, :-~~:~~~~t;).~;I:tr§~ ·- .·. 

:1:í1i~::iri~1~t·~~¡~¡it~i~~!li'.ii~~tr~1t~~~~~ti~.~r~:·1~·:; 
--,.,:.· ,,_, ___ -,·- ·>,,·,;,: ' 

~:.::::~c~:n ;~•;f :;~;~~g~~l&~~~!~f ~t~t~~~i!!f d~~[*!i~~:~:: 
ci6n dé los cardenistas:' al'{'sübordinár;i eh(.próyeé:tb,,deil;'inovirriiento-

. .. " ,, . . p,,,,,, '§J..il~~~'iiS:'?f; ·;; ~bderno,-
campesino al d_e lof;, 

Estado mexicano. 

El objetivo que se \?i-i:ipb 
rar el reparto de :l~;~i:~~··,¡ys;'.,~i 
en estrecha 

48 Lorenzo ~ey~J:;}f{~l,;i:z~i;iB~~?,:~·tté~8\:iff~p\)::H:~.)j4''· 
49 Lorenzo Mé.yeif(:E:i ~r;in¡,er,~t~~iii;;·;:.:o'i?~'cft,p.i7,7 

.,,::::;_:·~~~~-~::. ~·::~~"'~---'~~--':~ ". -:o_~'.i_~_~:~ -=·-·-
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11 Según este.pr()gra~a, el: f-i11últirr\o debía -ser' la so 

.. · ::~:f 1~~~i~~f ii~i~i~,~q,,~,·,·u~.~1·,··;·ne1 .• , •• ,~n,~,-';,.,:.·.:,:1~,-•. •.=ª; .• n·~:·,·.•,: .. ,:tº ..•. :r: .• ,•.-,~ª.;.:b'.f·nª~.:,J·,·.~a;
0

.~,~'.;, •..• ,:,.·,·.,.;P .... :rª···. ::r,:_,~a;_ :.ª··.,·~···· .. •,:1·.•.,•1•. :e'vt:ª·. ~r:,.·· 
bía•'·e~taX:J~'~:'íll~~Os/ci'~) . 
a~er~I1~·~~-~~:~~~~J;\'~;~~~~~t~~,~-;~;-n·~gcN~_-·,···c§~.~J~e'i,,~~-~J~e.~,e7.· 
sarfo ,est~olecer:i.~'.1ª'•est~echa coope~aci~n· corü.e1;,Es 
tadó . y.r'~'¿;~'}¡6~f:~;[i6%I~.i~a"ciCi~es p~puiÚ~~ .º; só : , · -

.. , -.·, -· :".''"'' .~:¿.~_:: _/:,.-: .. '·,.,. - '' ··; 

. -: ~ .:.~~~'_:_;j}.~''Oc' !t ~·:. 
" Para que no quedará1Ii'~#9-u,i;~~ducla,del proyecto gub'ernámental de-

hacer deperider'"a'ia'.?i1il~yfZ~'er1trál campesina del Estado, en la -
::::l:~ ::r:~1jt~~~~ltfü~~~:~:~~:n:::m:~::i:::~:r:~i PRM, Rodrí-

.-... , ·~-·:::-·~~¡;~;'.~é~~-fj~;.~~~/ "'·;\-~:"'· -
·~- :.; 'f, ")·;~;,:,:., ,_, ... · - ,.:.'.' 

;~~;~~~~~~~litl:~ra,,,:.~l;.: .•. t.:._·.:.:.~ld,:e:,[•.-~:: ..• , .. ':l•,:,.ots·,·,:,·.~.··,,··,··-·~p··~o._~0d~e'e~r~elisc~i~;:~i::~;~~~::~;~~;~ 
res· agra~fos}''.°' _ ,del Estado" .. 51 

''L'.~. ~;: (_;,'. ( ,·:.- :'..:.'-~ -~:-,_~~--~ : _:;_--~o o•~ '. O r -

Ecvhie'dze,,n,,·-.•.. ta,en .• mt.e1.'.,ng'~~tueo.;,· .•.•. ¡~d:··~l.·;'r~··,•1/g,{e1/n'11.'gt."ee~~n.~.:,td;7ee:~~-,~-·dl_ea'- ji,~ -~'~e fué el propici Graciano SáE_ _ . ., 'ccM y estrecho colab6r'~clor de los 
carden1ist~s

1

,• ,'así co~~. de~t:a~~ª?•·,miembro 'del P~~·· )'.~ -:#;~: .. 
La formaci6n de la CNC y sú.incorporaci6n' al partidci~'of#cial : vi
no a cerrar el círculo. de la política de .masas daic:I~hi~1

t,~j~n ia:
que para 1938 ya. había· logr~do corporativizar e iritégrél.i:)~l1 ,PRM"
al sector obrero (CTM)¡ al•~,sect:or popular~(CNQ¡;).)~~Y4~iS'.;·~~~~B:U:o~-:- • 
como sectores de aquel 1 org~~.Í.~mo partidario 1dei E~·t.'a:d&'f• ''·' 1 

, , • 
· ,. - ·:~::_'.ol;i\''·-- - . , , .,,. ' '/-;.o~\({::i~=~<::.·:',-, '. 

'"··':-::~:i ," .. -c¡.J;·- --.... , 

Ibid. p. 176 ;';) > ;'. >/;i)'f , 
A. shulgovski,. Mél{i~611~ri 'la encrucijad~. ;'.¿J?;';:'it.P:··P;268-269 

50 

51 
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2.3 :-:<:., ::~,.'' 

:::~:·~~tt1~1~~~tlf ~l~~~~~r:~t~:~=::a;:::~6n carde-
·-,--. -.~-,~-'L:, _.~.': . --~~:~/''.¿;~~~.:-,,., .. , "-'-··>· .. -~~··:-::·~.<:. _, :_,_: .. 

· -i~,f jfü~m1~1~1t 1,l;i*~t~~~i~~~~~:;~;~~ 
CTM ··y de:·l.as;•o:i:-gani~C!9.1~n~s\1caI1Íl?es~p<t~fdependientes del Estado-

:::;1l:~i'i~~f~~~!I¿i~1i~f ¡~~~t~§),~}t1;~~tt:!~dore• abordar el 

~2~i~~~~~~~~~~ 
El primero de es~~~~:~gt~;~/};fa,T:<"~:i::•;~•-i~t:~;~ffeforma agraria, instituye--
e·]: ejidó como el límite:·~!lt,ré~·Ia·•propiedad social y la propiedad 

privada de la t~':J:Eªc:~~i.);~~~~~~~~~"l~cfi_n de las relaciones~fe~c1a-'" -- · 
les de producci6n .en. la.'-~'7gii~ül~ura, dando paso al, de la~ rela--

ciones de producci_6n:capT~a.Íi•s~áJen: .. e:l agro._me~\c.~no<t:}·-·. · ·-• 

les de 
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_La_ pr;i~~e-~_i:_i:_e¡.¡J'__~~~~~--·5!!:_~!--~L.S~E<:l-~~~~~~~~--cE?E_~cé:L@-. __ c:1e_.prgd.g_cJl'.".COCoo- __ 
lectivamentela-t_ierr.a, hl_ corno·_-~lgenera.lCárdemas. dec_l_ara _en• 

Torreón- Coah~ll~ e~-~~~:y~~;J.9~-·--·~-6_._-•·.-.:_·_·_~.~-----~_ •••• _:-- - ->~-- ·---- -- -~--·---·-_·._:_._-_ /_ •. ___ :_•-_•-~------__ --.-_ -_._,_-_.-. __ 
.. ~_:-__ .::-~'.~::> ~<-~·j_l-.'.:::::~c - - ;,_·.".;-,,.;~.~;___::.-¡:.~-· - -- -

~~~·~~ii~~i!I~l~Il!lílíllll!!iTi~~¡¡~~r 
- ·-,· --;·'~ '. 

agrÍcoaL 

Allí donde la organización de la actividad product_Q. 
. - - -

ra eleva el volumen delos rendimientos, disminuye-

los costos y permite aF ejido adquirir maquinaría -

moderna para uso comúnilos campesinos optan por -

ella, no porque se les- imponga, sino porgue ellos -

perciciberi sus v~nt::aj~s, y al ag_ruparse n:o bontra-- -_ -

vienen ley• ~lguna.~11-:~52~~-
·-· P:, ~~·-.. > ~,-..,,.'.e> 

o cuando en Dic. de ;~-3~•;·~~~-'(~~Bf:&.~~··a· __ ¡~-~~-~~mb~si~ot ~.Eúie~~-~n~ 
ros.deYucai:.ál:l!• ____ •-·•>::-· ____ _ ___ ;:..:•_,-. ;; 

"EÍ ·motivo que preocupa honá~me~:~: al- ~~~ie;no te'd~ 
ral es la marcha de la organización. ~j.i.d~i.~ y ~----...: 
ella debo referirme, declarando i:m prime~ térrn:i.n~ -

que la del ejido único es propia y adecuada a<la_,-_ -

zona, integrando todas las superficies ejida~~ipa
ra formar una sola unidad, manejada en expiot·a~i6n
colectiva, porque es el sistema más econ6rniC:o;p_ai:-a..,. 

beneficio de los ej idatarios, p~~g_;~ i~ e~);jJ:¿.;-;¡6{;;~ 
colectiva tiene ventajas so-re una serie.de peque-

ñas economías, que se realizan en fa~~~d~ c~da_uno 
de los ejidatari9s 

52 Lázaro Cárdenas,Ideario ... op.cit.p:l36 

53 Lázaro Cárdenas,Ideario ... op.cit.p.162 
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Lo salUdocon, el respetó dé sienÍpre~y quedc:J'.,de us-

ted .como su atto~ ;y ~ecjárci se~'Íriaci~:.::.Frar{cisco J .. -
Mújica";. 56···- -. <-,!' ,,,:.~,.~·- .:'i<.·'· ••.·-~c..J .... 'c, .• _'-,;.:, .,.,, ___ ;··,~:: 
• - - ';:.;,'_··. <-~:,. ',' ;~ •:o> •·,', ~-,~~~:_;:'.~!f~~ >; .-;:_-·'.; , .. -.. ',·l .• :· 

Los ej idos· .. col~~tiLs· ~uI :: :f~~~~~-;J~~E~t~'¡,~{'·~-~rd:·~~smo son -

en aquellas zonas donde más hári penei:rad.~''ilas relaciones socia-
- - •• • < ' : ' ' • • '• 'A '•'"i< ,.,., ,,,·.~". < ·- ~'."•,' : " 

les de producci6n capitali~tcí.:Y.~~r{~~:;,¡;'~'.'ccia:<l;;()luciones campesi

nas a demandas de ob~eros élgrf~cfia.~·i~eÜÚ~q1.lellas regiones don

de aún se conserbaban relacíb~e~<d~füJriitarias de producción --
agrícolas heredadas del,;~~~~¿';/ '\')! 

, ~ :<:.:.-'.·;_;;;. '-:-·.· ., -~ ; !)';-~-.> _.e 

m::;~::~~~;~;~~:I~!i~~~¡}l~i~~fül~fü:::~;~::~~~:~!~~ 
::::~~-c~6t.~!,%:~~~~f ~~~~;~r~¡~t~:~·~.~~~~i~~t~¿-~~~~~~º~~ig~~s en -

· ·-·~·,cL ;;;~ -. 1::.·~_;;_~~\;~;I-7'.C·\f~);.' 

~;~~~:~i:~~~r~~~~!~~:~:~~fü;i!~~t 1r11~1~¡11t1~;¡~;::;~ 
''''( .. ·:.·.:--·· ,,·;·,',·. ·.; : . .,-:)::~,~·~~::}·-:~ --< ,.,-, ',.'._:)~-.--- . '''.'..· ;~t~~~ó-0-.-.'.. . 

La Zona algo~on~~.~ ~~~~:i.~,i,BbY~7~1~'.:i1\~~~{~;?~~1~'~~~,~~k\~)~~,i~~~~~~er~ •una-
importante. zona d.e. pro.d11cci6,ni\de:':calgqd6n:.(jJ:.éij~P);Oci)lCCJ.i?.n .'de' algo-. ;. -:· '>· .. -::. ·,.,.- :.~:,; -~ .:.,-:_-i~,-·:-~'.:'-:~ ~.::1,1·~':'·:,:;,;~.~:>'i~''.·.('.,;~?'. ~·,\'.;:;./:'~~~~~f.!:;;·;;~~-,~7,{;;~,;~·\~·:ih~;;f,'~~/ .. ::,O·:z.;7,,~:: ~'-~-"}:~:'."~- ;~:~ -': 
d6n se encont'raba; monopólizá ·· or'fempresas,1:extrári1eras que abas 

~~:~~~:~::~~i~;~~~~~~~:~~~lí~ilf lt!~~~~~~::~~~~ 
ello bien pronto surgieron sindicatos:d~l,n~c~en;e}proletanado-

~~~~~~~~;~e ;~n ;~~;~;::;::fü;;;:;~~;!!~~~~tf !?~Jf i~~~~Í~iiE 
56 Adolfo Gilly, la revoluci6n rnf.e'í-:iG~pi~a~i. ~8.~::51{:~:'.364. 
57 Gerrit Hui~er, la lucha campe.sina. ;;op~cÚ:p;64 



.:::E~~~~!?f t~:~~!·t~~;~H¡~~i~i~~~~~ii~ll~lf i~t~~i~4~~~~c: . 
·_ .~,;- ,: . ; + :- :.:::--;-~\ ::-;.: _; ~!;~~:~~i:~-0'~~i~'; ::: ,, . -

,._ ... ·. .'--'!•;"',•. 

:~~~'..ci~'t'·.=. ·~~~·~~~1~I~~';,,~.:~,,_•:, .. ,~_'.'_~·,t_~[ij~~~~x~~~t~~1t~IY~~'$F~~~~~~· 
- - >·i" . ;~·~:;;:/';-,' -' - •,",.,( .,._:-),.,,;.' 

. , '.-~. '''. •/;·;·." ~ -. 1.-,,o:-'., 1-:~ --~ 1,;f'i .~,.-'_;_· .. :- : ''; , :<_ ·.: :,;: ···)."- :\ . ·- , . ---.· 

-- - ··'O;·-·_,;.· -·:,::~:,<.,.-~::~¿;~;.:~_,:,~ ~~i~~~~"¡_i_:_,~{, f/;:.-_i_-'"·'· -~!~,:~~;::-,., - :··,;? t~;;i-'.~,'.~-1.sx~.,~~·::y 

~:s c~::~~~f,~~~~~[t~{ 0~;~t'1'.s_f ~,~~~~~~:t~:~~f6n~1 · ~.e: ;t~ri§u1 to~es de-.. ,,... . .. "'';_·.; .;~r ,········· ....... . 
- .... -, .c:·o·;t~'.±.~~~~~¡~c:~~~;·-~;::~;~~.~;;o-o;:: ic_~~i·~.:;;~. i~~-,L·~:~~- " ·-~'~;.:;;~-:;.'_'o~~ f.';;'-_'.:;;'. • ·' '.-~·:\: · -~ 

Los ti:'.abajadofEis;~g.rtcoias 'se urliü~élrapl1y ,decidiÚon emplazar 

a los·p;,¡troX~~\~ hu~lg~ para el 26 de Mayo, a.e 1936 en demanda -

de. u~Co~~ia~~c~lecÜvo de~rabajo úni~o: La intervención con

ciiié1d~~a'.'d,~]_' Estado llev6 a la prorroga del estallido de huel

ga1 prim~r.o por· 20. días y después. pro otros 45 días. 62 
·.• ~· 

58 'ib.id.p; 64 

59 rbi.cÍ. P· 64 

60 J:b:i.'a.:~¡;i:- 66 

61 Gefrit Huizer, la lucha cainpe~ina .. ;?p.cit.p.66 

62 Íbi.cl; p.' 66; -
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--=----co=-=-.o-- --~-~--=-=-=o-· 

Finalmente .e.l golli-~rn('.) ~C)l:_ll\6 unaco~j_si~n ·~Il:;e~~tigad~¡;cq~~~de;?_ 
pués de• sus ind.agacioneis.r:esoÍvi6.:ercasci fá~cirabieníell.t.e a.· los-

~:f~~~~~t¡1,1~~~li$.; ... ~.·.:.• ... :.• .. ; .. º·:····.~-: ... ·.~:;·~.e-·.-.;.: .•. ~.·.•·.t.-.;~~r~~Z~t~~-t.}~_!_~_::.·_.-_.i."_t~l6···-··.fy~~~0?~ 1~~ tí ni~~. Los,.. '. . -'" <. V _. ' ' - - --- -L:~);~~\~:~ , '-'---·~ -, 

fü~~ill!ll~:f t~f it1f ii~~~~iif ;~~11¡11~~füt.::;; 
, . , "';,;;,~.~O;{;'/,~-',. 'i; .' ':-, ··. -·' ,• -,_•-::;//to·,· ., >~ ..... __ /-"~·-:, ; _:_--.::._'. - ·,_,,;-: .. ,> ;~·~:.:::r.' 

.Los "f~~~.~~~~ -~~~penden a la huelga con la vi6ien2ia.• ·i:~sultando
deceriél.s ;cie C:anipesinos muertos. 64 Quemaron las C'2;~e;~1úis•y casas 

de 'i~~/6~mpesinos sacaron mulas de trabajo del fe;Jj_fa~.ic:; etc. 

:e~:fr~rido ·boicot a la producción y a la fuente d~tr~bajo de ,.-

los_célIDpesinos. 

' .. 

cárdenas llamó a los líderes campesinos .ª .la .ciudacL d.e México -

y les prometió que su gobierno resolvería '.al 'conflicto a su fa

vor expropieando las tierras de lél.s 'Hii.ciend~s, si'regresaban a -

trabáji~ •. -. Los<canÍpe~inc:;~ élc_i=~~a~~}{0'.~~~:~l6piÍ~~t~ del gobierno y · 

reanudaron sus•: l~b().~~~P .. ''.:" }{:;t:, }'. :/;{C,_Ji -y;,;)·'.':'. 
· : ;-v ;:.L:1::t ·;.;·_.,: :,:·¿~r:i? . • ;, ..;;; t-

El 5 de odubre.jde~,l!'.)36;e1•;p:r;esidenteiC exprQ 
· piaci6n . p~cíJ~it~-~s·M;~f'°'·i ~'f'!~(J; .. . i:~iJs1 ·· · i ~•.é .· ·· · 

.63 
64 
65 .' 

_ -:._:,~~ .·;'~{i:c: ,,,, 1.-,.::·· -i'-\:>\··" , ...... -- -., ..... · _ ~-<'··--, :.:··_ ·:<~>, 
._ -:.__,~ ~~;~~~~~/ ·,. -~~:.t·.:.:J;;---'-~'.~;:~l~t~~:s\~:~t:· --~~ .. :,'.;;_;~{~ ~;-:;:_· . __ -~, 

. ''i~~[~t~ll~tiJ~ilf dli~~f ~!~~t~;;:;=~ 
radas••co 1.:n:ego/>~Esto;•'s:Lgnifica_··que· los: e) ida:-
·-.. :.>": .. : .. :·-:;\/'~:~~:·:'¡·;·: . -·;~:::};~}-~~(~¡~¡, :·,~~.:~s "r'' - -- · · :~:""'·i:~\~·:/ '\~- -;>:~ · _,_:·~.:.t;:'.·i.·_;·:.·,,\-:- . _.,: ' - :. · 

··tados¡recibieron·(el;·;3l··· ·. ·.··· .·· .. ·· .. · • ..• da la tierray •• el-
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:Ga deC::fSi6n d.é" Ta forro-a de. pro-plecfad de la .tierra sic comunal-

o colectiva la sqlú~I~riar6n/J.O:~ c~~d-~~istas llamando a los cam-

pe sinos á .la· unidadi .~~~~;',p_~§po~Ía drcte_nas e_n D11r<1_ngo eri _No'="'....-=-
viembre de 1936: •. :· •::,,:, .,,;;:''.;',.''.·::······ · __ .-• 

:'°-_'.~~<' ;>~~:5· ,~_:;: ~\:_, \::.".,.~~~~-~:- ';'.~_~·li;~::: 

11 Iierno~ rec¡~~~~····1~;():~~~~··;~~·· ~_i:~e!ltido _de que ~_ay)-- ' 
p~ri1:6~ -~~Ett~:~-~~~-~~~-~.R~~Í~g,~"'.;~·-··:s~elll~ª~}~~~~;LI~·~····· • 
sector _qa~pe~~i;o·,·~~Qu,~?uno~>pugn~n••·' por el<ej._:¡;doi y'----

oti::os ,c;Iui~:it~K-'.~í'.\it~?~~~·~1c;h~i~rit~;·éÍe· :·Íá~ 'ilEii~~~y:·· 
>::;~;·.~!:1\~i ~;~~; :;:;: .. :i-;;\:'J: ~:~_,'., <::~~;:}'.'-__ , -~ ~ ·~-./;.; ·: ·:- ·. ;: . :,·;.;é.>,:·:;-: 

-·.-,.,.-;_,.~_: --~ -"5'7S~<-;~~ -- , •:; .... il~:'~:~?;·\'.·-~_:_y-

. ::~:,~fü~.if i~¡~~~l~~t~~-j~i'.i~~~1~~~f~0~cci 
part'icf~~~);.~E···J - - {;.fH}' 

~~~::L~~·:-~ ~i~~L~··:~:;~-,,~>-'_,'"·- A·- -

~~:~;~;;~~~~~:~;~~~~~~ij~¡~gi,íilf ~~t11~~tfü~~d~~~: 
ros de Torreón en 19 4 O :. '' '.ii{,:::;z;.~~i ,., . . 

"El ejido :~~.·~P';~S/;,:~~~~~~.~~s\'Jr,~·):().rii~ de· la •propie~ 
dad terri tori~li'é'ri.i~¡~na f~~.~:'d~ la<avoluci6n de los-, 

:~:::::¡~·i~~~~~.~~f ~~P~li'.~t~~tt~~~u~:~~~~: ~:m~a u::-:~ 
ganizac=i6I1;fafcefafiá/c{''cp!'ectiva de acuerdo con las 
conc1ici~~~~t~1"{U't~{~-~-;;·t~~~it'diJ de las tierras, la --

~~:~~~~~~~tltiíR1~f Ji~~~~:".~~iit;fü~;l;: · 
-··'"?->;{; ;--,~,;3. ·~):'?' .;·.~-~~-~·=:::: :·~---~} ,-.:~·::.;t·i.'._ .. ''.:~<~; .. _: .. : ~·;'·> 

::::'::::~;:~~;_if ~il~?j~~it~~iitt~ti~~~llJi~g}f.c_ 
6 6 Lázaro .-cáfci~iii~··; ,:,r~úqci§ici iJ?~b:fi2c;':'?:'.\~~'~'gr~~;,:t~l··l::st: •· ·• 
67 ·d· · ·. 1·.4···a·<::•·_..-,.·;¡.: :':/····• .:·.-..-.- 'f'"" ·· · ·_·_._··· .. •.·_·.-_-·. 

Ibi __ ,• .. P:;· ' . ·, __ -.,:·· ··."·•• .::•;..:.· .::.·:.•• -
' : ~ ~-/l.~ .· 
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Lza zona Henequenera: otro ejemplo de ejidos colectivo en lug~ 
r-e-s c.º;~;Ita':i?erie-traci6;-a.e·p1a:5:=-r~J.~;c;-11~~;~~~-;;~d;_;~-;;~;6-;;~~~····· · ·-

ta1i 5ta5 fUé la·. zona: hen,eqll.enerá 'de yuc_at~n. 

En ·la región h~~equenera;-como ''vimos,- tainbién h.:ibían periet:r'.ado 
desde· müy temprano.las refacforie~s··a.e._ producc6n ·capúaüsta ~a.un. 
que a diferenc:i.~ de ias:z0 nas ·· algodon~ras de la Laguna ·-dond~:: 

' ' ~ ••••• - ' -. - • f ... • •• .: - • - - - - -

se habían geÍl.eraÜzacioi i'a:s relaciones salariales-, en Ús -~6~:2. 
nas henequeni:J:is_pi;()C16nffn'aB~ff'~~fa6io~es sociales de. p~od~~~6~ 
organizadaio 'kii''~i;;a.ht.ígiló".siili:.éma' de haciendas. ., ' 

-·-·,-- · -· '··:~r,:~,- :,_·-.<~'>··,_,,, .. ,:: .. - :~_:·,_-::,_,-.. " , -v~_{;:; 

~t~:~~tt~il~illlil[:;~tf ~~tiliilií~lt~~! 
Sures te•· se }:crea -'d'a1;z1

.
1.Comi:s i6n•;cReguladora,:; deT•:-rríercado:edel\: hene'-.- . 

::éi~aii{.~i¡'l~~~~~~i~~~1~~i~;~~~~~~~i~~t:(i'?~h~:~~yf·~wfe~~~~~~-~;~1::~~-a . __ -
,~;~ .. ·-~'/"i ;~\;~:,':;:: ;:; . ,\~~-~~t 

:~···~··-.. ~-/-S~f,~~ :·~BY'I·";; :-'\~/;" ~,-:.-... ' 

::~~~¡~;f tt!~[ll~~li~~lt!!!tf 4l~f ~!~ii~~~i~~i:= 
Obreros 'y,/TrabapsloresY:Agríc,olas. alladglid'i:~ ',.:';' ,• 

• '(>':,:_•.; -_· .• _.;:,·•_,~:._:.~:.: .•• ·,~-·.·,:~.-- '.",;:;;\-'.:'.' ··,·'>,:;._;'{<-_:» '1i' ·. ~\·~:-:-{ ~'.<\::·' ~ ~·: :· .' '{.;J. 
',.·, •. ·>.;.. - , ,f'!_;:~:,_~-~'--· ·~; :<~.;:".:; ' .. ·,,¡~:,'.',···"':''• 

i~~~;t~~~~i!~~~i±t~~~f i~~~::Hllf ~f It! {~if~~~~~i~i:!E:~ 
te,. y sus espósas y familias; que sehailanar:op,~\l~;moradas y-

.. =~1~~;:::o~o:•:::c:~:::~º:,:~==~~~~ kJi~~~l)t~~~t~~-,-•_-.:~~·-,_-. ;~9 
"'' ,,_ ..... •o";;:;rc,.: -·"- .• 

Los t~abaj aáores henequeneros comenz~;~E~,r~~,~~~;~1~~g~_f[~'?:-Itf i,~~--
ciones de protesta de tal magnitud que: ;r(;yoéar()~"i;'la'.í>'iÍ1j:é;t"ven'.". 

:~~:6 d~:e::~e::~m!e~:::~ i~!r:r{Ic~~~~~~~:~t~~~~~~~~~~~f ~:f i1r3 ~ 
de 1 Dep_ artam____ e_n_tó' éie'T __ r~l:J.aj 9; ' ··." '"· "~ <i;:i !','.'.''./'),,: :···· 
____ _;.; __ ..;._~'--'-C-'-...C.:...,:__:.:c;;_;"'"".,--,,,,''<;,_'''.,..:::"",;;.=:,j;;~;·;z:,:'•:, ·7; > 

:: . !~[~t~t¡Iiiít~i~~1iltttf t~~i~1~f ~!i~111~If~it l~~tfü .. 6 .• 
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" ... caso especial_Yucatán,por circ1.mst.anciélS ca-: .. 

ráctér nacibnal~·:exij~;·5e>l~ ·aé. P:t"éféfenc:ia. '·Y 'h~ 

~t;~;}~ig~~~~l~l~~l~~~i~~~~!~~i~~~j~~ill~~'. 
nuevos rilovinlien:tos hÜelgas; .busquen arreglo affo

no disminuyan a~ti~idades trabajo1 estando seguros 

que pudieran afectar realizaciones plan conjunto -

va a emprenderse esa importante zona y para el --

cual ap6yase Gobierno mi cargo en confianza que -

tiene en clase obrera se solidarise momentos prue-

ba con propio Gobierno u. "Presidente República. --

Gral. L. Cárdenas. ":70 
- ---

- -_--· --,,:,_-_-___ -º 
-- -· ~-

El cumplimiento de su promesa¡\e(·a ~dé .Agdsto. eF genéral"Cá~de:-,-' 

:::u:~:~:: ~: ¿~_~HJJ~~i~tª.ª .. •-~t iI~l~¡~f~~~.~~l:t;t~¡m~~~~~~®~~§ 
ros. 71 .·.· .. ·,·· > ... ,, U'.• .. •.c;<:?'f;; •. , ···e:."·.•.'_'· '•>; /L{;''!;;,Y ,•;': r;' IP,t .. ::, ;; \' 

~'~'.:- ';;:_:·'{'~;::-;, ,,,,. , -, .... ", .. - -" .: ... ~<:: :·~MJ: -·~; , -·:.;~;~t=·_:::::.:.::~:; :·, ; .. "" _-... -:;;·:.".: ... :,\{':< :·' . ... ~·.··~«:.. _':_:','. i<} ~?-'.&'.:}}.~:1:·,.~: .. _" 1 , , '::\!:~·:!~:;:)\)~ ---~:;·'· _-.:·}/T k-~~-~:~, 

~::~:::~:~~i~f t~~::~~f Rir~t ilt!~~1~tf i;jt!4;~~~~r~!1 
··,·y; '-::~.'..t"'._',. ,•- n~ ~;\\.-·:; .. ,::-~'.:\<.~:~r :~;~,>· --é;:·::.-: 

En el casode<Yúcat 

inc:ü\lye. a la 

". · .~i c:i~~Hi;:B°ii'1-,,º''"''·····"' 
estado I, deéré'~árá ~~e_Sde, 
ta de 

-<~·' ~-~- ·~-~-~~'":-~~co~.~i;"s-.~~~;_,~~?_~~~~;~~~:~~~:~~5;~~,~f.;::~ *'~' ·: >'~~~:~;~:~;~~~~~~i;~~{?~-~~~~~~w~~;~-~1~ -~-~ ~ 
7 o. Alberto.· Erem'a u§~·~::·:~i~t~~T~~: ~'t~'t6';¡c~~:·-.:E~~~¡:~j_~:."p~~:: )73 > -
71 Andrés Rubio z·. varios autores., .op.cit.p.7,0 · · · 

72 Ibid. p. 70; también ver Nora Hamiltol1, México ..• ap.cit.p.209_ 



los ·c-·-

L~' o~~·:~~,,~~~~~f .~ií§F~~~4'~'1"r!lh12i:~1~~f~'.fü;~~f r~i.n-
dicaw:Nac;;Lonal;;"d~-'°tr~b~]ªd~resj:de~l dusj:ria/~zu?a:rera;aela• 

;iif ;~~~11111~1.~.~-~-•.:,
0

_~_•: __ •.p·:·~.--•i.;_.•--.11r¡_:_t_,.:,.•.·; __ ··.•.~_-.:_•: .. •.:-_.•-_.·_,_~_-_:_t•-•--·~~·-•-·•-·b_•_·•_-~_i•--•-~1:;¡¡¡:~B~:r 
~-~r-.:~~:.:}é::·i:~>,,·'f~>: /~.::'-~',-_,.,'o;·,,~ - ' ;·.'~'.,." -- , ~·· 

í>;·· -f.~,:¡' ... '": -·-,·. - ~· . ' :··-~;: 

i~~~~ll~~~~~~~~~litf ~~~~¡~~1t~?~:·_:_·~.:º_0_•-~--~-r_;_r_;_:.".: , , ~- -~-
., . :.:::5~::-~~:· 

sinos y parc,i-•'losyobréro 

respecti~#e~~~-:-~[~~i~t-_ . 
73 

74 

--,;-···-'e·:_:.._"·· 
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La __ lucha ob~ero.-campesina de. los trabaj~d~res azucareros triun-

~::-~~f~º.~~~~'.r.f i~~t~~f~±ª~~~!~t~íí~ifd,~~i¿#~~r~~hf~~~~,jf~, 
. ;c,_.c :'-.; 2 • •• ,,,u;~'.~}~il •• ;;:-5~::'i1~;r~S3~ ~: ~·:;":~~,::::·:~ -~~;: ;};<~ ·:;}{~ "-'- ~~L 

~ -,. .. :_,_,·~·:.~: ~~.~-;;~:.:~'.~~~i~;-~~¿;;~~:fü~iY-1;f.:.~; i);'.~ ~<(·;_~;.:.~,- ~-;- <·~-~~~-/~:~~~~·~'.\ ;~<J ;:i-:;~.t"0,_;,~-~~~;'.¡;~~~?~}Vf::';~t;~~~:~~;·J~i~.::·;~s~~::~:~~~~>r}~~~:_ -~-'-/e:; : · . 
·- Erí· los •Mochi~',•/l?s}"c~r~.erus~a5:'Wuel~E!~';.a~.d~r••soluc~onE!s\c~~PE!5:L 

~::1~::3::iJ=ii~it~W~Ii~~JJlfili~ll~~~lli~~~~!~ 
trabajo -campesirtc~/_;; .; .:;.· i:i~ ';;<~ \\.> 

;"·;, ... ___ ._,_". 

::-~~>-· ·,·.L:;~-. . '::J\ :-''.-.~~~~::: .'.['.:~-~:-.L~-.~----~:.>··· ·--~,- ~ ~'.~:-: ,:>}.~(;::-:·, -; . 

Lombardia y Nueva c1ei,/8C>ikcit.ivfz'élbi6~ del. -

:~ ':~ !~:.:~ ::~~¡Ji~f 7dí~~~~~€r~~tr "'é"º~:.n. ·~·~• Italia-
'.'~_.?[,_:;\'".>'• ::t.;:c:,:;;.:::):.,~~\'~~!i;',::,;·;;-., ,.-e_;: ':~~~:;·:_->• "- _:'.·-~(.:-• 

~~:~i;i~;;~1~~1ir iil~t~ir~~~~~~~fü~:;~: .i:~;~~~;:~~:~~ 
:~:::; º 1:oi~d~Ii~~;,;1¡r~~~i~~f ii~~·~!~~~~m~::~ s ~á:::~:!ª:~nº ~:~ª d:~ 
19 3 3 en un ~aíríuii~ciáa~~:'.;;¡r¡::1f~'c:'~d'~~~6 :d~i I.omba~dí~: .. · .••. ··-····.- · - :,<, . 

75 

76 

::'.. . ····::\ ... '·.'<·: ;.\.::;.:;.\ '··: ···/.:' .. ":.:" ·;:,· ;, _¡( ·.'. "... .. ••.. :::,: :·: i<.' 

"señor i~~~iffb;'~¿Ó~'if.,;;. i&;Bh~Cl.íai)foic~~· i~ V.i5t.a:.ú1:. 

. i2º~~~,~~~!~~1ii,Af ilf~}~~~~!t:!:;rr~:¡ ;:: 

. :~~~~:ii~f ~~J!~li;~~~~~!::~:~:~:~::::::: 
co~fiicitb'tjJ~·:~cii i~á.úEidos salarios año con año -

se pf~sE!rita: eritr~ -h~.fe'd'.§'itrabaj adores órganizados 

en hac•ie~á.a~ LombaidÍa:·_y:¡)¡'~~va ·Italia, ambas pro-

piedad de usted, y d~d~ ~ftii~ci6,W;.q~e'. prevalece -

por atropellos que vienen\égis~rándose frecuente

mente I Y COnSiderandO neCeSiQ~~,:~fk~()ive,r radical-

mente problema para evita:i:;.'él.c:'c:lrif~'hi!nie!!ltos de ma--
, !~,' • C• 

!bid. p. 186 

Lorenzo Meyer, El primer tramo .. <op.cit.p.177 
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11 

La 

de 

Vicam,. R. Y., .a lu de febrero de 1937. 

"Al. c. Presi~=:~: ;~¡;~ª~;ep~biica,·L~zai:d cárae~-

para --

$~}~ >-·':'.-~· 

1erras despoja
>.:t,7_r;~rti~er i.:;.., 

-~ <, '. - : ., .. 

más se implemento .un Ciésa'rrolio a9'r9~~6~~ridr·;.;;. ;:~ :· "<'°Ei · 

~·La coMrsiaN.~:;;;º~ENTa· AG~ICO~A PI)ÜCEº#'.~%~}%>r···.···· 

78 

79 

a) A señalar ·~ii· los terrenos antes merici'onados, ::L·a

zona de c\l1Ú~o ~dóminabl~ .pór"\io~Fc~hii:if~~j''gci~>~;;,11;;~_ 
·"--··~· ·2~ "'-'...-"-=.' "",J. ~ ' 

ti tuyen el sistema. Hara '.el; pro§ecfoiy,iila);construc-

. ·I~;~~fü[~i~~i~lli~~~~~~iiiii!~i~fü~1'.. 
la .• planeaci6n'0'de•·1colon1as. para.;'la•:pobJ:ac16n•·d.e, la-· 

:, ~: ,- • :'. --:~,~.':-:·~><:~{_;;.~'.i:~-;c)J,~f~:i~'.t'J,;~,,,._:·;, ·~,;:,, .. ;Ce -·¡"' • • .' '' - •·e •: •' ¡~ ,\·;··,-.-~--;~~\~;J;{,?0-J:r~::,':i,~',~~:._;' ··.:<,.:_'.,._.· ·:·· :_ ._-, 
propf~ Tr:i:1Ju,r1ncluyendo sérvic:io~; sanitan.os ,:de. --

ª?~:jl.riff~~:~; · J~~.:;~~º 1\~~3,;;, ./;:~·i> ···•· · 
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b) organizc::r,- _las cOoJ?erativa:s,,·señálándoles su: .,.,.. 
f uncionamie1'i't~:_•c;i_~ .~c§e'rd.o· C:ol1.·.···1a.s. ~eceis ~~ad€ls··· .. cie. 
la región Yicón•ió5),·iI1eal11ient~~--fi.saaó's :]?éír'la -

.socr~t>:,ri .. ~~ ~:~1~.~iti~~f ~~~~~i~~i~~f~C'1~1' --
, ' . ,-~;~;.}' :>,;":; ' .<~t·::~~ 

.. ·-e: , .. ~ ' 

El tipo de ~oobe~á·~_tQ;7:c' 
raron duranté eEcárden 
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Entre razones del escaso avahée'en'fa.~ólectivizaci6n del -

ejido se 'encuenti~~. ~d~~á~c:Ie~hoexi'sfir enfre'los campesinos-

el control 

"Una de.· 

chez 

logía 
que quierer!,/.·~·ry:,;,f P~rci~~·~:~ó ·~e· d.e de.e ir.que nó - .. · 

¡¡¡¡¡¡:11111111? ltllll!~;¡~¡:¡~ 
Rev~l~ci5W&~ffg~;1~1~~~f·i:i~;,;,;\;'J.'9j4, '.·~pr,NÚh~ni el y Sy l 

via ~q~)1;;:,,jf~:~~~t;s~/1'f }.·':·:.~~::: ; .. · .. :. i ·.•· 

. ":'"' ·:'.;.~,:~· :t~}~ .:;:;· "i'·---'.·~ .... ·;.:_:..,.;:'~ ;···>.: -.,·. 

<-;·\:'.~-·;:, ;·;_ }?i~J?L~ .. >'~: ~;:·.~ :,:·~:·"> -

83 Gerrit Huizer, Las. luchas:6a.lll~~~in.~s .. op.cit.p.105,citaill04. 
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- .;- -

Ejemplos de est~s • gobernadore's,' los tenemos en el traidor al za-

se a la 

agrario se,., -:< .'/ 
bernamental·• sobre' ;-.· ·:.: :· .. ·'1}'º 

- - -- - -~--o:~ :~ -~,_~':2~' ~~~~·: -._~, · - . _,, :,:':,'.·\',,.,:_(- .::; 

}~:~~g~:.~:~~~lf if itf tti~!!llll'~1I~11lli~]; 
:: ~~;~;;~~i~~tili~í:~f ~!tf.~~·~¡:[~~~}i~c~~;:~~{:r~º ~ 
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contra de los intereses de Jos campesinos. Esto -_prÓvocÓ al 
final del -sexinio.cardenista_las protestasde.~lo~. C"élmp~si!los --

~~~:::~:·~;i!~~f s~~~*f ;i~~¡¡;;~:~~ti\~i~~t~~~s~~i~~~~~~ 
t ~ . ._ .. i .-;' \• -,:_·\'r.~¿:'..}:~-. ')' ., •. :,::·.: '".i·,~:-:~;:.:~ ~(i{;; <:>·~·~~~> "., .. ; ;:/~ ~~~(~, '·-~'.--' 'cJ:,;; ¡-, ,., .-_: '.··':·· 

a ,a: : .:•;;r• ;·;' , .. '? > > ".-··'·.'_',·-_·_: .• .. ·: · .. 
-;'."~~,,-. >~.,,:;;_~~-~~ ..... ,.,,,_.,:_,., ~·,·:r~-;. ;o: - "~_;,.<.-i ·-" _ ~::' 

-· .. \.' / "-· ,;,:· ':. ..:.•.> -'.~-~,-~? ~ -- _«:_·.·.-- ,'. «::,_._:_; --
·o": A;~W[~~:~: - ·· ";·:'.é 

foridades( 6:1", ~po~o; _dé él as', 111ismas .. ma.~a'.s._p~ra: poder 

--'·;· -~-L ,-.:· 

. __ ,_._.~~:;;~ ···~ ,~~fi ,:'.:;\· ~'.=r r·>.-'>".--

li~~it¡i~i~ii!,~ili~~it·~ii1itlllif í~~~~(t; 
';,, --::::~ :;-

; .'..:>::. ,:::.":'·"._"'··' 

.··,·.•/? ___ [_._::_·_·· •<·• .:¡ ':;: :: : ... -._._ ... _ r .. ~.· ·-•-
_ª_6 _____ T ____ z_v_:i----M-e-.d-._J.-. n-.. -,-.-L--á,_z_a __ c_r_o_C_á_r_d_e_n_a_s_;_· _I_d_e_o-logía.:·;~p.cit • p; p.97_;9 S .. · 
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Bn efecto, Vic~ri~-e L()moil:rOo~: Toleid~no:;- i:lesd~ -fa formac:C6ri de .. la-, 

CGOCM ·. hab. ía ·P,J:º!J:u~,s.~~. ~·:·~~~ll·J..~~~~.~.'.]_ai;.~~~d~d~°,b;~rb••cClm~~~ in~··~·.····~· 
Esta misma;·p0 s.i'ci6n aitcdrigreso.de fundación de la ---

CTl/i; 87 
·-·;··. ··:;, .. z/:r 

_ •. _···-o. 

A ·pe~·a.f 

88 

89 rl:>iat ~/ ib2; también ver. A. 
pp.264-26's · 

d~ la CTM al inte--

las 

-;: ;.·: - <,:.:~,· ~-·--:. 

shÚlgov.:~i~ ~~xic6; .. op .H t. -



·-. "/.-.~::··;::.;·: .. ;' -

El mismo cárdenas impidió que la C,'.l'M diera. as~s'ci~í~~;jii;Íá:lc~ a 
los si~clica,tos. c~1!~es~n~s .. 91 . .,:. ;.lL r.::. · · ; : ·"· •. :.:; 

;:PI ª~it~~~~illf i~~~~í~~wi~~ii1t;i~~11~~~;~·· 
unidad· ~M~;;~:~.~~~~~.~~~Jtif~~J~~:r~.i"E~;f¡';·i,.~.: ... ·.~.··.-.;~ .. -,·.·.·.:,r.:.· .. , •. , •. t.c.~ .. · ...•. ;.~~:·~~;.I~!~~2~~#~g~~~y_· -.· 

';,•,o;"•,; -'~":~:. ~;3:.-':'>i_ - -··e - '" · -- \;~dh~~;~;:;~;;;:~;.:o'..o.~i}'.'.::.: 

Además de las 
.1 to del 

de 
-\ 

obrera de. la 

obrero' cámpesina:;•hélJ:íía.: quedad() .:canceládo•1:como base . de la con soli 
daci6n ·a·~H~.'.f Í~~;f~~J~Ic~~~~~j~~r:~~~~·" ·:~;)k;;;-.~~~'. /~.·::.· · 

~ ~ ··.;G,e0.:r:.:r
8 

..•. • .. :.~u.tt•~l~i~:;J~l'.~u~c~hj.:a','.t.s~.;.:··.¡:;ca·f .m·,;.~P;.;e;,~.s~.:.::.cn"·;·ª~.· ..• s.:.;·d·'·•.\.•.:.:.•.:.

0

.p: .. ·,··;º •. :1.~P.o,'.•! ..•. ~c! .•.•. l.:ti.:·;P;t.º.·.:G:pB• 

2 

:: 

5 

94 - ~ .fü/:t~~J:",1)as• <'.• --~., .~ _- . ~ 
- . --, - ,-~ 

·-
'¡ 
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Los últimos años del gobierrio cardeniSta ·son· 2le·un gifo conser
vad9r r~s,peC:f$:,~ }o~;é~~pesfri~~: Vi_mcfifqú~ ~i clisiilinúye 'el ·re_;~ 

.que 
;,:;. '.;-

por 
ras para 'lá ritiybr-;á> s.u equ!_ 
valen te de··. 'efa~~d~f'fu~if¿~''!i~~9~;~¡.; :S{~;~;'.;,~ :¿'{;'1¡>•.· 

.-.:':·.·;..'~~' ··.-._,.;:;-- ''J -· <·]:~<;;;·.:.~·,_;:"-»><· 
,, •. . ·:.: :_:;,·,:·'.·~<:,;:¡.·_,>:-· ,.);~:)!·:::.~: ~ - •,·:··,'~¡ .--- - - -- . -._ /-· -~. ~-J::·~·\: >,¡ ._- · ;'.- ;~:;_-~;,_,!'.~· :/.·;:,.: <:<:: .-~-'i,J-.'._~.~;_::::)\:\"·.:-:fa\!t~:h~:},\-?:~:-:~~:~,t-:.-if ~->: ~_;-~--~-\:;::~:_~-r·;'.--- ~--~~~--: -

Este .virage ~n'la\política;agréffiél,·Y\,caI11pe~iná'..<·re, co~to al go--

:~:r;:e d·~o~!~.~;:n!r .• ··.·~~!i~e·::et~ªi~~~;K~~'.f !&~~~~kfü~::f e:1 c:::::~~ 
Cárderias- y a :los cardeni~tas la 1 niie~a orient~a'.6i6n del gobierno
respecto ,a su .política agrélr¡a 'y ~~itiP~.~i'n;·:~.;~Es-J:as críticas se -
mél.nHésta,rori ~n ·vél.rio~ -·foros 9,omciáeii seéJiirido · congreso . campesino, 
cel'eorado en' ír'6rre¿n . en jurii6-d_~'Cfí"9'4óºfd6itd."~;·3a'.1Tlil ·-. ej ida tarios-

' c1e · laiLagÚna cuesti9narcm . a.°C~~deJ1~sc~~j~~¿\T(; giro de su go--".
bierno .. erifolaci6n;ai:rnovi.fu.i'.efito~ºcamp.eÚno:'.§6,·. ··•• ~ < · 

., -'.' - ' 1 ·\.j:~~.~~ . '·.-(:f:_ >-~-~ -::.:::·;t;::~-~~:: '·, ".:" ,~;-~3::~< .::_:~;·\~ ...... .-;.:\ .. -, .. /;--~:.,(;.<.':f,~_-.-- ;>:--.;-.:-. ... :_<- --. -.. 

En····fg·~~;~~Y~i¿i~~~+~i'15~[JB~~~~i'i~~~~~~-EX~{;;~~~- z¡~-~Wdbna .·la pro-

pasi-
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En efecto, durante· todo su pe_r.íodo AvÜa CamaClio di-sínírl:u:'fe ei 

ritmo dél reparto. agrario el que•.~úeyame!lte fué poiítfca y se--'
lectivamente ejercido ~~t~e; S.qu~iJ.:~¡;¡~ ¡;eci_t_p_res d.~ cS.mpesi~os más 
combativos·y .~e{jo~-o·~ga:Ar~~dos?'/:;"'f;:~·':'~,:·:·C.:·•: ... " ~:. ·----> - • 

:.~ '.' . ¡ '"-. ·º'.<L"-'-f' ~>~:~;~.~:~:2- ''.:::.--.· '~\~::;:·.'."•O~~::.:_:, ,,-/'e-·;!_~._,-~-;~;~,-~---

Durante .·sus seis añ?.t· i~-~.?~t~~~~_'.,J~~~~~":*~~~§~~!2'.iti~~t
0

f,~i-~:é., .. ;., 
3, 3 3 5, 5 7 5 hectái:eas 1 : 99.~s~~"~s;,,apenasé;unaJsext~};paj:t~~de(lo-.·-

f ~:~~~~¿::~fü~~·l~llli~!ltlllil~~~~; .. 
1, 173, 123 hectár~~s:.,a{propi~t,ariqs·;,a_gri~ul-t?r§s'{él:~ti•fündis~~~ y 

;~;:;fü~::;f ~i~if f ~i~tt~!~tillif~lf~~~!l~~~Ff 
-=·~--- "'º·,-·:.,\;-.~~~;:;_~r~i~ ._ ;S:.:-" !~,~ ~~~ :_::.~:¿ _-__ :~ _ ... 

- - -- - . _·.-·.-~-'-X,,:-,:../"" ··--· J -'f--o?- ~ ·:...::_.-_:;:.:,~:~~~ '.~~/;.· 

:~:::t"iéf~~ilf J~t:~~~~'.f~~~í:~~~~~~~f ~,,ª:~•~t~,cdl:~:?;:~= 
r.;r, ·~:_·,:~-~'--: ,-. 

:;,; - , · '.~': •e;,'. 

Un clel· 

;~. 

' ;- ·,.- ~,' ,,' ;_ ~<./' ;:",~;:!i::; [o} :;/(~:~~~\ •• : ·' 

m~diii~~i!l~ij~f i~~¡¡~\~~l~~if l~~~~~~{f~i~lfü~E 
·99 Anaf:t5i~'shuig6,x.~k.i~; rvi€fiéo ~ri-~1a~),in8#ti9-I·j~~~:~·t~,ºk,·.-c::it.\1?:4 s3 · 

lOO !o:i.d~p'.4a~··· 
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"En 1945 eL Ban~co Financió '~solamenEe a un 14% de 

todos 1-~d ej idéltarios ·.del . pais . 

Poi otra p~~te la actividad del Banco, en lo fun 

damen h1, se :propagó a las regiones "de p~rspec
tiva .~ se,gúÜ-~\l'~'66ncepciones; por ejemplo, a -

los estados, ciel: riCÍ_;;.te y del norte del pacífico, -

donde vivan ~1:26'.4% de todos los ejidatarios -

el 72 :2% de todo el crédito. Al mismo tiempo las 
. i.~ ,. 

regiones icen'trales-''dei país, donde vivía el 5 0%-
.:.~·-: ~:,:;." ' 

de l()S eji3,atariÓs1 obtenían.solamente el 17. 9 %-

del -~r~iit~fü~::;t_ó{A •.. _·._· .. >·_.·'·.• 
• !<'<~ :-::~~j.);,t:'.c '~dJ~(:;?;;·,~ ::('_ ,-,_,~• ~ _ _ ,·," ,-' 

. ' --. . ._ .. '•'. -~ ~:~-:-:~;~:~ ;:,~::~~:-~\t;_~~#~~;"~~:p;~{:~ .. .-°'~~~~:\.>:~,::<--,:. -: -·, .·-_'·:··-,--·\::~ <f>\~: :.t-,·; .- :.:_. \ - ', ; '' 
La tierra·- E!n rn~c~o,s_\lÜga~.e.s>c:omo},Y~qatá~ ;ue ~·regre5:~da. a· sus--

~ii;~i~~ti~'tlf if lf ~!~~~~~f tt~f ~~i~1!fü¡~~~~:E~:'. 
Otrasírle~~~~~~c~~~:¡~¡~pesinas .se manifestaro~i e~+i~~ ~~~Clg~ci6n

·- :ofi~;i~:f.:'~~;'.:Í~~i;eáuc~~i'ón socl.alist~ del ÚÚC:ui813~7~{Co115Htu::;'"'-
-·--- ··-:_-=--,,_:;-. ...:;· . .,cc-"- ~_'.-;'. ~:·.~!c¿f:;-;;c.; _;;,"-,,l:_;,_._:o,•f.:.' -S ,,' ·-_ ,,,-::_._·--, 

cicirial;en:diCiembre 30 de 1941. 102 · '\\!{;?~-~;~ ;:l¡': ,·r: 

101 

102 

;-;L. ~-,,, ~'..:;:,:~.-~¿~., · "j t~::~>~-· :é ·, •. 

-rbi' d.·:.· _-p•_;•.'._'.·_•··4··.·._:s;_.-4~;__,,·: }. >' •T,c:', \.•• s•. ;:< 
,·.><' 

Aiberi:O; B~~~~iízt> ~¡~¿~¡~·~ 1-list~rico ... op. cit. p. 23 3 

opu"-'-
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l .. 

Los·"~~ni::~~·~·¡,~: '.l~J;~k2tl1ral~·s Lgaánicos de .la naciente bUE 
' .. ~·--·:·c.'-.-·:\<> :,, .. _,-. 

gue~ík::'cf .... · "·.· ·· · ·· 
_; -_ ·:;..- -_ ,: :~.·~: ' -~--.~,' ·.:'" ,_ ~:;: .·: i -- .. r -.-, -; . - . 

1.1 

Los sectore~·· ~~~~i¿iónalrnenl:e má~ din~rnic~i d~ la ~conomía rnexic~ 
na y a pi3.f~ir;·d~ {g~ ~~~l~~idE! i.ni~la el.1.de~ar~~i~C, ·dE!i;~apitali.§. 

~iiaÜ~$~r'~ri.:"ün~.prof~!l~ª ci'±i.G~ 0 .'~·1 :a,~~fibp de1 -~ rno en· 

Grupo 

cia 

en 
. ;.::¿: ;.:.:·,~ /t:'./ 

llos 

los 20. 
, · ;,:f<;·,. ··_¡-.,\cW "?::I;'. ;· - ' .- . ."r:_-.:·-

··,.-;;~~: :;~~ : !-. :_·;~:,: ·:·;) :-

en 1:rabapara el 

,la,década de_-. 

·:, );;'--'··_, ~~" :~_; ¡:, ,:_·_ : 

=~t::::;:i~il~f lll1i~t~~;~¡t~~l-~i~1ii,~ii!~;::~~::i~::~;:n ::, -
pais en ·gen~r~1S'Yi~€Jrí;\S()~ºr.~;ei!1::p~rt:i..sufar1:;o].a.s relaciones .. socia-,-

1e5
. d.e . P,~().~;.~<:Hi,,§·~)}~~;i~.~J~S~~~~Ji\i~};,~~z.~~~;§f i~.f ,fü~'~ ~,~~~~i~~M.f ª~.s ••. {~e 

en el resto/.del: ,país\yi han.penetrádo~:~~n .:1a}f-grici~ltura. ';·,.· e~(Jl ucio~ 
nand; '.par~lei~~~~t~, ~. un·· .~rocii~o' d.~;~ihcÍ~~.tiia~·i~a~j-~l"l~,'r~la t.iváme~ 



15 9 
-- -=--""-=7-~-=7:-=~=-=-o-= =---- ----=-=-= --'--=-=-==--=--==; 

te m~s acelerado qu_e .eI1 el. res.to <;3-~l pa::s .>A .no SE:?J:". P(Jr algunos -

enclaves de. ca pi tal industria1.-.iinp'e"riaÜsta- ubfoádos • en el centro 
<·.;,=>;·_;;: ~_,/.<~''",~;_.; 

y sur. del~~páís< ··-~ L ::Li•:·~::~;\'23<:'.'L~Ci':;~'.C.:_ '·--, ~-"' 
. -·" ··;:- _:\:,:.-:·:.,, -'~'~:;-:_-;'./~-:-· '··l"f~ ... n-:1 ,,.,~ .. :•_:-.}~.~º::::~~'..e•.:;.:-':'.;¡_;·¡ ,'..¡,L... '·'" , '"' -~~~~-)¡'.:)i~;,_) 

fü~i~~i~~lil~iiilr tifitl-llf iiilif ii~~;r~. 
en el NC:ír'feTdel'\" ;---_:fa;~'se··-· aiízá':~q~ 

nort~á~eªl's'~hb~~i(;~~«t 
;:=.~ :.~/:~f.C.>-Ó 

Si -bien f·~;i~~ 
debía 

podíci 

## 
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!/ - Unapúblicaci6n local relata las hacierid_~s d~ Mórá.les en el -
Valle de Ures, en Sonora en 1906, comosigue:'".Los hermanos -
Morales se- preocuparon· niticlio -por--frab-ajar, sus 'fierras lo me-
jor posible. Para el efecto; después de.barbechar con arados 
de discos, las desterraban con rastras, también'de discos; pa 
ra tirar el grano usaban sembradoras marca Puckeye, finalmen::
te, para la cosecha del grano tenían, aLiguaF que otras ha-
ciendas sonorenses, máquinas secadoras jy\_trilladoras .... movi
das por vapor ... Para la alfalfa'empléal:ian/rastrillos automá:
ticos y cortadoras marca Me Kormicktha'ciendó:yoprensando las 
pacas en una máquina movida por vapór'. 1 .ne::1:su:casá; en)Jres, -
en sus haciendas tenía comunicaci6nitelef6ri.iéa•i.García:Alva -
Federico¡' México y sus progresos; AlJ:¡um;;~_direótoii<:) del: Éstado 
mexicano de Sonora, Hermosillo, Imprel'l tá:'.oficiá.lf''é:lirigida :-:-: 
por Antonio B. Monteverde, 1_9_os.,.v:io1, Citado por~Héctor~Agui- - -
lar Camín, Saldos de la Revoluci6ní.op> cit:; p; 25• ·· 

## 
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- ·-. ---.T - -

El grupo, Sonora fa~bi€n .. compartiéi_con .los liberales .la esj:rategia. 

!;i!i]i~i!f ilí~~~~liiiil~t~~]~~Í~i~}~f f f f !;f i!i~ 
._. · ·· : ' ~(:~A "'/¿~,';=-;,;.:1 ·~:ib;~\:'.~-~· - "'. "-·-·'\·'" :_:.:,-_ · '- ·;:::.;··-~r-{;:' ,=:~---:-~::· tr~ >· 

La ¡'.J::~~~~sf~~':~filos: ,, , . '.• 'd~ ot~él carac-

'f~i!Ii~iiif l~t¡ttli~f !~t~if ~!i;~i:f~:füm~:~:;:~~;:: 
di~t~b~ leyes'~ p~r~· ,fa. prote'C:'ci6.n' 'de ,·~us comunidades. 

;~J~~~Iii!l~lll~!~~*j}~l¡;~li~~i~~~;~fü:: 
. ·:~~:;~{t~~«t,~~iítllJ~~jla1~f~~fi~dt"ºn""F ...•. ·~···· .·. 

;~,,:~:,;-;~~~::,:' ::,~:-1:< -{ 

_, .. ~~. 
~/í;:'"' ·, .. --··-··" ·- .-

' ,·····-·-·:·¡:".": .. , .. _.,_ .-.-:.-~:'. -~;{~/:.·:>·/·:·· 
:,~iH!:~~~:~i\~:~.:-{t?/~~ :"·,::,~' '·1·) .:':~~·:· - . -

C. • • ' :'1l~'¡:]f~Ji()fu7c-" e~ ·.·. 

ra 

pobre pero;' shcórridoi.'de ~fos:,'nacendádos.'Salido ;~:lo5'1más '.íiiocle'rnos' .. 

de i~~/~.~~·f'.€~ié,~~·~¡.~~~.é~!:'.!(;;;:;'!:tÍl,;'t,':.1,5t'r'&'.16;t?·:::j:[~~'ii;,;~," "ir :··:,i;¡;J· ··,'.t tF\t' > .··. · 
Jj· . Héc.tqr Aguilar ·c¿¡:~íri;; Saldos c1e'ila Re,,;oiúe:i6il'> cuitul'.-~cifp~lí 

tic'a<dei'Méxicc:i/;1910::.Jgao·, Editorial Nueva Imagen.;.·México · -
1982/i?Jso'.' , ·· ' ·· ···· · · .. · .. ·.. ·· · ·· ·. · ··· · · · 

:'.'-,-:-·-:. 
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"Sus empresas sonoi~~~:~s .. (las de Obregi5n). reunieron en .una unÍda=d-= -

sólida .v~i::iél~f~~?~ó~;;.:~~ti·i~-Ü~~~cia· palítica>com~ guía'y .. s()l~ci 

~;~~;11~t~il!l~i~t~~~i~i~i~W~~}i~~~~~f l~lg~;~~?~~;: 
- ,,_. -.. -,-. ' -_,._ --- . ·_: ;~::~-: '-~ ~>- -:· .. -, -

~]i~1~~~~t11itl~~JJ~tm1~1~1~{tI1f if t1!~~~~:~:~~ 
duc.tor:~.-.,::.:;;~~--Úg-; q~e·':€1:· .. misrno·:preside.''-.:4lº.--.;-•·:·; .. _ .. · .. •.· • 

y -

;~~:d:.·~;~\~-~- f:_:,: ~:)'? ::::.-'.~~;,, -~'.~if:: •''.:; 
- ~ 1. ~-

Otro de "los•~ins'igries!,'.cáchorrO . , este Grupo y-que tambi€n .diri 

· ~~::~:~;~~~;t:~~~1i~~lltl~~5?J~1f ~l~1~1t~~:ifür~~ 
mente ligados a los'-cde~.1a~burgti~~s--, _ equeñol:>~i;:guesía. "Adolfo -

;:1~:~~~~:~~::~r ii~~j·~i~r~~~~~~~~t~~:::::~~:::::::== 
:;-~:~·,-· -· .. , ·- .. -.;~~}··.(·X 

'}_/ Ibid, p. so 
il Ibid, p. 52 

§__/ Ibid, p. 50 



brantes fiestas, de lfaita•]~~.6'.i~aad port~ña cuyas familias más al 

midonadas seguían. viéna~í'o - sin'''';embargo ~como, un 'zapetud;' (un - - -

arribfata}!\·~~-:--;\\i':.~<;,,:;:;~, - - . -- .,.~.,;~_,:.,;,,,, " - - -~ 
------ - -·- <>.•- , ___ ,· •. ;. ::~),-,, __ ;,-<:<>L,;_> ,_,,: 
Después'.déL~~~-~'~i.11~f6~-cii= , -•• -ime~~ p~esidente _consti~ucional-r--~Í..po 

··. :~:;i~g~~~,tli,~!~~!~~llf~t~~tt~~~~~JJf t~;~Á~1l~~~¡f i~~iJt·· 
mandodé{ti:opai;;;:y•ápoyo'•l · · la' poblaé::i6n a:-1.-ó• largó• y~'·ancho 

del ••.. pi~i :iw);l[~éf:.tr~iJ·:-~' < ' ·:,:· :'~', e' \ y • ' ·-··~ ;t .:~' ·.:~: ~;~,;'; ''"}_;.'.(' ,---. 
-~.'e e~:·:;;.;':~~·: , -:· ,.;~:,> :'~'.:;;.:¿. ::~ :::_;:,:; '·:o·, 

;-:~-~·.·'.!.-'.\~'~.'.·: 

Obreg6n 

ca!!! 
,•fi:á.,. -

-
,-~::-·~-:-

·-.. _·,"-)'/{ 

.Er: a·sc-enso 
"·•·'"''."'''""·'··-,:'.D;i· 

J~' la''"' 

## 
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mente despüés.de. 1adu~ha· InterburgüE!sa, prim7ro contra 'los •·•·ca'---· 
rranqis~as'~y;dJ~pü€~'; en>contrá d~/todbi'.las· 6'f.ros 91'.}UJ?OS y (:07'."~""'.~ 

.· ~:~;~:~;~!!~il:1,it!krk;~~f :~~~~t~~~lt~~~~!t~i~~}~,~:t:r2ti'ª"~'--

.· L 2 . ; \.;p.2+l~l'fé~,; ¡;;)¡ :;;< ·o; .;~~0;:'.'::;:.: ,, .. *~:~:~~:i~j:r0~txi~~~~~f~~F~~;f.~º· . 
Para..comprender· las posibilidades .. ···.• .. ····, itacfones:a!gueWdebiaen;--

·.Y~~.·.:t, .•• ~r;:ei:i;n~n~t'.'tat~ .• :.~ ..•. ·.;~itl~~~f~if'i~~~il§illtf f f ~!l§;~~~~~l~~i 
::{:':~;'.;-{:0.:'7;~\,j;,:p:j;,> Yé. }·\~f~:, ' '". , ' · ;,·, ,J;·; ' ; ' i 

:·~,~~.·~,' ·_ ,. · -. , .. :., >·::.'~/,-: : '.\·-.~·~~ .'"- " ,-·,,:,:~,~)-\ ' '·L· ''1·; '"·< .- '· \:.~:f_:_-

""Yifiif:~ -(--::{ ·:;~-~-=- ;_;_'::::·:·. ~:; -
.. ~-. 

>$~:_,;,>. 

:··· 

''"- '"''". 
1 '.,•tf(L ''5i'.ve.inte >··· 

'.'c;f; ",,.~, ,,,<;,, oL•:, ,, 

~::[i·:~~:~f)~I.:~.;i;,~~~::.,·:-.·. -

el. valor de/la; produCci6n·1,manufac:turera','en:r1921,:'era.cde)l'~ 512 mi-'-
--. ,.. ·' ,, .., : /::·::_~-'.):~: }'.~:,}:-'.r\~." ~'·'~~~~-: ~~:, "-, ._,, :t:~.t~~~)> ~~;-.\~ ;:'.~~ ,~~ ~- ;~~- ... ::),:~}:~,:-:·\::~~:~~~'.'..'.:~~:.·:~~~i:·;«~~. 

---.,-----· '-",_··-·.,.._-'-·-'·•._',_ ,, ,:;w~'}: >:,> e;>' : .. "' >' . " . 

11 . úoi)o'faCi sói"{k~, i~ ~ r~aiiaáa~eé::on.~~ic~:~zne~i9ana ,:. o~'~c·,:cit: p .'a 9 
~/ Ibid;p;'·'.8'9. 

## 
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Algunas . 

. J 

11/ 

.n 
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a) .El retorno a }éi ''p;z}L: ¿~~ti~JC:i~nai,(piz 1=elaÚva. y contr.adi~· 
to~ia·c~~~;,~~.~.~~f:~~.~1.~0:~~tili~~,~~~·,:~~q~-~¿,&;~7:;~~·~~.P~~~-;~g~~~~n· .• t. des-

a<me ª•+'ª'!m'ngen"•"•g'º'~;é•:•º'"º'ººªr'~'!c' 'Trporar• . " 

>',·. 
·¡:.·;.,,-·. 

e on s t ~.t~.~.r ·~f ~;,;:,,-{e:la:!·m.i ta di:urél·~·~e ·;e1~·~,~r,~1odosü 9 2 4 ~1 •. 92.8·~·.·: .•.... · .••..... ··•··· • •,········.·. 
e) Debid.J:· 

l ! 

u 
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dl Paree-e s~r>ql.l.~ ~lg:Ur:;os•c~pitaii:s que habían huido cielpáís al 

inicio__ ~e_-.·-~~-;g_---~~~1.1 a_-_.------~;c_)_: __ ·v __ ') __ .~• .. _ c_-_º.T.?-_·~~Z.ª_.n_-. __ - a. regri:~ar ante la nueva cTr~ 
• . . -· - - - • . ~ '. , __ ._ ·.;_.~-~~;-. _.: L::___ ._-,: 

cun sta:~~. !.-.;_;c ___ ~--~-s= __ :1 ~:Pi;l} ;_:ti.~~j:i~H.c iofiaI:'-,; - >< •,,.; ::;;::-,,~-"' ~ : -. .,- • -----__ _ 
._ --"-~-~-!· _ -·-'-'- _ ~~;~·L~:: .;-:.::.,;· ~t'.¿;:·i~~ ~:!:'. -«;:·: ;'-. _, -.~. -,,, -

;~;;:~1i~~tf i!l~~~i1~11~;~i!lli\lf liltl~llf f ~f~,, .. 
15/ ,_,, .. .. _ .. ({:' ,,.,.:,_,--,,.:;J······· 

<A'c:-;< 
f i _ Perfec-c:i.Cii1'arriienfó-''l:leiX'~T~f~fri~~' 
del E!;;ta(!q. :::,;·,_ ''-

--~" 
,._._.:J·,::·:, ·'J-;:~-:L~-:-'.'_; 

g} 

re--

quei::í<t 

h} La, cbnv_ér~i 

_. lis!no\~_:·~~~~~iEI/il~ 
rato ci~fa§'~g@:~.éc ' ¡:e: _,;;;_ ~~~-i>< .. - -

-·. "'.;. :{<~~;~ ::~~'.·"·'" :Ec?-- ;~··"b. ·::::(~:~":~-- ':}:i,- .,.~~/ >-

:•3P•~!~i~~~tltli~{~,~(~,~ti~*~~,~~~i51{\~;~~~~1}%j'j~~~~ .. 
ve in te-_:f ue ','el<;r_e sultad 'r el.ativ() fsu~des~rrql'lo\?d¡:; 'la S•\~.elac i~ .-.. _-_ 

ne El de_. ?~?~-~~.~~~.~~~~~.~g'.~:,~\;,.;::-d-~;~;;f:?zi~~,~~F.~~;~~~~rt·2~.~~rE~t.~,~·:~~~f ~f;~:;i·~~---- ---
torés . tradicionáles.,'e~'rl.a'~econoll\ía'•nac~onah,(mine . _ y:,•:agr,icu.ltti .. 

. .. ~:i;~~~:~~~f if:,~¡,,f ,il~il!ii!~~, "::l~~ii~~¡L 
~' ;~~ · G~,!~ú~i~~;Íff i~f~~R~~t~~~iW~~:R~~í,~t~f f iIL::~~: ~!!~ 

p0 I tambi€n lci\ínay(:¡r}parte'i;,cd~3)-'.a?p'rodUCCi6n estaba en manOS 
de un pequeño grupÓ~de'effip'r~sás•:•;;;la American: Smel ting and Re 
fining Company, lá)Alii~~iéáf!'.;!;.S~~ltip_g' ~ecurity Company, la -= 
Green cananea c(,6pe'r,~Compariyf'(q~é'·rná¡; ,tarde pasaría a manos 
de la Anacorida'Cooper?é:ompány)!~/i]_:a'Green _Gold and Silver com 
pany y la Travers,~.J)µrkeS.(;com¡_:íéinY'-~::cforenzo Meyer, El primer-
tramo ... op~ - cit·;-~p;c·'-l·3t.c-,;,~ '<' .. - - -
El Sector petrolero, se. _encontraba dom,i!l~do principalmente por 
las empresas. e'xt¡:'anj~ras; S;tandárd Oil _Company (N. J.) , la Ro
yal Dutch_ Sh-el,l'y-'Ta ,siD.clair OilCorporation I E. s.R. 
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. -

Las condiciones;'desf¡~or~bles para la ac~mulaci6n señaladas, se -

-_-.·-~d1ei_~m1e~-r-~cfªifnclíla~sr-~.~-~-:-~-•-·-:- ---
.·:·::',}·.,·o ·'é':.'.; i.-;~-°:::.~- ·.¡~,~-::?.:;·\ .:<·:,/: ; ~ ,.o.c.~~'.~::·~t-:c,,·:~-::~.·~·--.t~ .. , 'o'!~-- ::, .. C ;~~~~;ii:~~- ~;--~>::_~~-:~: , -:'.·~_.__._.;_ . 

. . . " _. , .••. _ .,, . ,,;·1 .. ~ ':/:¿·. "' :· -_'.?, •::· •• '--~:;.:\.:.:;-~- • ,\• .~ 1 '¡:'": .·;·:_~{;._:;. ~~;.;-,~;, ;, ' : ;6;;~- ~, -;'.'.'. :.>.~ ;·;' _·:·::e,·: • · · 

;~~~!! t~l~~~~t~~!~il~tl~i~::i;f IíiJ~~Jli!!i! 
tr_an)-~ra;de.;•-ca pital_,··_que •;·c-ara_cte•r,iz·····,. __ -·•• lo-s••sectores'mts ;;d-in~micqs•• 

capitalismo' 

si--
se -

da en empac~ 

contirÍ.da'cit¿;:;fü~ 

]Jj 

1.Jj 
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La 

para 

i~_Hfrras, 

autopartes> 

~u:::!:·,.h:~;~~~~¡~~t~ilé 

lll ~~r!•;:;g~ii;i:;~;;·~;]~ilf ?ff~~;I~!511ti~f i~~~~if tf "ª": 
g! L~op61'~6 'sb~.~~·,,:~~~;rea~~dácf ~soh6iii6'~t;':::; cii:>·:i,~ciih.·.p/273 . 

.. 
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,-- ~-o_-=---00--=7_00=-='"-'- ---

hule y guayule¡ el' 40%.de la industria pesquera yel 95% de ia in 

dustria azuc_arera (qu'e) 'estáball' enim.:lrio~ é:le'1· cápita'l _ éx'trahjerO". 
-- - ·:: ""~:~~~!.·,. ·: ;- :,:.:~~·;. ,-. . ·.·,-<o"'..-· .. :-,. ·-~ __ ::'..::o:.~ , , 

~/_ ,•, '. -- _ :~ ·:_.;_ ~~~:: ____ ._. _, ~:~;;'.;"~; .j ·--~-:; Le:; _ _;:;~·-·; __ ,. :--.:,_;_-~~ ~~ 

.. _ .':.---~ :-·--~-:::~·,'"-- )/~-.:.:: ;,;~~:.::-'· :H2::~~ .. -~~"- ;,,,_;'""-'~:·.· '-~----~::¿·i~-:-~::~:,, {~:t:.,.. "' - ,_ ~-:- ~ 
·-- . . - - <...,;:;.-._·;:,-- - ' :.- .-'• " _, 

· ::n~: ;~~~k~~~~¡~l~~!f *~l~~i~J~~~Jjl~~}Xi'.•f Í,d:,:.~~::o d~~r:= · 
Grupo· SonOrá'.cal;'po:de'r}i'polí't1cci;c',;la~)nacf'éiite:industria capitalista 

. ·: .:· .::·.·: _:.; /_·'.:: ;/'.··,y·:•;:~~-~~1:.''.;si~-~,~1.'.::":~)f:~j:f;~;-g~:i,;;::(~~~!f,:¡>::~'.f.~~-v;;;{:.z.~('.}(:-.v~;;;~~\V.'.~·~·y~;;:~:~'.~:;;,\·~:::~.: -~~·.~---:·_ ~:·: _ ·- · .:_ . · . -· . :~.. · 
y par:ticularmentej¡clos:['seic_ti:fres;'.:inás\·dinámicOs : de - ésta·. se. encuentran 

::~:~ºn~-~·Jg:~\C. _ . ~~?'c·~-~'r~~'.r~'~~~?~~~j{~'f-~3l~2t~W·friC:fka1~~nt<: ~ºi ;1 c~ 

soriOra 

co 
de 

-"-· ·- ·-->' 

~ -- ~ --''~ -

y ·de--
:~·i.~·. 

·,-e ,;~ .. ; -: -,;,··.".~~,., • ·~: '· ··.. . ·_:; • ·-

~::;:::1~~~b~+~:•t:~:¿1~g1·~g'.~8:;~~fE~~~:~~~~-:!a,'rt ~~;Y~i~~~.~~~t!~~~::~: 
~e~t~ú€a6_i6~,~~~b'e'(ci~eg.!! 

tra 

se ._al- iÜf~~.icir ;. a.segurandq';paralelament;~ un_-,e!'J?ac:i,o;'.depegqc:rn-:--:-. 

ción respecto ;;¡1. e~feiio~ J'c1Gci-~n;.~~{C::'6nj4FC,: á~~efi:ira~áhft,~nibié;; 
'' '' ,, '' ,,, ~ 

-=2~0-/~-M-a_x_W_i_n~k-l-e_-r-,-_-.-i-n-'-v-~'-s-t-~ent':bf'uilft~d stk t~~; 'ca~ft~J)fn ;¡;~ Ún -_:-.:
Amer ica, citado_ .. por Enrique ·seíno; ·El _gobierno déohregon, la. 
deuda exterior y la independencia de México en,Historia Mex_!, 
cana, economía y lucha de clases, Editorial Erél~_.r.téxido 1978 
p. 250. 
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un espacio. para la, forma:ci6n d¡:_ una: burguesí~ nacionai, sin vio--, 
lencia, •siil luch,'éi ~é· clases? llLo característico de ésteprpceso 

::f:~::r:i~:~.~~:~·r6c\a;.b,;e;az;;:a·;:.: ... : ... :d·~·· .. -.·n.ºe;_,_ª.· ... : .•. :.·ilJeais1~.:.·.•.·.n;m~a';:s'~Pa~,:s';:~ .. ··>.mc~bo~nn.~~-·-;···ªl~··:a;stt,fnr:tte~ar:v~:e~;~ns'c~~o:n~:e:~:s:dpds0e' :se-·.·. 
Ia,'fiuJ::C;h~~ti'.a:·ú,a·' . .. · • • 

• :;;:~~~~~;~~im~t~~~ti&~W~~f:~w í'.·É~tti~~::'. "º <i••·· <nt., 

!~~tl!II~ittll!lliliil~í!~l!!l!~~~~;~~:;~:~~:~~~::. 
¿;J;•'"'"' ,,;¡:::.:J}::~iidi.ficado.·un gran paso ~r1l¡_;·· 

A. p~s~~.:J~'. 
::~~-?"--__ 

·:~:~c,;'.fi.'"·~-~ ···.:..::'e_•'.,.":. ..-. !~_::·)' 
.:''>•.:,,: ;::_::~.:,: "-' ... -

:-.;; ;·, ·,/.< .. .-~ 

pet'--

un plazo de un año·.·· J?aréi solic:ifar' al:' 1góbi'ef~o(~7x~ca:fi() ·lf~onfir-

maci6n de la concesifü1>~rf'.~~fLft~~~~~4~~~~~;··~2P~~~~~;~~B·:~~tfol~ra. 
~/ nora Kanoussi y Javier. Meri~,.~z~h~l·~·~i·r1:gribe!t>to c{ei-~k~~iuc;i6n 

pasiva, revista dialéctica julio l~H1<Méx}po;u,A;p; I'~ 121. 
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Pasado esteperíod6si las>cc:,'IT\~añ.Üs nosdlicitaban·el cambio de 

sus derechos cie ~J<pi:9~~~i15B~;·i?é~~ei~idad, ~e···tendrían ·por :renun.:; 
· -., ·d --- --- ··~- "'."::,~..,...· -'~-'i.-i'.._";: -h'-'·c--·,~---··. :__:.· -'=-·'-'-'' ··---"-' · ,,_________ _. ~·--
CJ.a os~- ... ~·;;;;: ~ "' ....... ''.: · . ;,;, ,,.·:.:~ .. :;;;:<,,, .. ,,.,,>:e:: ::·"· :"< 

;;~;:~~:~;~~i¡lf illl~l~i~f f lii~~~lll,Ji~t~~~ 
mente. A3~} . y .....• ;. • •· .. ,. .~,¿~¡;,/ !:.';d'i ::'f~;'. <(: .... 

~~~}J~t~!if l!íli~i~1f ~~l!liil~lf:t~ii!f Jilllll~i 
< . ', _ .. ·_:_:~¿~~}:~;2 ~~'.:'./'~; -" -~--,- _ :~/:·;;: ___ ;i:-:;,J;~i!{~?.f:f·~-: <- ::~&J :.:, ::t:.i:r;·-,'.'~ .'.\•;"·,·O <c·o.,,, 

La 

## 
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hasta 
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---Jo-o_-=-=' 

servas 
bre de_ 
bierno fedér_~·Ji?;ts·~~~~~E~i~~1, 

bal1os;en 

,. -"'·:o:: -~~- <,:: .· :{~{ ): . _.'-_, ___ --_-._.-'- ~~ _:..:_~';·,·~~: ·--:"'---·-~::_~--,~· :1 
_ _:_L __ -

•;;••','": ;.;'./' ... 'i •e 

~ai~oen 

luci6ri'pasi~a''._7revo ~Cionl1i:éstauraci~n>~;,gu~, asi:>if~b¿¡n,lasc;~ases 

_dl_a~mc_,_i~noan,ne_ts ___ .e~;;-~-fl·~:~;'~---d~-e-~-~--_;pir}~o: __ :9d'._u~-c?:ac'}i/6::n~;_~i,ype'ol·•:j~6ri6'f~:-~;~~.·d-Jie;·~---'pl' ua::1s,s~~ i_~s' ,re- . 
~c,e:·.ra:r~~ - Y ·ciésarr81lo J:'Je:~~ás~,.:-

:::: ~;~~ ·.-. :·~·~-::.~-:~:~.>.L'.~·~~-:·."~.·~-~ i_:·~~~ ~-: ----~'---;_;;< : .-.- : ' -_, ''"--':·-~,/~ -.~¡ T¡/-~ 

## 



. ·---
pr~ducti vas del cap'ij:ali~ñip.§E~te;ntievo marco,de,referenciacori.-: 

~éla-

~,_:::·~t:~\:._:,:·i:;~;· ·:_ . ' ·--~: ¡,~:.-.'i·:~': 

~·:::·, .. ,. .. ;. .. ~::'.~.~i~,( :.\{' : ':.:~·,~ ···<~·= >>.' _. 
: ::>'.' ,.~· .. ;·?/~~~~:~:~, __ , ·· · ,,;}:~·.:. ~~-~·:. :;:_~~~)t:lf?H:~;~ .... · . ~-~:::_;_;:.~···;·' 

debemos 

··• de ~i~s .. f.~erzas . prod~~tiV:a.s .. deI<5ap:i:talJ.smo•;dµra~t~ ;eltprof~ri~to 

:=·_·,.-\;'.ce' 

años de 

ta • hac iá . 18 4 7c C:óri••{la;cf.undac i6n••.de •;la< Cámara· 
dad a:~ 'Mé~i~d~'23'/ ''' · . .. ·ff''' .. ' 

'BI ~i~~~~;;~ri;~1~f~~;i~ii~1.~ti~í1~~if~:~~~.~~~t~~I~~~~~~~if~g~á-
~/ .Ihid, pp .. 324-:325'. 
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Si destacamos la relati~a:;d~bllidad de la.burg~esía nacional al -, 

~:-~:!: :~ ·~:g:::;;~:~~]k~24~Z~~i()j¡·ti~:1;~:c~.;~;~:~~~:;~:9_~~;;P_:;i~~ 
.• :cªai~p:i.et···~ª·.···~lli;hs_ ••• ~t'.:ª",f ;~e:·un~~_ .• _,:nGuu~~e~~_~su.ti:r··~_ªo:;r:_.:_~ªP~-~ª,;~í'.;:s;~:.n.'Í~~~~'i{jf f~~~{~~~¡~~t_-.-.~ .•. t.r.~~~J~~V(~~~ . 

·-:'.,:.~:. __ ._ •• ;., ___ ··.·.·.·.~·~;.:'::.· · ·:• ~,. · .'.·~t; ~ ~ T:0.·~ ·i ?< ~}_::·:;}~~\ :.:. 
;,. ··<'"_.·--~::~-,:-'· ·> ' ·e •. -- --·=--t~}~ii'. :-~.i;t~-:-~dt'; vF;,;-,:~-"~7}~: ~!f·:~ -'-~·, . .,-, .. -.. -· .. 

El .impul~o··(i ··I~ fJr~:ci6n de esta b~~~§~~f·~'.~~·¡f~~~-~~?2\~~:~¡~~~~·{]~~n-" · 
to por las medidas económicas y políticás1pioficci(fü'fsta:s7,diCta.;...-

.. · .. , - ; . · -_ . ·- :- · __ ·- ;'~/:·.'F~_:·:~\1'.t:;~ :~~~:1~:N:~1-"-:\\:0;?,'-:~~:,:<·>~: 
das por los gobiernos sonorenses a . fayor• dfi:W .·· as'!-l:>H.rgu19sía 

:::~:::;:::~·~r:~:::~~::0::~~;~3:r!f ~~f~!~lii~~~~l~f~~i~f!~ 
E t d ··- .... _,_., __ ,, _.::;--T:~ -:-~--~-~·;,~/'.'·':::.::~:·;·\:." ·:..::·.~:\':~:?· ~-: 
'S a O· .•·, •• ;, ;~f ;,;,,:~ii'• ; .. , .... iY);; ., .:'.,\:·"· ·.·•·. 

Quizá. ~i .. as~~cto más importárite. ci.e ·d~r(f~1~t~~·~¿~~:;~i;tef~&;;~~i· perío 

.~;¡;t~ª~~!illf illllllllf r ;1~m111~i~r. 
,'\<'.,.-~ :Oi\(~~'.\: - , -e,.,: )j::.::.-.·:·:- .. -·s.: -·-

enri-
.i~~ ·mejo-

concesio
de explo
de saqueo 
el carác
se desa--

::~EiJs1:~{~~~~!;~i~I~t:tf=~~i~~~ttt:·i:~n:::i~-~:g~n!::=:= 
t.ria1E!s .oi~sinerciales ;~ b'6riuí:ili6.énriquecii3ndose por la 
vía .de la. a61.lmulacii6n ca;hari.sta, mientras nuevos re-,,-. 

## 
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cien llegadosál aparato poH.tico estatal,. se ~~d.iC:aoan 

.:e:i::-~!~~12-~}&~~~f:·~~~-~i~r~~~~~~~i:~~i2~t~~g~~i~~71::~M~s 
:. ,•. "•"',; •:<: ¡; ;_ "'!•.-'" _': ~~ ;¿ :. '~- (;·~ :\·,".;•,; ;·'e·>~·.:·.: .... ',·;·.-.::;.,¿: ,•:~:·-;e• , __ -'-v=' ' ' ' ' • --.:=-~-!'.--~='- ::~• {¿~~C~• 

2;;qmi~ªi,rXJ.,;m!:~ª~t~·º:f.llt_'~f {~n1:t~~~g!2i~fü~ii~~~!~;~~f f }¡IJfü~: 
----- n.-.)·.,c)_'. 

r-~~:-.:\·: ~: .. :· .,_.~ :-;{~·u._:.~/· .. :: , . .;!··-
-.\~·:.. :{~:>.<." ---

;'.i}~c;·bJ~;j~~\i:fk;~.;¡:i~~oltl.c io~a~ia ;, 
.La··· ~;&i~~~,~~:~~i-f~~;f~F.;.~~li~~ªf~t~E·~l íti=~ .qei:-... ~s.~a,~~.-pu~~ dar se 

· .. merced ·a;:~C)Si·•7ond~CJ.Onesrn~c,e~~r~as ,·.r.-a,i;ir imera. ~uequren el r~~ 
··c·P_ª.;t_s;·,~tJ1~¿:;r.~~~~~--i'&f~~~¿.ú~1-~i·-~-~~·~~~~t~g~';?-~r¿-·.r~)ir~.~~i~•~1{gªE _ 

quía.,".?tirincipaF~a.l:ia~a<~e/lél-nue,v,a bu?:"gues-ía<políti,cax;~.reiv,ol\lcio-~ 

. na~L~f~'.:~ei~t~:t~~p-t~i(~~_j~'rra~-2"6iií:l~cgil5#~~,61i:t.'.i2;'-~~~~i~~t.~·;¿·1t'1n;a.;_~· 
,. .:·.~:·2:~_ ·> :_-:-:e;·; -. {;;~~~:; .. -,', --:· ·;é ~~ ,-_.· · ·.:_ ·.:::;: ·_,~:~-. ~: , .. /; ·-~: .·" ·:-. :..:·: ,_.... {.~' ~:'.;;;),~~ --·.~/<·~·;:~~ ~ :-~~~~/.<'~ 

· -:; ~~~ ~-s~~ .:,>~0~~~~Lt~L-~~ La segunda 

b}ifgü~~ía 

iv:·:~_:}\;,, :~~>1jJj: 

2"'t~¡~tr~1~~~1¡~fif tf t~t~~t~i~~i!~lf-~!i~~~::~tt 
Adolfo·;·G~·;iy~-~ ~~··:i~~~i~bl~'~cr:fi~'iffü~ii;J~~';;;~ ;'8;•i, di~•. . 343. 

Ibici,•¡:>~~-~34'1 ~· .. •·•···;;=~~ k\ ~,,¿_ ~·.' <<:-

## 
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cuales se 

.la· sociedad po-

Ser~"~{ 
-.:~e,~, 

cuando 

## 



-

178 

Calles duplic~. ~l~géls.tq, ~gb~i.c~)ed~ráf en. irifrai:sfriictúrá eCOn6-

. mica. con .·resp'ecfo éli. real izado durante. e1· póif'iriato. se int:ensi-
. ," e- -- ·--------~·oc'--'-'·--'-~ ,.,_ . ._. ___ Lf._ '-- __ ,___. _ __,:_ '.__._::....__:,:_ _.;;:_._, _ _::;:.._,,~- . ' - . . •. - ' • . ' ., • --- -

; i:;~~l'~~~~~-1~~~i~~~~~·=;~l~i~º¡-~~i~Já'~~!~t~fü~,-~~~:~~tf ~f f ~i~r ::~::~- •. 
de zona5;:tridu~tria1es -y. d'i:í~':i;t::J::Gc:e:::cdit':}a:e;'.'oiJi~~, :~~~,~if/;%_~~i~ri~a:~r.Y-

. co.iif;· . .:: ··:.'/:,<·: ·:;,;; ,.,, ... , . _. : · .,;;:·': : :);{.;:::. ·: · - ,_," -:; --~ . 

·n~i·~c~/!~· ;::~;ªº . ~=·t~~~i~f l\2~.u:n~~~.i;~¡1"0~r;.1;r~~[¡f R[;~; ~~ 1•· · 
relativa estabilidad del'capitaliSnióTdespu"és·· ",cla:'Ciei.réita::de · ia 
rev~i~Ci6n alemana de i9'~3;'.y}iei:~c~;: - !~:;3:~ -. i;'jd~~ª.r6~<i~cJ.~'~-:_ 
't.rial nC>rteamericana dtirante;z~i1;( ,, .:> 
Será también durant1~ :~f· ::; \,;:~: ··.· ... ;/t .. 
po~iciones arancelar:i~~c 

automotriz 

::ª;1Ji~l~:;lii~~~lr 'º''~r•'ºr' . . .. . . . . t~i!\~a:·'f ;_ 
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blecido .una nue~aarticUlaci6n.·con"la···burguesía• .. exÚanjer~ propi

ciando ··la··.penetracf6ri de capitales y ·e1 establ,eci¡Jiient9 ¿¡i;;-1~a~s.:.. 

~t~:i~;~~;~~i!lti~r¡~~~~;¡::j~!;i[~il~Jl~lii!!ll{j}!t~!~ic 

_Y 



• 

.. 

dustria 

30/ 

La 

180 - --
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"Comien~a ~··~cele~arse el proceso de desenvolvimiento 

· .. \Htf !~~~~~f [~l~~~lf ~~~~~f f~i~~.~~~~~~;t::il~~~~~t~?~~··· 
-; .... _.:'..~··.· ., ':-,,:·.· ,,,- . .-...;::,_ . ,, . ::_::. ,. ,·,···-.<-:,:;, .• ,·:~; 

:· ~><: ~~,:<-:~;·L·.:?~' 

que 

·~~-~ país a 

re 

co 

lo 

~~1;¡~]liil¡~y~~¡~i~1!~l~t~~l~~~!t~jl~~[~¡¡,~~'~t:.:~if 1;:n= 
- - .- o;- ,,~--., }~ ;;~;~:,~ • :;' \ •• ;: .' '.' .... .:_ __ ,, -:--::--;~;\~_~;:''" ,«-.·· .\' .;; '(~';:~-~ . ' .. _ ,,_. . ., .-_--¡;: .. ,_ "'.}. 7ú~-{~_-. , :;·;_:/_: · __ ;·-,:-,~ .~-

Es ·•s e~ü:,ª~~1~·~~it;.~1t~~¿};;~r~~~~~~C,~~w.~·~,~~~,'.~j.I'1~~i)~.~~~~- d;~:-~~¡·~~~~r,nó; s 'is 
tema;banc;ar1o:~y~:~f:inan.c.1.er,o:'.lmex1c anoceI1:,do.nde :rnaypr :.ayan.c.e · c1J : lªs·. 

· fuei'za.'sé M'f~~~~~i·~~i~1?:d.~i1~%1~'~1~:~tl:·~j_"~~~'.F~f· ¡{¡a.~if:fo 5 ta' : J\li:~i1te :ei; pe:- -
r íodo ; ' ' .:.\ .. '·• ' . C? - ',·;:::, ~,: -_ ·.:~_.,,,, '¿/;)/, --

. :~-.... :.'-iY» ~::?,~y~· ,,~_ -, 

:~~ía~~;~j:~~!~ii if~~l~~~!~~ini~~i ~el .. d•Pi»lis". d; 1:29 pene
::ª ªe~r~~·~:~~~rt~~~~~~I~~r*Mdi~~E~t~~ºb e~~~r,~ª~ºr ~-.·~.e genérali~ 

·'"~c;:~-E;·-. ··i-· -~"'·" : --- «:.';_'.·,>;: ,'· ~.):~ ~:;;:·:: .. , --· - . ,· >:·.•-.~"-.':.-·.'..,--'.~-"·'.-" ¡;.,~~>'.:~«;':'.~ ,' i ' 'J/: ,.· " -~/ :;~:·(¡ '.'~· ;<~.\~·(·.~·.;. - -. 

Desd.e e1~;potf·~~f~~#~\~~t')~~%~ .. ~~h~3,li~.~~i~,~&*~~%~~§f.~;~:~~~i~~R-r1.sf~~~fi9.rio. 
del sis tema firianciéró .>•:i::.o·s':.•:Cientificos,~','•idarái:i-iimportaricici, priori 

· -· :- _ .. ·~-- ~. _-: ·_·. · ·. . _ : .,-; ~- ._ . . _; .,~\i·,_(::f:.\.;·:~;~').<·,\.r?~·:~-~~-:\:~::.¿;.:\~-~:-,:~/-~1"; .. :;~-fi::\~:~<'.\N,\1:?;;/_'i ::·~·:: :.:·s:·'.·_-'f:;~< ~-~;·::: •. _~ ,, ,;;- · · , :-
tar ia. a l•a creacio.n ·de, b~nc,os~~Y~.de'·:_m,e;san;¡;s~9sfcre~1tic1ciF y de emi 

:~,.:.~.;::~1~:~d:e::· ,¿t~~~~lf ~iii~l~1j'.~{11}~ti!,!"::~r:~:l -
se .ferina por la transformacion}de'.;l';tí;·oiigarqUia.¡terra teniente en -

oligarquía financiera •. ·· .. · .:;~~,-:Ú'\;·''.,.·,(···;~~~~¡;¡~~[· ... ' .• _!''.',, . 
--''.",\'.,.\': -_ 
;,,, . :: L t .. :,.,._. y.~_., 

~/ Arturo Anguiano, E.1 · Út~a.;·f;~ -:~Óp':?CJ.t'; p'.:'i 7 
. __ ,_ 
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La lucha. armada de ÜlP;:-1920' destr~:irá agúel'las ~ases. del sis tema 

administra ti va del ·~res~~U:~fi,fo ·~f~ci~rái 
rá en secretaría de Ha¿:i.e'~ci~'.yc~éd.:i.to 

Además de la creación de l~s irisi:¡•fucio1t ·~'l~~'.:~ieras, en 1925 y. 

1930 se renegada ·la deuda.ext~;ri~ .• g~~ ~bmenzó a pagarse regular 

mente ca~ suspensiones te7po',rale~:d~~ánte 'el período de los go---= 

biernos del Grupo Sonora~ · 

~~/ Ricardo Ram1rez Brun, Estado y aéumulación, op.cit.p.110. 
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En 1924 el gobierno- llama a una convención de banqueros. De esta 

convención bancaria resultará~una legislación baricaria•que estre-

____ . __ c¡-¡a¡-Ll~}L~S~l~1;Jllt~j1J±:i~~J~~~~t~_g9~s~j~°-~~~~~nBl1o~E~~;~~~1teJllis~_(:_o1112 •. 

. re-1esul_ta~q-c1e·~~\~}l~gJ#lélC:i.-~n .• -~:i---E~~ad:'·dºe••·.ª.· .••...•. •.dcqrue>d~··i~·.·r.·t··_:oª_···-·-•-.· ... ·_1d_·ae•-••
1
-.·-.r_ .. ·-.-.-.-.• pe::ca_ 1~os,'·.r.••_,_i_._, .. •·.ª ... ·.--.-·._ em --

furicióná.niiento de"YiaS-~.:ins'Ütuciories - -
,~ ·'·-; :.: :.'.\::-'""" ,- ----.·:_ .. ·. '-:.~-::<·:>~---

. -·' '->-~-,~~;_;;=~ .. ~:·,__;:·~~~.J:Ji;'..~0}~~ .. --.;::~i.;~:_::C ·. '_. '~ .}:~~~--~'.:~·:)~!i: -· · -'~:~ ;~-~~-~-;-----,~~~.-~ ~~-~~~ ·c.~, ·,;;o.O.:~,'.~~·<=·-.· ._,{;~~: 

~~:1i~~~11~1t1r 111111í!f i~ltl!i~111t1t111111m::: 
nerá_ri? ;?.?:~-~;~~~~--;~~?;f:#~,--~7 _1_~-/trsH}.ªf-~Z-r,ir11'te€n~'.%t;~~-a:t•.de .. capi-
tal e¡¡ en; la •t::(JYll,11,tura::de }él' Gran Depresi? . ''?\J~;;';'~~6;/ ·· · · 

~:r•~!·ii~f ~~¡~f~f~Jf~::::~~~~~~~~~t~~~~~~~~:~~:~'!i~:~::::•': 
desprende /así que a par ti; de 'i1~§-6',Gi'.g~~~\fi1~~6~~~,g~Bid~h especular 

Con 
.·'-1-, a'. 'm."o·· 'n.' •-e.d•.a:·.·• ·-... "'i'i-'t.'·"1- ..;, ,,,,_.,,,._., •. " .. -~ '''.;· 

, - . - .\ - "· ,·~_;:-:. 

)·~:'.,:~S/ 

~~o~:sc:~~n :~::a:: ~:n~~~~i=e~m,~tf~~~}~~-~bl;~~~,~~~;;~~cc?ar_ti~ :~u::~: 
diados de 19 30 la moneda de plata·:c:•ciii(~'~§;~ .. ~if~'ld,~!Jteciiarse. La de va 
luación de la plata comenzó a provoc'ar'·un'á:,re-láEivá escasez de la 

misma como equivalen te gen eral' d~l'.{;J'il6~J~-;,i1'&;~6ducción to tal • 

Esta escasez se agudizó pues Í~:c'ifs'i.s d~]_ sedtor exportador pro-
. "<·-·· _,·,.- - .. 

vacó una escasez de dólares 'irid:Í.spensaJ:íies para la importación de 

bienes de producción y de cód;iiíÍÍ'o:desde ~l exterior. Como los dó

lares se compraban con pla t'a·;---'~1~to,- ~gudizó su escasez· al ser re ti 

rada de la circulación para la compra de dólares. -_ .. 

Lo anterior provocará la devaluación de la moneda, •,por lo .que el 

gobierno formará en 1931 la Comisión Reguladora de Cambios con la 

intención de evitar subsecuentes caídas en la paridad"de,J:a mone-'

da. 

El sistema monetario mexicano durante el período era bimetálico, 

oro y plata, la depreciación de la plata con respecto al oro que 

## 
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se agudiza en 1931 proyocará ún. excedent17 d.e esta.divisa: y elat~ 

-- ~-·::,' }~? __ ::-- ~-~.'.'.·~,;;:f?;·~'.~:t:~{~t;~th5;· ~;:~;~;~~J~~,~~-/.;;:~ -:.='.~=i~~~~~: ·~- . -.,-,~~>~:' ~º· ·.·,-.--·:Y'~-,~: '.: 

La·. reforma monet~{.{'a··~"~()~~ce.i.d~~iaf•ióp:~~s ·x;~\,~;;c ,'./~~I~€i'~;~J(~e,E~l~6G:· 

que en algunas reg:Í.ori·~~ 
que, es decir, foterC:él.mhip''ªi.i> 
equ~ val en_t~_s .2.É../ · · .- ··.'. .. :';~.'_·,. -"- ,.~·-· :--,,.,, :~~:'.-~_,,_~ · 

--.-~-,~º ~f~:B~¿i-~~L~:= t~:;-·:. 

::"~~~~~'.:2~~:::~:º:~:S;1il~i~f f f ~f !1'.::·:~~~~~}lÍ~1:~~:¿, 
ría. En marzo de 1932 se anuncia••)ln~}·.iúieya('.re:fo~ma;monetaria que 
en palabras del mismo Pani se>.i:>J:"'¿,~;;·~;c;·'\\h·~d~';f /c'~~·~r: la d~flación 
sin caer en la inflación"):!.../ './;;: ..... 

Arturo Anguiano, El Estado .. ' · op. é::it. p. 20 

Ibid, p. 20 

## 
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:;~· ;:· 

Vemos que durante lo~. ~~Bf'e'rn .... e 

un nuevo equili~ri?}·Y, ~f.~i'd'~f;~{i~~?'~ 
cano con el 

mental para el· proY'.t?s''.t%r; · 

los sonorenses 

circulación ·de 

### 
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-me!ffo en-ia-década de. los cuarenta·- por.lo pron fo,<165 soriorenses 

logran:.- 1 .• -gar~n-étía ••y,;fci9-~i~c::-:i.ó~·····~·~-. J,~·cdeudae~tE!rna; .;2 ~ Estable-

e im ~e!~-~~-- ~.-~~-~ ~~.s.~~~~-~e~~'f:.if~~~ ~.'.}t~~f_;Je!;~,1 ~-~ ;:~~~:~-~-:-~6f t)·;· ·:3 _ '. '·.Re~ 
forma ... f:i.scal pr~fu11da';Yy ;'c)l :' Ten~enc~aha9~a,~;e1·u,,e~u1l:i,br:i.o del --
pre stipl! ~~ f~- -~ª~-~}~-~-{~-tY;~J-~~f;~ij~;~,·i~~f;;~ ~J.;;~F;t~€~'i-~J-:'.~ <'C' , . ·< _.. . 

~:;;:~1f ~,~titi~til~f i~~t~~;~f 1.JH~f ~¡~t~t~~::á::~~:~:::::· 
del nac.~ente•'.?apital1smo se encuentra~ m~nopol1zados por el ca p1-

~~:i~:,rr~1~~f~~~:~::;~::~=~E:~;~WJ!~~~!::::::~:~:::::::::~= 
del d'esarrollo económico del pa:i'.ki pd/-'r~:ví~-del desarrollo de -

las relacio~es de produci::icSn ~~pifaÍi~·f:f, su situación en térmi-

nos de la posesión de los_ med:Í.o~ici¡;;",:..p;¡;d~bción es de debilidad -

con res pee to de la hurgues Í~ ~i~\';~~j~'iii. -~ -

2. 

·o:;,};,;~· 

,:::.:·~·~~;~~~'-~'.~) .:.;·.;r.~" --°.'.:eo .. ,- :· -

La burguesía durante :e1;cit:rd'é6ismo;:i Nüevo ~rumbo de la Res tau-

ración. 

de ·-,.;;, ,, :_ ' ' . ~. ; .-- ::" 

De <l~UegciN~~~f~ .. e ·y.·- (El<coiegio ae Méxicofe~-1~34 el e~ 

~;:::n:~,;;1~~if !l~~i~~,~~~~~f~::~i ~c~:~::~~:~~/·:~·:{:~c~: ; 
}J_I ~~;:c;~:'.~{~'..'."itf;~ffü~rl~~~~fa"; ~~.m~9 ~rv; ca Revolución -

## 

_.-¡ 



van C::olll~ ;un' dique .e 

de la~ ~ef~rma~ ca~deni;ti~ .... , 
.;j_:~-_;· -· -; ~:,'.: 

::::~;~ 
de 

gUesíá 

pre tar lél.!3 rmgn~S",l.rl t~:t;cap:i;tal .·.· .: S!)yé:él'ccdJ.V~.rflof,graq~;'.dé Sll J.n--

~~:i~:i~(~llllil!lllllf 11;;;1m1~::~;~~·;;;: 
Comercio;iyjl·a:::Cer.v,~.c::e ·· Cuauhtemoc · a'.ff l:t.<;t. G:'lrza Sada .-

'-e\'_;_' -- -';~·.'~-· . -->· ~""-::~·.::- ·-">;·;-·. ;:;·-:: ., .... -- ·-- -- . 

Yª···.:~~ '1 i:";t.~~:~~.~~¡;.~~,;'.*~~~'if ~~~~~~;~:~~¡3~Gff~~.g~,~i\;~~~g;~·.;~Ón ~olida e i ó n ma -
teria.l y:,·polrtica;;;d.e ;la·: burguesia<;y, ,1pequena•;:bur,guesia se recompone 
a·.·'p~;ü·~:¡/;rn·iii~,~·11:fb·~'~";'.~~~;6t~&·i~ri~'i:1'~1{'~·i~·~~;~I'{'~1Jii<i~; 6rdáiiic~mén te ·---

:' :·-<>~.,:·')>/~~:~:~:.\-;.;Sr~·-:,~,:-~;:;-')~~-F~~;:,.: · - - ··nri'.i~:· ·· :;·,_<.~:·.··:··~:, .... _·_-.:· ;·:· .'" _· _ _,.~, 
· cuandoida•;:fi.mdac·io a•: maras •de>Comercio 

i1;;~~tlill~if '::~~l,~lf ~1~ti!~llti~~~Iil~ii. 
···~~~il~~t~}ti~ltii~~\lf ª}~~il~~:~:~:~€:11tt~~f r 

,:Y.>. . · ·:-:·f~ ... '.~?L·/ .. · .,, ·~ ··;.:~,:,_<.-.. '. ~: .,. -,:-·· \ · '· , ... :r:.:·~· · , · ·. · · · · 

~¡··'Nora' H.~~iftorr;·r.;¿,s~!iími·t~~;:;;,;.c,p·~;~6it'i ••. P;di~'}·'. · .• lt;:é 
## 
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- .. . 

del grupo G.arza sada !' súrge. como organización empresariai-ai opo-

nerse ·ai regla~~~to decla Ley:' Federal>· del Trabajo expedido duran-
te el "m~JCi.m~:f(i.:~41/ .. . . · . · 

Q/ Lecturas Políticas, Colmex ..... op·~·~f't: p¡:C:3"j7-jzg. 

## 
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~ •. . - '·c .. · • e -- . -: _ - " -

se fusionan empresásfiócaAdiera.s-y bancarias comoºla Ccfmpa:fifa Ge--

neral. d~ l\ciepta~i«j~~~ riic~:i~nesX'e~ el Banc~ de •Lorid~e~ y Má~iC:o', -

de la. 

se 

te el 

El' 

ca 

En 

Como lo· 

vés de 
_ ,~: !_ó_-;',:~~{ ,~;~. \~·.;1?:c .. ···· :;;;;_:~:~}-~:,j '-'":= __ _ 

ii~iil!t~!lliiil!~~lt~t~!~;~!~!~~;~:É!}i~ii~ 
Para ;m:;:;x~f::%:~:i.6ri,ver Nora Hamil ton, Los límites .. • . ~i: 

Nuncio, El Grupo'.Monte~~ 
E_/ 

### 
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-.,-~---,---'o--,c==o_-c.'=-==-:--=--=---=-=o==-=---'O'--= - ---- ·------ -- -----,--

a luchar. con fra;~:1ii:iiivas:i.<5n del coniUn.ismo ... Nos o tres 

somos méxiéao'b'S y>i-o•·'Cjiie' qu'eremosies. el •-prbg~eso· de 

__ n ue s. t3 ~; ~~'.4it:~-~'.'.~-~~~~;~-~~:!~#~~fü:i·; :;,E, :-~. :.·~+~t.~.;.: e:;: 

La r~spues tii.· de' Cár~~ric~~-:é~f' pa~';;c~~fr~~~f"f~;· cotf~b~dente ~ 
11 Ni ••ei···~~61·i~fe;;e¡¡r~·.·.•de- ind~s~ri.al~~·:·~· ~i···l~··J;a;alización 
del crédito privado, que ustedes cr~en entrever como pr~ 
bable, pueden tener otra importancia que la de ur1probl!:_ 

ma de personas. El negocio no está en la producción, : si-· 

no en el mercado, en la demanda de bienes y de se:r.:viC::ios. 

Si bancos e industrias ex is ten, es porque el me_rcado peE_ 
mi te lucrar. Una abstención, un boicot patronal cual...; __ 

quiera que fuese su magnitud, reclamarían ia i~ter_vén:O.-
ción del Estado; por vías perfectamente legal~~s'-;:p~;a i!!!_ 

:v:i:c~i: :º·:;:s:o-:cc:1~:ª\~1f~e.:s;f.r.f -~'•-•.ii:t~~'~i;ii~~i~;i~}~~!~íil!~t~b_§i:~ ~ , c~·~,~\.:-1- -.. .-..; : •.. -?/ ~~/}i;:·-~.;:_~.;~<?~:f0:_fF~~~~i~?'.~~,~-~é, " ">.: .. -- --.--

Men~~ je 5~~i·~-~~gi:~~~;¡~~Y~~~%~~-'~)~~XlÍt :·¡~~~f~]~'cie'·1··:·; 
banca, .la •indus tria•;y ;;el; .comercio·í ;ca·~ ~ar~o ·de 
1936. 44/ •. :?::.;;~~,,;;;>:;.¡ i;i¡c;).'.i{(.~;ii:'!.J'i})>(ii·'· 

l~:~::::~::;;:~~~~~;:~;~~~~~1~~,l1ltl!líl~~g=-~~:~;: 
can el periódico Excélsio~;;t'.é1{ .............. Xféi~il1í.s desde posici~ 
nes de derechai2./. ot-r~·~~-~d.r¿;'-'~'~~i;--ri1 · Jff'~~~~'t:cirio fue la -

::~~s ::s ~:::~~ ~:ª:~º~~:ºI0:1°:~~~~~~1f ~~~~~~t~~~'J,~f~-l~·r¿~~{~2f~:!~ 
vo León, organización patr~n~l.''6~~;i~~'; ~~~-~:;~.f~~·~~·iª_il.~.~~ir~gi::Ún -

*i 'iá ~!r: '~i~&.~!: ~r~d;;~~~~~~r,~.:~f ;;~i'%,2i{~'i:J;t;~,C'/ 
45/ Tzvi Medín, Lázaro Cárdenas ... OP~; cit~· p. 219 ., , 

.## 
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t:!~:;~~ii~:t~~:~~!l~f ;~~~~~:~~Í~¡;~;~;;i~~ti~il~~;i;~~~~= 
tos y·· de's;sba.s~~1'.'c}~'rf~\fi't~]i::i.:V~~ff;};~f'.;Y!{:.:;:~:~~'.·.; .... ·.;· ... · .. :j • ,.,,., ·'}•rr·:;•;:;<, ;;,. _,. 

'. •"' , .. •,·, '« :,'-;;': ''(···"'- ,~,_~· :J5;/};':'.: :·;:~.::·., .. '" .:.::~ ~· : 

. 
11combatfr •l.a;0:tf~rie!5?h6·~~·:cdoctfúí·él5~:c:aT~·h· .·· ·.·· . • .· ..•.. r cgri~i.~· . 

. · !~~~!~~f Jili~iii~~11i~j~![: ·~~11r'i'~iéat;rt~ifc 
A las ac\lsa6fóri'~r~K2J¿;vt~i,t ·:x : e'J.•. . 

presid~n te.2i~i;6"~~~'t~~tf~:{ ·• -~"' ··<' 
:::\; '("' ·.::'.~; ~-~~-1·~. ;.;:::. '"'"• i:~,}//;':' ,/).~~~~(·;,:.,:;.,'. ,_ ---~~~>-:--.·:~· 

~;j~!~~~~$?l~;i~¡~f !~.~f ~~¡I~~~~f J~~~!·~~¡~f ~~!~·¡t~:n 
·a qt1f?ifü.e'rl~~${i~~reé:9~·~en.tro"de ~1:~5~·~~~.111~; pÓ_~ii;~i:i.ciades·•· 
de: ias.;filisffi¡;¡~;·poi:que ,1a·• .. ópresióri; .ia····tiranía 'ind1l~t~:i..ai,; 

. la~ :!l~c:·~~i~~~~,s~:Í.~~á tisfedh:~~. y las rebE!ÜÜás mill .enc'au.:. 

. ¿.~~~~-~·f ~~~t~:1.~&!~!;~rd1~1r~i~t·r e~ctm~!:n:~ni¡::0J:t.d~!::_ ·. 

~::·::·.:;;~~~;~mf i~i$~i~~ii~;~~~~¡if }!11~i··~~ "tiiid·--

46/ 
TI/ 
48/ 

. '· : 

q\le,·e~ 
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que posee. Pero debe c6iúiiderars e que 1· si bien esos, ele-

Otro 

enfrentarse fue»eb.• 

Lo~ la tif:~~Í~~f:í''' 
propi~6io~!!s i:~'tf~~~g& 
cadó~: i >• -· .. ,P'.'' '.-'·:, -~·,;,~:0:,,\t~ '~'">' ~.·."·" .·:::.~ ,,·;,, 

<-<>~-.:::c.:;,:;-.:;\:'> '.f '.':~;}. ~:::~::;,,· ~·. \t'.; ·<·'~·~:<-~/ 

49 / Lázaro .cárdenas, Id~~rio P,C>í'í:trc'~·3._::···c,'p'~\'bN:: .·;W·i',{G 
50/ Octavio Iani, El Estado.capffal:i,-st~·:; opr;c:lt;,·pp;<G4.'..:65 
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. _ "c ... 1. ºconsici_er<J_";t.'lin_gién de ll)Ld..~b_er~_di_r.:i-girme a 19s c::J-!:!. . 
dadanos propiétari()S que han yenido ¡;;oseyeJ1do-~as hacieg 

das henequeneras. y. que- van a •serafac;tadas; .. na,m~ndolos ··· 

·;~;~;~~l}~t~füf~f ,~I~~~!f )i{í111rt~]~ttii~t~~f · 
que· an te_s ~e.;sen t:n:s7r;depr:1ni1dos•;;·s~ 1,de~iq11enc0j<J,''nlleyas•-:-.·.· 

~~:;~~;~:l~!~f f ~t~r~~~tit~iillt~i~~1f~~i11~:p~ 
,-., ·.:.- -':') ~;:-:~~~~~ ·:~:~~->-~:,_~~_--:..:}·~:: -r~;,;-:~~~:~'.~;:}>'.,:,, -':t:)''.:J·-'.::·;.·.·.-. ,.. 

Discurso en MéÍ:ici~;;.·~x&~.~á.óJj;'~ir~:::'.~~;~~·t:~;!#:~(i9~°/ ~ 5 l/ _·. 

Los empresarios por su parte se:i;~x;~~~~[~~F}·~~xw~~-~·~-~ ... ~~st~~ica 
en· contra de los 11 experimerí tos 'sódaf:ls'tils'u;o'~(-adm:i.nistración obre-

ra .~ep_arto agrario, et~z~ X~~-~~f~~~~~~~~;~;;I~:J~~ a~L-~a:pitalismo 
y la propiedad privada·---:-:-:- ; <' ·:~;·;:· ·C~.-.;> :Y ' ~; ' 

, . ' . - . . - .. - ·-.;. " ,._ - ::- -·.· :,~ -,~'.-. 

Las agrésiones de los pa,~.¡:6~~~ :•~~'fiFci;i :t~b·t~~¿,~ pasan de la~ palabras 

··~~~!~ig;;i¿ ;fü~~i~~~¡l~~~~~~~,~tlf }!~tf~}~f }1jt[:;~:. ·:_. 
_ ~ •_·· •• •; "• ·~-: ,:.{ ' •" {. r -•. - .O•O\•;<-: <~:~~;I,·;:,,\ e ," j .;¡~ ':•:-.v• ,·¡·. '<"i ',O .::.''.;_ :}> 

- : -~ .. , :._"-. ~-;~::·:-·o ,, -·.- -/·-
Como· refiere un t~~;&~~-~T,~~:._ia época al conmemorar·~~,,'lf;~-~·.~~= 
lla matanza: .. ~·L·. ;;;:; 2 _· 

51/ 
52/ 
53/ 

"Por v~z' 

;,.- ·---:·-· -.. : ~'. ~; :- :\_.,, ( .. t/''-'.~i'~:~'.:~¡- ~'--¡~_ ·"':~:~.;-::~s .. -~:,., . 

Lazara Carden as, Ideario Político'.''~;:: ~·~~·~:;·4.7 '.':· ·.·. ;::;;;·:~ ; 
Anatol Shulgovski, México .•. 'p.-,4~7' ·: .... ·.·_·' , ... ·.··•·, 
Abraham Nuncio; El Grupo ~ioríterrey;/;op.; C::i-f:.'!p~''9o··. 

- ,-· .. ,,_.:·. 
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:::::~::~~nte a lá~re'.st~~~,~~t'~~·~"támbién se extendió aL sector em 

,' -:- '.'·'::-~llt~::_~·. ~.-~·:: 

~~o 1: ~:d:::::: :em~¡:~l'.f~~,~~!,:::~~:y:n: ~:\:~ ~!m~~::r:: ~:m~:= 
mercio expedida en 'J'.'~'Qk;~S~'( i; ·, ·· .. · <, 

< ·, 1~; ,. :..: -:::§ ;~.·~<: -. '>· '. . 
54/ 
55/ 
56/ 

Abraham Nuncio;;El{Gft?,o::,:Mónt:errey,./; .~~; ~i{\;f,t:. 91 
Ibid, p .. 90 , .: "'..:';;>'· ~;;e,: /·. .. . .... , ·,,. <:(.· , ... :' .. • .> 
Arnaldo córdoba'/;E:uá)pi::iJ:íti'Ca'' de;·masás ?Xop:\·Cit.p~ 197; oc ta
vio Iani;·ElEstado'capitalista~::, pp:>J1.:.:3s:· 

"--~,; __ :...:-;'.~--~~e;_·;~;,_·~.- ··- -·-·='---=- ·-- -
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::;1~;itt:~.m;~i~~~~~¡~~~~~~i~!~t±::.~~;~:r;~z~f ,.;.~~~~:~~:~;: 
.:._~~~,:...><"·" · -::; ~ :· "·: 'r , :,_,:'._:i.'_j~~:,_:ic,":'~ -_:.;:_:_;,¿.:;".;{~~~-! -·~.:'...:.- ~-;~:j~~\:~-e .~-~- ;-.-.·:, '-- ,-,. ---7- ,___._,~ • 

.La 
--- --~ ·. -.- <::ce-:-;--.;:-"-·· -.-,:-,:_-,:"' <'ciei':,def en 

der 
- ~"~].:~bionadas -

··J·-
_c¡./.,_f,:···:· 

-:~::i·,·~~~-~~~r~D')::~~~~~:?f:·) :.-·-: ·«~- ., 

'· ·, .. ,.·;·>:·_. ~. 
;.¡_;·...: 

de 

Las rabaJanan,relaci'onadas-con la:secret:aria de Econcimia 

Pª r a·_-•~•~ _fV~~~~; r~~·:w~~*i~i~-~ª~-~W~;J~~;;-~~:ªWg~~Jgf :h~,-~~~i:~(f &%;~,~~g-~~~-f~~~él_~í s tl _ 
cas y· pr_oponer-C"al -~erna t:i.vas para .-'su" desarrollo ::'--"EL,Articulo-~ 30Q 

~:c'.~r{~~~i!.il!lli~lll(lf :?lf iillilí~~;.~~ 
deraci6n\:"y' 's~i~c-ita~>l~:~~l-~b-~r~~ió~'~é' las midmas cuan-

d_o·,· --ª~ .• ~i~j,jt~~;f,·_¡',~,f~'il~Kf~,~l'~f;~-~'.t"f:~~;;¡~~;~fi~;~~icia~les ___ econó~~cas 
del pais;·;~;·:¡:¡l una:fregio el'·:;:m;ts010 1;}Igµ~lme11te podra de 

:~;~:~~t~J~~~!!t~~i~~1~1~lf líf ;ttJ;::~~::~::~~:~~ 
a- .Jui~J_º/;d;,~'~i~ª'~(r~.:;?,~~~;J'M'~;~ti~"- [&(''''' , ~:{_j_{_,~ .;'~-L~~··· 

Los- _Es'ta'l:Uto~~"d-e;:r~~Ecfí'¡]¡":f"~~z;-y{lac'fcd:Oe~~-ns~_:[_'·u~---~e/s/, ___ :_'·_'.'_._ªd_,_·:-_~e'¡_._-•_-_·.·_ºl':n0, s~fi~n: aUtorizá'--
das po_r ia s~~r~t~iÍ~'d~ E:éó~éiffi:Lá. "' ;~-t~i''k'é:d~íi éibü-
ga to_rias; -. --•;.c .. "->'.'· <, .. /_,,:;·'--, - ·•,;.;;-·•··:;,•:' ' 

·,"·•,,,., <:' ... ,_,::~~·;i.::''··~'</.: '-:',:;.:··« .. :·.:.,;::-.:' 

5 7 / - - Arnaldo córdoba, La política d~:;~:·:is~ ..• ()~;{>, ~l~·P· 19 7 
SB/ Ib:Í.d/ p~ 198 
59/ !bid, p. 199 
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. . . 
Para obligara las empresas a organizarse bajo la supervisión es-

ta tal, -1a ··incorporación a dichas Cámaras se hace forzosa para em

presas ~o~~~;ital~may~r a $500.00 (250 dólares de entonces) . 
. , . '. ·' -" ,_. 

'l'al como dec:i'.a ~eJ.·A~;tíc~lo 5Q: 

"TodÓ c~s·e~~n~te o fodus t:i:i.al, que,· ai;,J1ac~r niariif es-:t:a.:-
_,;·-:·-

otras ¡:,por;tlá''l:'resideric::ia nicipal:'' .-. - - - . . ; .. ; .· 
· .• '""· .• '_I ,r. >·'.-·'-''';-!. :.':;.;, e<-(.:;;'.,\-~~!~·~<.-~¡)~ ,\'.. ';· "·"" e'•''•. 1 ,. '", • '~ • -·· - l · ;, 'N,·~:(:.:~.,:;\_;~-\:_;.'-_-.. 

··~;~:!t~~~~t lii~~r wi11~~~t~~~~~~]5~~!;t ;f ~::;=· · 
miembros 61 I ·~·.·_ Por,:,~-ü':.~~:~g~~~·f.f~~f~~~~~-i~ri.-!;~fi~c6ilief~io 'e·x~tádJ~fi~-'.~~-
com ervaron su carac::te~~¡_P,)~~;;1~º-•;:_ .• ;~;:>< J~k <: · 

:~. :::'~:::.~:,:",:if ~~t~~f l~llltí~~l~~~Iir~i;c~, ~&~,r~ii~lÁ~f =; ·. 
ellos defendieran ···sus :iriteire.SE! •· ~c:la~e/'."E!sto-~enefi?io~·en; el.--:'.~ 

:saua::p:re:o:p~i~ 'o::b::e. 'n:ce,:f~:1C:c}iC~ol_;_._:.:_·.,~f ii~í~~tJ~~i~~)i~.t~?;t~~i~f~;Jif~~~i~!-t;:r: ~~:"w-.~-~· 

A diferenci·a .. de·.•~,:.c~f:~~.;~.J~"~H'~~~~l~t2,~~if:t~M~~·;(;)j~,~%~f~~~:~·.:~X::::.···~~.f.~.--- · 
ria que se manifestaron.;_verbalménte;.:en•i'contra;:deC.lás{ref6rmas .car . -· ·/.:,:~:»·~;:.:::;~>!Xr~~;:.~~<~;{~~~~5.H~~-;+~~~~~'.~f~~:ú'./~·:·~·-:~;~:~~- ·t~:~.'-;~º::;;y.{/.f ·. - .\~--. ;~,, .}'. . . '····· -: , ... -

~! Arnaldo corda.ha; ·La polí~Íca\df'masas·~:~':~~,~~@;;·s"if':'~t:~;,:{06-2·0¡; 
también ver Nora Hamiltoni ;lios, lírn:i.te's~':·,)óp,éit 7 pp~y 179'-lB 2, 
y Lecturas. políticas· Colínex;;. 6p. cit~ :p(•328;;· > ,, .. 

.§..!./ Jorge Basurto, Cárdenas y el Poder: .• ,_op'. cit; p'; '156 
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de nis tas,, · ia peq\leria y' ílledian'a hui-gu,esía no se opuso a las medidas 

regÚmentaria~;·: p~e~tc,::~J~;.;~f~i~i~mente el gobierno dicta medidás 

~~i!l;tr~!t11~1~1tillf lll~!~~i~~~~;~~~(i~I~i~jJ~rl!tt!~~ 
· y p~~~eii()S e~~i~i~r{~~-;"~~~s~1-é'.ómó·. de ·:1as< gd:~{~:.~~~!·~~~~t~:t::~1 ~~: . fü~~~::J~:~;~~t~f J~{iii~Jj~~~¡~~¡;~f ~~~ff~~it~~i!. ·~::::::: 

,- .-_,. .:e·'·.-,. _L. ~·:_-;-~·--:~,. 

Otra mues'tra ·del· ':[¡{ 

·, '1~ :;-

raba el ,indus.triaJ: s.taran;;·.si_e!l\PJ:".e~:ri.s,tos_;t;a(;pre completo • 

apoyo a 1 as • ~'.~l~~~ ~.·•.>.~ .. !. g.-.· •.. ~_.u.:.·~-~;~"p:~~:~-7·~~~;~.: .. · .• 1·<·~~-·::~J~~i~f~~i'.iI!? •: •V: > -
'>" j':·~>~(:.:. ' ,' _;e', ,,,, ~ <• ." ,,_• ~ ' ' ~ '.-;'; -.~<·• : ,•- • 

:~v:i~:.~:~~::!f j~ti~~:~c':::~~~f ~:~:~~t:~~:~·;!;}:~;:~~l~J~\;;,:~ 
-o ctian'do. menos' aquellos.·no afectados direc tamen te''eri'(sus.\;i.n te_re-

~~::~:;1Ht~~it~~~tf,~~~i1~~lt~ii~f tf~~~~!~i~t·~J~!:~:E 
lis ta parti~~Úi~'~'~!~' 'a~;inor.i:e_aiñé.H¿a.riá~>. ~·:i -•~,~~L( 

-- -- --~. '';~,~~~:7~}~JJ.~'?7~"° -?:t~.~;~~~:~~.~~~.-,~:~.:=_;.-~~:~~~~-.~:;:,~,::..:: --:; . ..:.;-~.'-- ,-·.- -·---. ·::º.--·~- --- ---
,_.'-;',~o. -- ,-

H
2 a

0 

b
2 

i' amLoas buv.ri'. 
9
sut, .• oe.~,~1c .... ·o~-m\;io;~_m:· •.. :.:_ .. -· .. Pl:~ ..• a·~.'rs:;,,·.~.;.-.' ...•. 'a~f~ .•.. ,-

1

.·e·.::.;.
5
c• .... ·-.,-t.~.:ta.~.:.,c•.,I'J.,;.º_.····•.-n',e .. '.s;' .•. _. . . •'\ '. . . . 

. agrai:iá~ a .Ía~~f1l~clis tas ex-
-· ' ;,·- ·-·-

tranjeros pri~~ro ~;-''.{aft~i'Pi%;i,~ciió~ ••p'etr()lera<desptiés; desata,n -
una campaña en. contrc{:dÜ.'gdbierno''¿i.irdenista)org<:i.riiziia:a''por las 

62 / Ana tol Shulgovski, • Mé~i~~'. en' la. Encruci.j ada. ·~.o~. cit. p .188 
63/ Ibid, p. 468 . - .. . .. . . 

#tf 
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=-;=-.=-:--==-=-

. . 

compañías petroieras' extra~J~i-~s y sus ~~cios c~pitalTstas; p:¡;in-
· ... • . . .. ' 1 

empresaf! 
económic(J.re:.: ,;·. ''\:·: 

~~:::~fü~i~l\i~il¡i-~1~~!~J!!ilitill~lr~~~ít~: 
::.:·· .r •. in.dus tt~ªt"·~ is;~.·:·· ~?f~".''7"é~·.•··s•n• ·:·· . se~¡:~~:·:: 

:.: < ._,, , '' •:¡,:: '''~ :·'·l\'~.iG•:C·~:• :::; .j •• : .•• \\ 
r:.a.5 

.. , ~--y:;:;-:;,~:";)·.: --- ~'i::' _,;:,(·::~. :\~~ 

'' • ;: e:.~ ·. >J:;.,.. .;;,;1_·~·:¿:··~·º .!·::?•:·' ··.•· ;.<. ' .•. ··~· 
,. : ;-:.'· -~·,,··-::· 1 -.· .-··· ·.>·.;:..,,:-"'-·· ~~~~;:;:~e:-;:'· ~,"..:.> .- ·;;.-~~L·.-1-:-.-.J.:/_.,-. 

Para ·•orquettar est~. campaña en ·~ci'n;f~·~·'{d.~i.'gobierno el ~~r!a~~XN'bi:~ 

· t:·~~~i~~j~t1~º~~~.:~~~:~11~f ¡~~~~*~¡~t~.::~::~.;rk¡¡í~~~;Ji: 
vidades an tinor te americanas . ~nÚos ·~Estadas· Unido s ...... y Cie:f~'nd.~r·i:J: ·· - -

.. ·.. -_. .,; - ... - - .';_~----~,_-_"'.:.':!;··:::/·'"',<·>_;·::·<> .:- . -.. ><'·:;_-,:.<,:::</·-->·,_.<_: ~--,·.·,, 

la democracia americana en contra; de"·,·1os:. comunistas, mexicanos. 
... ;_. 

En su informe; lá Comision Dais e falsifi~a pruebas y asegura que 

las moviliz.adones d~ ob~~~~~ y: ci~'mpesinos eran impulsadas por el 

64/ 
65/ 
66/ 

Ibid, ,p. ,39s 
!bid, p:. ·429··. 
Ibi~; p. 429 
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comunismo foteI:naciodal,''§esa~ando una campafl<l propagand:ls-tica pa' 

::b::~~¡ª~~~:~~~¿~~-¡~~~~:§1~~"[;lti~d3f:t .. }_~.~~~:~~;ff·~-ix~~~;~~1i~;:~:~:~(q;u:~ ·_el· 
;: . .:-, -

La histe;~a 

neral de fas_, 
' ·~ -_.'.,._-::,-;- ___ :;;:.,,,:~:-~'·'~-~·· < ~-.,,:· j_;¿:," -- --~:~:,:; ;,'_-':..'~~~--.-.::::~-~~,_:, ;<.'; :-• ,.-,,,,.:-:;;, ;-.::.~,-~:~;~-,~::~~.·~~:~:~~-- ·- -~ ""~º .:;:;:-- -

'_-.:_ .. , ___ •.·.·_: ., -~~ ~-·,::¿~~:~.~-/;.·· i~~:i_-~ .·:_ ___ ·-~-:/_~.~---,·~}~ ,~:_;_· '~~~-_J. ---~·;/.-' _:__ __ ~~"__:-_ .: - ' -_.·_,·_._ •. _._·- ,,. '..--; - ;_--' .. :.~;¡;" ,_ .- --
" .. ,..,_ .. -.- , - - __ ._,~;;~;~~-· .:_ -·-'.'· 

-' ___ , ;~~~~-;':~i:::-·-.c:'_::;--;.:.::::~-~;:..¡-"'·~-~:_:_::;;:~:-á~:: _:_:!=;-;,_·;".~ :_~:_:~:~-~:·:_,;~~;::-:~ ""---=-~~-º-'----~~:_·:y,}''> -~ • ~:~~-~-
cismo. 

. -· : · :- ·:<,:_.-) .L-·.·( ,'..:J,;;·~\.·'· ,+' .. ~.;(;_-_y';~i,:~~~i~<-.-·:-: ,.·.-~ '.·:;~.-'.'._·-: .. -·:~{-'";:- '~·'' ,_-,;.;-q.-,· ._,_ .. :'. -:·f·_;--,~~'-;o.~'.~·:~,¡~-~::_ ~~:-.___, ""-:/'.-:'";;-, -· ' (';:-",--_ .- .-.~->_> . 
Además, l~s n?rte~me:r::i.c:a~os'rni,d:i.er9n aqu.e!l, :r::i.es~º'ºélL saber,,,des~•'" 

:::::::· 7l2!:~~ti~ii~t~i~1~~?[~f ~;E:~:~t~~f~1~:!:::, 
;::~:i;:~~~;if i~¡i~~l~t~,l~f ~l!t~~~{~:f~~ª~~;t~fj~~¡;·. 
dan más emp~~~~5';';]ft '· ·cé·J•• .'.,:~ 

-.- .,. .,,, ;~ . , . :.;.~~:'};';, :,~·:_:;_ 

,;P;! ·~::-~·.f~~hf qié_:t.() d~:~i pe~u :i.are~ ci,:{ 1 caso en,· qu·e:·~: ~ 'agota 

. i~f n;t?~ ~~~'' .. '-·. '':)cC ~·}\~:~~-~i§i~~~i~~~~~~~~~f~~&~J~~@~t~~#~~~ -=~;_ 
mi• :ca:rgo"':se\·, . _ n~.1·a:··imper1osa\'neces·:i:dad;:de•:decre.ta:r; la· 
_ .~ '. : .=::-·0 •• ----:·: .1·.'~;{~-·.;·:'.\Ff"J~:{·-:-8:Y,'? ·0,1:~-,;~r ::r:-::,,;~~>.'/:=~~·:-::fc:~'. ~,}/Ji~-~ · · . ~ú:~10~.·'.(-:~:~::;;ff~;- ;i;:yc: ~~. :-::.;~~-~:::>-·.\~:\.:: : '. '. > ->~- ·i·-·-

:- ex pro p:i. a c :i. o n';' ar \l_d :i. a a-::,c: o m o,'.• u_n cia;e;,to,talnien~te:';excepc:i.o, 

~:i!~~¡~¡~--:-~--.:_:_._•_.:.~,.:·~-'.·.f ~:¡_l ___ ¡,;-._.:_; ___ ,'1~·¡_rrJ'~!~,¡;;J\jf '~l~~f~~~~{1;6><~< 
····.···.~ :,; __ ;\¡¡ •::o ~:}.::};;•u/J.,,.,,s;:;:,'.'.i, <·-· 

-~-¿-~--~-~-r-~n.-dªt-o1.-_.d1-P0.-s-.hc-._u .• --º~.·--·-1r3 .•• _.-'.vd~_·--__ºo•_._--.-.. :bs.:_ka>,:_·.·_·.•_._._~_.~L ••..• _,_a~1~~'i~6·:ii~:-1T~.~f:~u~J:]ad~.'./'.·~ót1L·é:ft:p.430 
69/ " 'pbiLti~~ ~e:m~sas; •• /()~:. ci:i.t.pp.194-195 
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El frente anti;.:iinperiali~t~ enMé~ico; se debHitó a partir de la 

Segunda Guerra t11l~'~iai, ya ~~~ debÚi·tcS lá urf:i.dad .de ·láS' fuerzas 

;~::~:~~~~~~~i~~;r~t1i~~~A!~~~~(~~}~{(~~iit~i~~~tl~{~itf i?E 
Tal como decía •· L~zaro 

en noviembre de·l942, 

"Nada de· 
México en,~~ 
_a abri~cla.•.c.omunica.~ion··;a,,;lo:d~~go :de;";l,a•~t·e~;i.nsuh· de.·· Bá 

## 



201 

·_ .. : ____ . - ___ ; __ _ 

d.é' que ér(t:fe'.'tá[ú:g .• no'h'ayi &~á"deéiar'ac'i'6!1 c~t~g§r~ca e--:. 

## 
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duran te el ''maxiiriat?~'-, C:ua:r1d_o_ ~1:- General.· Amaro fue Secretario de 

la Defensa~ .. En,_es te.l?ér'íodoi~e institucionaliza y ·disciplina aS -
ejército. Dtiri3.nÍ:e; é~ c'a.rd._~nisnio,~ía'-i:ntegra.Cióri;del _ejercito como· 

sector dE!l·:P_R,m.M-":~ .. ~-~;~fa~t~f---t,~n 1ca:s ;~~}~~~ Y~.~.:~z __ ªf :.~.?.c~~1.0~} .. s~ n .. 
embargo, .·c.omo.,v,:i.mos/Jº.s gene:.ª1.e~·ma_s>reac::~1onarios, promuE!ve2, con •. ·· 

~::~~~:~i~~~~~~~!~~~~~~~~~!~~4i~i~~~~~f ~it~i~~~~~1~1l~i1,'.. 
der al • · · .. ·. " . · :•.· .·':-·>i.:::·.,~·:;••: ·:·:·· .• · •.·.":.:... ~->:o;:.://i<: , ·.• . . . .• ·~··" ·•·;r;. 

-·, .,__,., .: ~-.":~~~::.:,~._., - ., ,· .. ·.;.-_< :.;:./\:;;,;.· .. l;\\·.'.:;.¿S.~~·~::~·.:· ,e ~ ;·",,_,,,~. '·'· ·!._< '( ~ _, .: <.· __ 
• ·, ·'";.;;:/.',-;.·<::.~.~ ·,;,;e'"''•·•;," .~ . ..;~.,;;.';'. <'; ·, '.;~·~> :~~(-: -'··r·.·· 

si bien la ; ci%-~f~~~.;-~;,,;~+-.if ~~~-~e]t,\~¿_ij~-~l;f.:.{\,. ;H.~-~~-~~~~Jk<• .··;··· .. ·.-.·-· ... ª ... :.-.'.: .. _.·.'..·.·1c::····.·_··Pª·:·.-.º .. _,·.·.••.•·.se·'.-P1.· __ •
0
- ...... . 

bilidad de nu~Vo~.:·_r~yantal1\~e9;?~-aI:m~f<:JS ;·,•ros :gerier·a1 , ~ '· 

~~:~'~-gr~~- . 
~--··-
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bierno. ( .... ) y qué . ob t:ienen de es tas ominósas .agitacio

nes? ~lesés de holgariza: pagados, desaTierito del capital, 

el ·daño grave ·de la comun:i.da,d ( ~-;::l ~Las Ói:ga~izacj_ones 
obreras están of~ed:i.~~do e~~~~~er~~~~>d.~~~ 'ú~~~J:~s<de · 
ingrati·t~d. e>.: l i?er·t~rb~{ la ~a~ch~ ,;d~~.::i~~ ·~:'o~s~rJcción 

:~~;~;~2;;i~;Jnf t,~~tf~t~:~,~~~%~;~~ttt~~*f~
1

:~:~; 
mo .. • d_.· .. ·.e··.·.·.·.-.1 •. ª.:···s····.·._·.· .9.·.;r_·.·.~;.~i. z_._._·'a·····.c·.··i'..6_ ri __ ·.:~.s·_ Y._.·. su.~ iíder~·s ,; 't\Jc,'.·1G~;~~ri ellos 

.... ., .. ".... . ... .. . ..... . . ·.r.·.e.-~P··~.tb.~'i~. ~~'.~'~'i.e.'.·'.·.·.e:.".·'.·¡._·. º.·.··•5_ •.•. _de ~~~~~·~r,~i~~á:¡:~.~~lei~~~~~~:r /} ... · ... •':. " .. >:."':·•· ... ·. la 
. , ·"·.~-'~.· ···"·.'.'''.:' .... -.-~.<.:·'<- - ·.·' .. ·.". -'· ~--¡.-:-_·. -:~.'?lj'.~~ ¡:~.~;,:; :.~«.i::.;:.·::·. ~ ">~>.;~~-- .-:~;' -- , ' - - '"' ..... -- , . 

La r~spues~{ ci~kd~~z;~,;·cárdena:~;_hbr±.r;.~ ·-~~~~;,g;(e·; .• ;~()fi,(~f~ de '.calles·· 
dos días '{d~~f,G'~~·?.~'f,;!:;;·i~~":~.-~.·.i:,i · ·>"'°' ••• ~.~; ..• ;~u., ''~~· ;;.;~~,~i~,,; '· '-'-· ,/' : ·_ · 

. •;•ii<; < '";." {}/;·,,; ';: '.f•···/,(.•Ú'''···· 
h~ri 

## 

. '· ., 
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el ¡;ueblo mexicano .esté presentando hoy una acometida de 
in trigas, tortuosidades, y .perfidia? En :toda la histori,a 
hemos· observc;.do agz::esfones semejantes que prciviene,riiincí 
sólo de la<:fáC:ción conservadora, sino, por desgracia, de 

~~::h•:J0c:~º!~:·l~1;t~t:.ª~::a::~ 1 ::·sd:r:::l:~~~i-~~~'.t~1·i~~·~i····.:' 
•,.,-,, L '-' ·~·' ·-- ·'-.o::'··~';;_ü».-' 

ª·.·· ?1,~~g~;-;f·~:~{r~s:~~fim~en tos • ... de. J.ª .el~~.~ :.~;:;~[~9~~',,.~:5Efne-
Cieron y,C::abaridoriandó' las·· fi1as, .. de1lá Reivolüción';.ise s°;-· 
1id~i::~iá'ti~66~i',i6'i~+e;~·ºs ; ~riemig~s-,~~ eiL.1,' ~~~~;. d6~ba:..~ 

:m;¡1~i1~~1i1r~¡~~~{~~1~1it~i~?ii~~~~i~!~t1i~~~~~~é, 
........... ·•./;¡·1·· ••. . ... ~/ •• • ···'·~:· ,. • /,.~ ii·· -::. :.'.·:f,·.,y 

-~~'~ •;.·~· ~~:-?~~·~;,· .- .::·:;-:,·:;:,. ,_ .. · ·::~:;· ?-.>'?·Z_· ~:-:~l~~;k·'~~¿: -~~~~~L~-;.~~ ---~~ "~- ·" "'.e' . : _: ___ ,, - ·'· ·. <--· 

El de 

a(.:freh tedel.'·p.9_ 

ql.te.trá.tamos.:}de~réalizar,:'ein'~ben'efié::ici de 16f lnt'eire~e~ - . 
- ." ·'··.<,':i~· :·./~:~?--·~c-:.>>~?~td4. - '\-,-.:f" ... '~i!-~'i' ,¡;:-:');· -·::;.-.";' /- _,-" -__.,., :.·.-, 

'nacionales, . ,~ '''<': .. '..' < .,',;::' ii 
sabein-os' qii~~;Ía f~'.~~~~~t~~Y:a'~&f ~f e,,•;,~,r ... ~·.lci~g an~ 
za una ::;;;G,'J. , ., 

74/ 
75/ 

. •. '"") •";•(o;.;;::''.\,:~::>.~~':,,·. ·>~;,-
,·;'. ,·:~-i.~:'-~:i'..l --~;.-::,';.:.:; '•; :-.·. -- ,. '·-· -- ' 

'üC:i~~~º~ 

~I~lif~'~f ~:: ·, 
·~ ';, \:0~~::: _.,_,_ , ···.. . - .. -

:."'~'~ ... :: ~''-V;;,·-:~·.·.-· ~-~(::\-'._\ i. ¡'· ' 

)L~:, ,_ . ..,. 

Alberto arernaunfz?'Mafériar. his f?rico.· .. ,~~J~~,~r~Y¡ª~E~~~4.·. 
-----·,____:_:-~~- ··"·'.·_-,_-_. - --,-,;::~ ,- :- --- - - -- -~----~-.- --

## 
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Sin embargo,.·· eL calliSirio • ad_'.'!m'á~·de~ 5:er una ···.corriente política: --

reaccionaria·, 1Clcai:i.,iada~~-··eia~;i1:~~l{i.~~ SaL~xpresióO: a.~ 11ri~- rádica1f 

zación dentr~'-.cl.~:las.·fuerza.~·,revo'lúcio'narias que se ()i;onÚ al pr~ 

· ~::;:º~~J1~~f 4~~llst}i~\1~f {t~~~;ji~~~·~:¡,;s~~~~;~;b~:~~~~. 
res,·. t~rraten~ent~s~'''c~c:quesz1y,<¿l~t:i:fun~;¡_sta¡;<s e oous:te.ron•.· a la_-~ 

;;::~~:;{:~~!~~*~f ~ilttli~~~~~i~~i~~~~itfü~i~~~~;~F 
los latifundistas~J:.-,: '};; .. • ·· '., ... i(" · )::<.; . 

· · .o·>· ~< ./•'-'~ ::c2Ji·~: .. ".-:~:,~'.X-~ ~',>~i/ ~~,· < "~~;\·::e· ,,:_'.'~~J; L~~L?:~-~'. > ::' 
otro ejemplo-: d.e·~J.~~-

,:·-_x'··' ·" 

do de 

tes 

bru talmente,,Ca'f:o~-- ~~?:.~ri~ tas.< .6ti6 ••9·j'el1\~{~};n,·e1<ifsi;ado¡d.e·._Mé;(:i.C,6· .· 
fue un. manúief~io dei1

1 Óob~~:~~or a •.ÍCls'~~-~p~~~~il.-~13-:·~~íl':~~~9;:2_· .·•····· 

76 ¡ · 
TI/ 
78/ 
79/ 
80 / 

.' -''E'i 
.· tCI·.:/ 

. i\q\.lÍ 
<-..>~"e?á 
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sectores callistas in:t°!:~d.u2i·é~nab1o;k<ar;1Xéeii~r ·de. los cargos pú

blicos _que. con:tro!aba_~i .. ~.~~h'ci6;·c)'~i.;;ial·~· T~i fi1~ •. · ... el: cá:sode los 

~::;~n~:J:~¡r~zf ~J~~i%A¡1f ; .. ~.~.·~~ii~~~1{6'.~~ff ~t~ti~c'~'.f1rG.~t:;t_eI~º·~ ver·~·-~~.· 
.;:_ '-;_.=:tJ~-;·:_,:::~··. . ' 1-::::.:.·/: '°"-,> ;' .'.:':~!/~ ~~.:·::_ '.<.:::·~:;<_~'' . ~:,_,'. '~: ... ;:.~''·- -~, ' .. '.>~~ ,...;·, 

81/ 

g/ 
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la Camacho por par'te deilé.gob:i.ein'CJ de ,Íos Es:tado_s Unidos' el~Vice.,
presidente. nor tea~eriC:a~6 H~ii~Y ;WillsCJn;_ er1• i;-~pr~~e.1:~-~g~~r''"·d;,•-~u_· 
9 obi erna, .ásTs tfo-a\l:~·ttciji¿;·:d~ l)~ó:~~s:i.~fi·;:t1e1·:·riuév'ó:l)~es'iª~'írt_eC~k:<.i· 
cano.~/. . .... k.ii·f,_~~c·::~; h';,:.:f;.'é,_cG:,."•>. • ;> ••,' o:·-3· .. ,, .. ,, ... e'-: '"'' .. 

. : ._: ::: s:;,-· ~ . :·."·_·;~>:~: ;;::·,\-.:- .. :,.,':\ ::. ,,-~():- ~~-~-.>Y::~;_·-~.'-·,~"·-~·:· ;:;'._ '.:~_;-· ·_;_~:·-;:,<·.:- ·»:·~·,~;-:'.~- -:;: ':.-<-:/;. \~~:.> .. --
- ' ·-.'·· r- ~ - :,·:,>;: ;.:·-~-/~<./:·.~< ~:,·<;~ 

~~~I~!;~~ili,Jillll!!llrlllllitlltlf ll~~{f ,= 

;t~~·Iij~ti~~f )i¡~í~~~i~l;1;~~~i~!t~~f !~i~lf~liii~'~!\l~t~ 
•-''::.{:.:··:~'·--·- ~-;',-'.;·í"·;.; "::::;,-_\:_~ ·:<::~~- :·,,:::.-{(~- ,,_'';·:-:--~:~;._'",'.'~ ,,_:'.;:·.;- '::-,~:: .; .... •-· .. .- .. ,.,,, ___ .:" -·· 

. ~};t~f ~~:~~tt.¿?~~:;t;:i;t~º~·~ •. :u':n~;:i;d~;·e:ª~hd~.·.;_ .. :.:.:n~~ª:.'.~c,~i'on.'.:n;.;···ª~.·~1~'.-.·.~ .•. • .•. ·.-···.~~s:.iet.~--f ~~~rit~!~~¡~i~ , •. 
nista,: :~sté}-~es;}el pro·~.e(!'tq·' de,·. . :cons#;tuye el"l-
·elprÓyE?é~o .de <:óhes,io 11 ·dé<ios :i.B.féi-~~e;~:'d'~;/~J.~i~ 'd¡;·;.faicúiü~é"c1ó:. · 

·_.:::· ¡_ =-,~~-~';'·,:~--~,:! ·-j-- ·-~-2~;:·~¿·.:~~~~{:·~;,, i~~:~t:~:;:~;"~>i:.:{i\;~ -~{:~:~~~;¿_,_~· , ¡,.:· '--minan te en -su conjunto. - . ·-<~·" .. -,:;.'-' - ·'-:-;7 ... , -~· .__-r, "·· ·-~~.~·--_~-.' 
- - ·e - - -· .: - . . e· •"''~•~";¿/;7:,:,•; -. , ··: "''·'· : .··ce' c;z.•,_";,:~;~ '''' ••.:.•i&',cc¿,•·.:: ; _' . . . 

Una ve~f~¡j,.'~{\~~ci~~-:~;i{~ C'~~~6h,~\d~ci~·~~--i~ ,',iib:~;~c~~~:;:-~~ iéJs·· al 

· ;~~~fü~~~i~~1~~1tí~.li~f t*~~~If it~~;~~~!~~~~~~~~~t f ~!&ií;t:~: 
-· ":<1; ;.~ .. ,. "<' · ·{,'.· · · .~~t ... '.._.', .::z; ·;· :'::,,,·-~~,::y 

/'{;\,~·:~<::.; ·7:. ·.. ,;: e·~~:··, '~"';/; -:r·o 'i ;;.-.:_ 

De iñmE!éi:i.á.'t:í{¡'é'i de 
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El proyec:to de unidad nacional de Avila Camacho expresado como re 

conciliación con ia derecha se expresá simultáneamente c;n, ~n~ 
campa,ña anticomunista. 

' . 

las autoridades de Chilrnanua, SinaÍoa; ;l'ait1aulipa:3;\,;-M~~te-.:.-
. . - ., - - "· -, - .· . - ' , • - . , ;. , . -~---' ·.e"" ' ' ' 

rr:ey protegen a b~íldas paramÜitare.S·é:¡l!e .rec,:i~ri:·.i.n.i'bi~C!o:e:L !Jerí~ 
do de ·gobierno persiguen·' a í.i:cik~ris ;J;J:'e;o~ ;y i:::_¡:¡.mpe,~~hciX~~·por' ••c'om~ 
nis tas" .~Q/' . •i . .< .\•,'\ \: • • • é .. /. ) -~ 1 .:>' 

•'•' <> ., .. -, ' - .~::_;_"};"·"/" :-.· - ., '·_:1·.·:,.:·-:.c:·:-_/'. - . ·:< '):'; 

En 1939_ etsfro a la• .. ~;n:~~~:: f'u~ ·~~0~hat~do ~o~J.~ )nay~!"Ía:!;&rde.,~ . 

nis ta91 /•,,·s:Ln e~brirgo, c'ef;cain:Ú1~<e§:t:~b'ci 'aíldad~. · .. · . · ·. · -· · .. 

Desde oct~bre de 1940 se d;e~a-ta :u~~ persecución e~ c:o2-tr~;·1~1,~PCM 
acusáódolos de conspirar en co~tra de Avila Camacho i'.'de:.PJa~e;;ir 
el asesina to de Henry Willson, en su .visita a México- par'aia.s'is tir 

a la toma de posesión de Avila Camacho. ' '.;Zjú ,~... ·· 

El mismo d.ía de la toma de posesión. de Avila camac~~ do~ '.k~~~~s -

conmueven .a la opinión púbÜc<t e lndican el nu_el,'o l:'i:Ímb~.d~Í[.go--,:.. 
bierno ~revolucionario". , -' ··:_, -~ ·e-· ,-, ;·. 

. .. 

El lQ de diciembre de 1940, s~ldados 
0

de la 9uarn:i.ciÓn de la ciu-.:. 

dad de México a tacan el local del PCM arres tahdo a '5 6 ~i1itari'tes 
• : 92/ 

del PCM con el pretexto de su conspiración en el complot.:-:- -

El mismo d:i'.a de la toma de posesión, un grupo de trabajadores _de 

la Fábrica Nacional de Municiones, fueron acribillados ~ .. balaios 

mientras se manifestaban pacíficamente frente a Palacio Naci6nal, 

_exigiendo solución a demandas laborales y a la huelgaitjué reaLLz_!! 
ban. 

A partir de 1940 una vez consolidado el proceso de revolución pasi 

va de la clase dominante, el proyecto político de la bur~~racia -

en el poder se esfuerza en ampliar aquel proyecto res:tau_rador, .,--

90/ 

91/ 
. 92/ 

Anatol Shulgovsk:L, México en l:a Encrucijada .. ~op.cit;p.474-

!~¡tol Shulgovski, México en la Encrucijada ... op.~it.p.43; 
Ibid, p. 475 
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ahora incorporando a la burguesía y pequefia bu~gu•sía ~positoia -a 

las reformas cardenistas para darle as:i'. cohes.ión al ~r~yectb glo-
- ·- ·- -· '.·-:.-~- -

bal de la clase dominan·te en su conjunto. ,_-
:-.;,> ·_:.,:.,·,_:_.-, "•.··---'. ;,:,~{:.·~~·~¡~·.;.,'._ 

Los avilacamachis tas lanzan así, un llamado a los' il'lve~sl.onísta,s, 
capitalistas a invertir y producir, aseg~;a:ria~:L~~ ·~oda <'.:iase de -

garantías a la propiedad privada. >>: / , : 

-A medida que transcurre el sexenio los emir~á~~t~~i adqul:ren con

ciencia del giro a la derecha ~el gobierno y·~eii1amado a~consol! 
dar el proyecto de revolución restauración co11 la i:>krticipación -

de empresarios y sus socios políticos y mili_-tares, ,á quienes tam.:.. 

bién se conmina a abandonar los proyectos gÓ1pis tas: y comenzar la_ 

integración "por México". 

Los empresarios responden al llamado y así, "el volum.en de -la· pr~ 

ducción industrial se eleva de 1940 a 1945 aproxim\:idamerí:te en un 
25% y la producción agrícola en un 29% 11 .~/ , -- , 

Por ejemplo, entre 1939 y 1943, tomando el afio dé 1943 coma base, 

la industria algodonera y del cemento incrementan el valor de su 

producción en 147.9/~ y 140.5% respectivamente.2!/ 

El impulso a la inversión y a los empresarios, que le da el go--

bierno de Avila Camacho provoca, sobre las bases económicas del 

cardenismo y por media de contratos gubernamentales e inversiones 

pdblicas, un impulso a las relaciones de producci6n capitalista, 

que en el marco de la fase "extensiva" de la acumulación~2/ transi 

ta del modelo agro exportador hacia el de la producción manufac tu

rera: por ejemplo, de 1939 a 1944 el porcentaje que repr~senta la 
'' exportación de tela de algodón por un lado y las mercancías ali-

men ticiar; y produc tas químicos por el otro, se incrementa de O. 50% 

en 1939 a 10.4% en 1944 en el primer caso y de 0.90% a 11.6% en 

el otro, durante los mismos afios.~/ 

93/ 
94/ 
95/ 

Ihid, p. 486 
Ibíd, p. 486 
Entendemos la fase de la acumulación extensiva aquélla que su 
cede entre 1940 y 1945 en M'xico, donde se extienden las re-
laciones de producción capitalista a todos los sectores de -
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Se exporta hacia América Central y América del Sur. Este incipieE_ 

te proceso de· industrialización provoca un incremento en las im-

por'taciones dé maquinaria' e impleme;n tos de producción, particula.E_ 

mente 'des.tinados a la próducción agrícola ca pi tal is ta. 

-En su .conj.~n;Í:~,: las importaciones de medios de producción (capital 

fijo; materias,;rimas e instrumentos de producción) I Se incremen

tan.de Simili~~~s,de pesos en 1940 a 134 millones de pesos en --
19_44:97; · 

L¡:¡ política de ·impulso a la burguesía unió a la anti gua burguesía 

latifun~ista con lá nueva burguesía postrevolucionaria (militar y 

política) y á la burguesía extranjera, particularmente la norte-

americana. 

Las relaciones. con el imperialismo durante el gobierno de Avila -

Camacho son cordiales. Habíamos visto que el gobierno y las empr~ 

sas norteamericanas aceptan a Avila Camacho para no alterar la -

~az en México y América Latina, en el marco de la Segunda Guerra 

Mundial, así como para mantener las pingües ganancias que obte--

nían sus empresas en el país. 

La colaboración del gobierno mexicano y la conciliación con las -

empresas de gobiernos extranjeros, se ve claramente en las nego-

ciaciories que durante el gobierno de Avi_la Camacho se mantiene --. 

con las compafiías petroleras extranjeras expropiadas . 

.. En no_viembre de 1941 el gobierno de Manuel Avila Camacho accede a 

pagar 40 millones de dólares por compensac:i.cSn á.e propi~daá.ei~·ex:-.:.: · 
. . d d . 98 / d . ' t t propiadas a ciu a anos norteamericanos . .,-- Este acuer o paca·am 

Continua cita 95 ... 

la economía, como paso previo al de laacumulación intensi~a, 
en la que dominan la extrac~ión de plusvalía relativa y que 
se da a partir del "desarrolio estabilizador". Ver revista -
Teoría y Política No. 1, Ed. Juan Pablos ·Editores, Miguel An 
gel Rivera. -

96/ Anatol Shulgovski, México en la Encrucijada ... op.cit.p.4B7. 
97/ !bid, p. 487 
98/ !bid, p. 482 

## 
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bién laformapara la resolución del conflicto petrolero. Se nom

bra .una _c~mis:i.ón b;i.lateral de expertos que determinarían la cuan

tía de la compensación a las compañías norteamericanas. 

El J.7 de°·abriLde 1942 se firma el acuerdo sobre la liquidación -

por• ei~qtie M~xico ·se compromete a pagar 24 millones de dólares -

(18 ~3·- millones de los cuales se pagarían a la Standard Oil de N_ew 

Je~s~~99/. 

El ~8 de ·abril de 1942 el Congreso mexicano manifiesta el acuerdo 

con el_Convenio1001, con lo que las relaciones entre México.y Es

tados Unidos entran en un período de "entendimiento y buena '(eciQ_ 

dad" ·con -los empresarios extranjeros en es te país. 

Las concesion.es a las compañías pe troleras norteamericanas· no -se-_ 

-l:i.mitanial riguroso pu.go de la deuda sino inclusive pasan a abr:Lr 

cauces para nuevas inversiones dentro de esta industria: " ... el 

2 de máyo de 1941 se ar,rueba una Ley sobre el otorgamiento de coE_ 

cesiones a particulares por un período de 50 años para transportE_ 

.ción, comercio, distribución y comercialización del petróleo".lOl/ 

El proyecto incluye entrega de contra tos a particulares para perf5:: 

ración y extracción petrolera, se cambiaba el término coneesión -

por la política de "contra tos". 

La invitación al capital extranjero que hace Avila Camacho se co~ 

solida en la propuesta de empresas mixtas con lo que la fusión --

e del capital financiero imperialista y el es ta tal 1 daba_ un sal to 

cualitativo hacia adelante, hacia la monopolización de la econo-

mía en las ramas punta de la industria capital is ta por par te de 

las empresas norteamericanas. Esto a pesar de que en 1944 se de-

creta que las empresr"r; extranjeras deberán tener no más del 49%. 

del capital, siendo el restante mexicano. Esta disposición fue -~ 

cumplida durante el gobierno de Avila Camacho. 102 1 

99/ 
100/ 
101/ 
102/ 

Ibid, p.482 . _ 
Ibid, p.482; Nora Hamilton, Los límites ... op.ci:t~p.246 
Anatol Shulgovski, México en·-la Encrucijada-.. ,op.cit.p.481 
Ibid, p. 490 
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Otra medida en apoyo a la acumulación de capital fue la Ley de In 

dustrias~e Transformación, expedida en abril de 1941 en la que -

se l~berába a las empresas de impuestos por un periodo de cinco -

años, tratándose de nuevas industrias consideradas como es tra tég.:1:_ 

cas. Otra medida fue la creación en 1944 de la Comisión Federal -

para la Planificación Industrial encargada de fomentar las indus

trias claves para el desarrollo industrial. 

Aquellas medidas provocan un incremento en la inversión privada: 

"En 19 40 todas. l.as . inversiones de ca pi tal privado alcan

zaron la suma de 457 millones de pesos y en 1945 se ele-

1 3 8 . . l' . d 10 3 / varan a , 4 . mil ones e pesos".--. 

Simultáneamente a las inversiones, la burguesía se organizaba al 

amparo del gobierno de Avila Camacho: 

"En 1941 ex is tian 195 centros ihdu;triki;s :f ~·t'{fgc43 ya 
existían 350 11 •

104 1 .:.,: 

Quizá la más notable de las nuevas organizaciones empresariales 

que surgen durante este período fue la de la Cámara Nacional de 

la Industria de la Transformación (CANACINTRA) que surge en di--

ciembre de 1941105 1 al amparo de las medidas organizativas decre

tadas durante el cardenismo, pero independiente del gobierno y en 

abierta oposición a las medidas reformistas de éste, aún cuando 

manifiesta su vocación colaboracionista con el gobierno de Manuel 

Avila Camacho. Es ta organización se manifiesta también nacionali~ 

ta y contra la corrupción. 

La CAN/\CIN'l'R/\ organizó en su fundación a :12 mil .de los 49. mil em

presarios que había en el país: lOG/ 

Así vemos que el periodo de )vil,~ H~~~c~o ·~~ 2~'¡;:~9.t~L.zi ,;()r fa' 

conciliación con la burguesíá naCíóna1iY:eXf:ráfr)1rra. y?po'r':eil .de-

cidido apoyo a la acumulaci<Sn de C:~:p:i.ta1>' ,·, ,''. .~<./.> D'' 
'"·· -·._,·~-\:;. ··--:;:::"-:::'.::. :~':>'·,:: 

103/ 
104/ 
105/ 
106/ 

Ibid, p.488 
Anatol Sbulgovski, 
Ibid, p. 488 
Ibid, p. 488 

Méx.icci en l~ Encrucii)ádá.':; op.cit'.p. 488 
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- IV; -·-EL·-PARTIDO POLITICO OFICIAL. 

1. EL _PNR Y EL PROYECTO DE LOS SON011ENSES 

1.1 DEL CAUDILLISMO PERSONIFICADO P.. LA INS'l'ITUCIONAI,IZACION DEL 

CAUDILLISMO. 

Del análisis anterior se desprende como el proyecto de revolu

ción pasiva -revolución restauración implementado por los so~ 

norenses para controlar la hegemonía del ejercicio del poder 

político se baso principalmente en las medidas económicas y P.9. 

líticas empleadas para contener las demandas de obreros y cam

pesinos, además de la asimilación y transformismo de sus lide

res menos claros y de sus organizaciones clasistas. 

Tras la derrota de los obreros y campesinos durante la revolu

ción de 1910-1920, la clase dominante, ascendente burguesía y 

pequefio-burguesía y los intelectuales del Grupo Sonora darán 

los primeros pasos para institucionalizar las relaciones de d-9_ 

minación del ejercicio del poder político, para la consolida

ción del Estado y la de su propio ascenso como clase dominante. 

Si bien el afianzamiento de las relaciones de dominación polít.:!:_ 

ca requerían para la ascende~te burguesía del control de la 

antítesis (obreros y campesinos) la consolidación del moderno 

Estado burgués capitalista debería pasar también por la consol.:!:_ 

dación de la burguesía como clase y de la institucionalización 

de la democracia burgueso y de los apar;i.tos políticos partida

rios que durante la revolución no se habí.an constituido queda!!_ 

do reducidos a la expedición de la constitt!ción y a la domina-' 

ción política de caciques que a base de su prestigio e influen 

cia local ejercían un dominio regional subordinado a un pacto 

federal constitucional. En el mejor de los casos la institu

cionalización bur~íuesil c1eJ. poder político y del juego democr~ 

tico se daba con la e:üstencia de una gran cantidad de parti

dos políticos locales o regionales. 
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Por otra parte, la consolidación del moderno Estado burgués 

en: México se dificultaba por la doble razón que mientras la 

burguesía corno clase dominante en México se encontraba poco 

desarrollada y por el otro, que aquella consolidación no podía 

darse a espaldas de las clases fundamentales (obreros y campe

sinos) que con su vigoroza presencia habían dejado preñadas las 

relaciones de poder político en México después de la revolución 

de 1910-1920. 

Esta aparente contradicción en la que la burguesía debería co~ 

solidarse como clase dominante subordinada a la fortaleza de 

las clases fundamentales en México (obreros y campesinos) le 

dará el caracter particular que adquiere el desarrollo de las 

relaciones de hegemonía política en nuestro país, esto es las 

características que adquieren las relaciones entre sociedad PQ 

lítica y sociedad civil. 

Los intelectuales del Grupo Sonora tenían conciencia que la co~ 

solidación del Estado burgués y de las relaciones de producci6n 

capitalistas se darían solamente a condición de la consolidación 

de la burguesía como clase económica y políticamente dominante. 

Así, durante 1920-1934, los sonorenses impulsarán el desarrollo 

de la burguesía por tres vías principales. 

Por un lado veíamos que durante el período, los sonorenses, PªE 
ticularmente durante el gobierno de Calles y durante el maxim~ 

to impulsarán las condiciones objetivas, materiales (económi

cas) sobre las cuales desarrollar la acumulación capitalista 

(desarrollo de la infra-estructura econórnic;y ~{~a~ciera, ar

ticulación de la econom'.i.a a las nuevas condiciones de interna

cionalización del capital, etc.). 

Una segunda vía para impulsar el desarrollo de una burguesía 

que impulsara la acumulación de capital en México fue la de 

crear las condiciones para la penetración de capital extranje-
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ro, principalmente norteamericano, que individualmente o en 

asociac_i6n _con la burguesía nacional impulsaran la inver"sión 

y el desarrdllo econ6mico. 

Este segundo proyecto de los sonorenses fue poco afortunado, 

principalmente debido a la crisis capitalista de 1929-1933 y 

a los conflictos con las compañías petroleras que inhibieron 

la inversión de capital extranjero en México. 

Quiza donde mayor éxito obtuvieron los sonorenses para impulsar 

una burguesía nacional fue la tercera vía, consistente en su 

propia metamorfosis en terratenientes y capitalistas a ~artir 

de la rapiña del aparato econ6mico del Estado. 

"Los oficiales del ejército carrancista se habían en 

riquecido ~poder,ndose a vil precio de parte de las mejores 

tierras de la oligarquía porfiriana •.. En el obregonismo, es

te sistema de la formaci6n ele la nueva burguesía a través del 

saqueo adquirió proporciones escandalosas, y la rapil"'ía del ap~ 

rato del Es ta do rnedi ante las conscc iones, las mordidas, los 

contratos de obra o de explotaciGn y formas afin rn~s directas y 

descaradas de saqueo en gnm escala a los fondcs públicos, to

maron el caracter de institucional. Con este sistema se desa

rrollo la burguesía postrevolucionaria, que luego invirtió los 

dineros robados en empresas bancarias, industriales o comerci~ 

les y continuó enriqueciéndose por la vía normal de la acurnul~ 

ci6n capitalista, mientras nuevos recién llegados al aparato 

político estatal se dedicaban a aprovechar su turno y volverse 

a su vez capitalistas mediante el saqueo de los fondos del Es

tado" 1. 

si bien el surgimiento de la burguesía nacional era .. ºº.ndici6n 

sin equanon para la consolidación del moderno estado burgués, 

11\dolfo Gilly, La Revolución Interrumpida .•• op.cit., p: 343', 
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esta consolidación debía pasar por -la ..inst.l.t:ucionaiización de 

las relaciones de poder de las clases domi~antes s¿bre las ~la 

ses subalternas. 

En esta institucionalización de las relaciones de poder es pr~ 

cisamente donde la revolución pasiva -revolución restauración 

implementada por los sonorenses y consolidada durante el card~ 

nismo adquiere carta de nacionalidad y especificidad en tanto 

que proceso de consolidación del Estado mexicano a partir de 

dos ejes fundamentales a saber: El partido político oficial y 

el presidencialismo. 

Al llegar Obregón a la presidencia establece las bases de su do 

minación política sobre su personal capacidad de negociación 

para conciliar los intereses de las diversas fracciones de la 

familia revolucionaria y los conflictos interburgueses que de 

éllas se desprenden. Esta posición conciliadora, en el marco 

de postguerra se le otorgaba el consenso y subordinación de los 

jefes y caciques militares y que junto con la creación de una 

burocracia sindical y entre las organizaciones campesinas 

-además del limitado y selectivo reparto agrario y conseciones 

laborales a los sindicatos- le otorgarán un consenso lo sufi

cientemente amplio, que reforzado con la represión abierta o 

selectiva a los movimientos o lideres disidentes, le permiti

rán a Obregón y a los obregonistas establecer las primeras ba

ses de dominación política y de consolidación de las estructu

ras de hegemon::La del moderno Estado rne;:icano. Durante el obr!:_ 

gonato, estas bases se establecen sobre la práctica política 

del caudillismo personificac'i.o, en la figura de Obregón. 

Los orígenes del presidencialismo mexicano deben situarse ·en 

primer lugar en la derrota de los ejércitos campesinos y popu

lares durante la revolución de 1910-1920 que dará acceso a la 

burguesía y pequefio-burguesía a las riendas del poder político. 
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Sin embargo, la misma debilidad de aquellas clases les obliga

rá a buscar el apoyo de los intelectuales de la clase política, 

los sonorenses durante J.920-1934, para su propia consolidación 

como ,clase dominante. 

Si bien con Obregón se inagura la práctica política del caudi

llismo postrevolucionario, este podría documentarse histórica

mente hacia atrás desde los emperadores aztecas, Hidalgo, 

Morelos, Juárez, Porfirio Díaz, Villa, Zapata, Mad0ro que en 

diversas formas y con un contenido de clase diferente actuaron 

como caudillos. La vertiente histórica tradicional del caudi

llismo y presidencialismo es por demás interesante, sin embar

go excede los modestos límites del presente análisis. 

Situados en la perspectiva de la consolidación del Estado en Mé 

xico, con Obregón se inicia la práctica del caudillismo en esta 

etapa personificado en la figura de Obregón y que como veremos 

se transformará en caudillismo institucionalizado durante el g2 

bierno de Calles y el Maximato y en presidencialismo desde Cár

denas hasta nuesti~os días (1986). 

1.2 EL PARTIDO POLITICO OFICIAL: NECESIDAD OBJETIVA DE LA DE 

MOCRACIA BURGUESA 

Si bien el caudillismo significa uno de los ejes fundamentales 

sobre los cuales Obregón establece las bases de su dominaci6n 

política y hegemonía al interior de la sociedad civil y de la 

sociedad política, el proyecto global de revoluci6n pasiva-re

voluci6n restauraci6n tambi'n se propone la institucionaliza

ción de la hegemonía del ejercicio del poder político con la 

institucionalizaci6n de la democracia burguesa. 

Nuevamente aquí, la democracia burguesa mexicana adquiere car

ta de nacionalización y residencia en el proyecto de establee! 

miento de un partido político oficial, mayoritario, .orgánica-
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mente vinculaao al .aparató'def'Eistido-eri e.1 que pudiéran resol 

verse las confrad:icciones de la ~~cied~d política: y la sociedad 

.civil•' : ; ,> · 
~<-:-': -

':';.':::· ... ·-·. _.-_ 

Este p~()Y~~t~de formaci6n de un partido político oficial no se 

:i.ríicia:durante el obregonismo, debido a que como mencionamos, 

da.da. .. i& ~it~aci6n política de postguerra revolucionaria, el po 

derp~Hti~o durante el gobierno de Obregón se basa principal;::

mente en el apoyo de los caciques mili tares más que en el jue

go político de la democracia burguesa. 

La ausencia de .un partido político oficial durante. el obregoni_§_ 

mo no significa sin embargo la ausencia de un.-proyecto po_lít.ico 

partidario . 

En 1919,_::a .iniciativa de Morones, la CROM acuerda la formación 

de ~n partido político obrero que lanzará la _candidatura de 

Obreg6n en las elecciones presidenciales de 1920. Así surge 

el Partido Laborista Mexicano. 

La concepci6n de este partido y su propuesta independencia del 

Estado la define el propio Morones en 1931: 

"La relación entre la CROM y el Partido Laborista han 

sido, en consecuencia, relaciones de sujeción de es

te último respecto de la organización obrera como in~ 

titución de resistencia; pero no ha habido hasta hoy 

.ninguna resolución oficial por parte de la CHOM para 

que los miembros individuales que forman las agrupa

ciones de las mismas, tengan la obligación de ingre

sar al partido Laborista Mexicano. Este esta integr~ 

do casi en su totalidad por miembros de los sindica

tos y agrupaciones profesionales que forman la CROM; 

pero sin que esa acción individual política o la ac

ción misma del partido obliguen en ninguna forma a 
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las organizaciones obrcras 112 • 

Aun cuando el Partido Laborista Mexicano (PLM) se pronuncia es 

plícitamente por la independencia del partido respecto del Es

tado, en la práctica, se subordino a este a través de los lide 

res cromistasen particular del Grupo Acción. 

Además del PLM, en 1920, otros partidos que apoyarán la candi

datura de Obregón serán el Partido Nacional Agrarista, el-Parti 

do Nacional Cooperativista y el Partido Liberal Constituciona'

lista. Los partidos anteriores tienen poca membresia y son s~ 

lamente una muestra del gran n1'.imero de partidos, heterogéneos 

entre si que e:dsten en el período inmediato al fin de la re

volución. 

Si bien aquellos partidos apoyan la candidatura de Obregón es

te no comprometera su campafia con ninguno de ellos -que por 

otra parte no necesitaba contando con el apoyo de los milita

res- y en cambio impulsa la formación de El Centro Director 

Obregonista donde todos los partidos, organizaciones e indivi 

duos alü1dos a Obrec:rón se aglutinar<in paril impulsar la candi

datura a Obregón. 

El Centro Director Obrcgonista no se planetó su unidad partid~ 

ria una vez electo Obregón y solamente significó un mecanismo 

electoral que sin embago indica la tendencia ele las fracciones 

de la familia postrevolucionaria para aglutinarse en torno a 

un proyecto político de gobierno en torno a un caudillo o inte 

lectual org<inico del Estado. En la práctica, después de su 

elección como presidente de la rep1'.iblica, Alvaro Obregón cont! 

nua ejerciendo la hegemc.nía del ejercicio del poder político 

y del Estado en base a su prestigio personal y su condición de 

caudillo du la revoluci6n mexicana. 

2 Recio Guadarran~.:i, Los Sindicatos ... op .. cit. p~ J.65 
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1: 3 RECONSTRUCCION DE _LAS ALIANZAS POLITICAS 

A diferencia de Obregón, Calles no contaba con el prestigio mili:_ 

tar ni con el apoyo de los jefes militares que había tenido 

Obreg6n, pero se apoya a estos y en su gran capacidad negocia

dora para establecer alianzas con las diversas fracciones pol! 

ticas del país, que en sus pugnas recurrieron a Calles como 

conciliador lo que le ganó establecer un indiscutible consenso 

y hegemonía en torno a su persona. 

Dentro del juego de equilibrio que se establece durante el go

bierno de Obregón entra todas las fracciones y fuerzas políti

cas emergentes del proceso revolucionario, destaca la ausencia 

de un partido político fuerte y con amplio consenso que agluti:_ 

nará a dichas fuerzas en torno a un programa común. 

La misma inercia de la revolución y el proyecto de revolución 

restauración de los intelectuales org<í.nicos del grupo Sonora· 

conducirán a que primero Obregón y después Calles establezcan 

una hegemonía entre la sociedad civil y la sociedad política 

basada principalmente en su influencia personal, lo que entre 

1920 y 1928 constituye el período que denominamos del caudi

llismo personificado. 

El caudillismo personificado entrará en crisis en 1928 a par

tir. de la reelección de Obregón. Vimos como la contradicción 

de la C
0

0nsugna "no reelección" y la reelección dél caudillo -

provocará un reacomodo de las posiciones en la familia revolu 

cionaria y el asesinato de Obregón el caudillo. 

El asesinato de Obregón provocará un replanteamiento de la gu~ 

rra de posiciones de la clase dirigente quienes ahora dirigi

dos por Calles y el callismo deberán enfrentar el doble probl~ 

ma de primero reestablecer la hegemonía del nuevo caudillo 

(Calles) y segundo institucionalizarlo para avanzar en la con

solidación del moderno Estado mexicano. 
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El primer problema que deberán enfrentar los callistas será el 
- ----·-- ----

de deslindar· su respOnsafüHdifü l:e-specto del asesinato de Obre 

gón cuyas bases tienen gran influencia política y lnil.itar y 

acusan o insinuan la complicidad de Calles en el asesinato de 

Obregón. 

Este primer problema lo solucionar!:ín los callistas desligándo

se como vimos de Morones y los lideres cromistas, pidiendo su 

renuncia a sus cargos pfiblicos, dejando la investigación del 

asesinato ele Obregón en manos de los obregonistas y retirando 

a elementos antiobregonistas de su gabinete para substituirlos 

por obregonistas como fué el caso de la destitución del inspe~ 

tor general de la polícia general Roberto Cruz, quien es subs

tituido por el general Ríos Zertuche, amigo personal de Obregón 

En esta misma lógica se inscril~e el nombramiento de Emilio 

Portes Gil corno secretario de Gobernación. 

Una segundct medida que tomará Calles será la de establecer con 

tactos directos con pol:Cticos y mi.litares influyentes para ob

tener su ªP'-)YO pCtblico y así contener cualquier intento de go,!. 

pe de Estado. Así, dos días después de muerto, el general Lá

zaro Cárdenas reitera su apoyo a Calles sefialándole que 

" ..• la nación ponía sus esperanzas en él, que era el Ctnico que 

tenía ascendente en toda la repdblica• 3 . El mismo Portes Gil 

que apoyado con los obregonistas y en su ilCCJ:rima enemistad 

con Morones habL1 sido el principal impugnador de la presencia 

de los moronistas en el gobierno, declara su apoyo al nuevo 

caudillo: " ... muerto el general Obreg6n (declara Portes Gil 

el 3 de Agosto de 1928 en el diario El Universal) , cuya memo

~ia respecto, y cuyo proJram~ acepto ( ... ) s6lo el general 

Calles puede con autoridad bilstanl:e, marcarnos el derrotero 

que habremos de seguir, y u.sí mismo expreso que la revolución 

tuvo dos grandes líderes revolucionarios sinceros y esforzados 

3 Tzvi Mcuin, El Minimato Presidencial ..• op.cit. p. 34 
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y seguirlos represento, concíente o- iriefle:üblemente -ir con 

la revolución . . . por dc~voción al recuerdo de Obregón y por 

lealtad al cariño de Calles vivo 114 • 

La elocuencia del apoyo de aquellos personajes de la política 

y la milicia del México postrevolucionario, aun despuAs del 

magnicidio en el que se involucraba al que ahora apoyaban se 

explica principalmente en el "afato político" y la intuición 

de la familia revolucionaria de lograr su unidad a toda costa 

amen de enfrentar el des:itar nuevamente la vorágine revolucio

naria contenida en las masas inconformes y con esto atentar en 

contra de su propia condición de clase dirigente. Por otro la 

do, aquel apoyo tení11 también el ganar posiciones dentro del 

nuevo ajedrez político que se plantea a partir del asesinato 

de Obregón. 

El -nombramiento del presiente provisional que substituyera aY 

presidente elect.o y asesinado, Obregón, significaba la -clave 

coyuntural sobre la cual Calles y su corriente política esta-'

blecerían las bases de la institucionalización del caudillismo. 

Por una parte el presidente provisional no podía venir de las 

filas callistas debido a las contradicciones que este grupo 

guardaba con los obregonistas. Por otra parte el candidato de 

bería representar al obregonismo pero condicionado a la línea 

política de Calles. 

En esta coyuntura varios políticos se lanzan al ruedo político 

para promover su candidatura. De entre ellos destacan Aroon 

Saez y Emilio Portes Gil. El primero pronto quedará rezagado 

por el menor apoyo con que contaba entre las fuerzas armadas y 

por ser más conservador que Portes Gil, que en el marco del ª!:'.. 
ge de las movilizaciones obreras y campesinos y de la a(m viva 

presencia de las masas lo descalificaba ante las masas 

1\ Tzvi Medin, El Minimato Presidencial .•• op.cit. p. 34 
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Por su par_te Portes Gil tenía una clara trayectoria obr.egonis

ta y contaba con el apoyo de ilmpÜ.
0

0~ sectores -militares obreg~ 
nistas como los generales Rola1:do Cruz y Jesús Aguirre -ambos 

con mado de tropas- que impulsctban decididamente la candidat.!:!_ 

ra de Portes Gil. Además, en la perspectiva de Calles para 

institucionalizar su caudillismo, la trayectoria de Portes Gil 

se manifestaba como fiel a las instituciones de la familia re

volucionaria, la que le había otorgado en el pasado el m~rito 

de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, puesto al 

que solamente llegaban los más incondicionales del ejecutivo 

federal 5 . 

En estas condiciones, Calles impulsa la candidatura de Portes 

Gil quien el 25 de Septiembre de 1928 es nombrado por el con

greso como Presidente provisional de la república. 

A pesar del juego üe equilibrio pol.'i.tico a que responde el no~ 

bramiento de Portes Gil, Calles se reserva su imposici6n para 

sentar las bases de la institucionalización de su caudillismo 

personal. 'l'al y como declara el diputado Manrique en los deb~ 

tes posteriores al nombramiento en la ci'imara cuando señala que 

la elección de Portes Gil se había debido a dos factores prin-

cipales: " •.. a sus antecedentes obregonistas definidos ( ... ) 

y a su designación, siquiera velada, siquiera hfibil, siquiera 

mañosa, pero real y positiva, que nadie pod:c1.a decorosamente 

negar, a la designaci6n del general Calles ..• 06 . 

5 Una muestra d~l ~::evilis1r10 al poder e:jucutivo c;:·~ractcrístico de los pres~ 
dentes de lt:.t Suprer:l.:i Corl:.1.:! de Justici0 entonces, la tenemos en la carta 
que en ese c.J.r.J.ctcr envi21 01 t,ic .. G1..Ista·.ro Vicencio al entonces pi.~esiden
te Obregón el 25 de· .=íuJio de 19::.~: 11 Dj~3tinswic10 señor presidf~ntG y fino 
amigo: por mucho que 1:) ci:)nsic.1~rc i.nnecesz1rio y SOLO POH i\CA'l1l\R 'l'HADI
CIONl\L PI::ACTICl\, t.c·n~Jr.) el gusto de C!YVi\:"lr a. usted copia üe las breves PE.. 
labrus qu1::: diri1;.;ir.C:. rn.::.il!c:~u.-1 en el b~ll!Ci.Uctc .:1 l. cp1c hot!dados.·~u-nr.:!ni.-.: ha ofre
cido u~:;l:c.d .::i.sistir y qurJ tt.::.:ndrd vt:rificuci vo a ln.s 13: 30 en el Rcstaurnnt 
Chapultepcc, pal: a su dobir.o ccnocilr.iento 11 Alberto Dremauntz, Mt1tc-

rial Hist6rico •.. op.cit. p. 44 
6 Tsvi !·!edin, El Minim;:ito ••. op.cit., p. 38 
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Despu6s del nombramiento de Portes Gil, Calles impondr5 en su 

gabinete a hombres de toda su confianza en puestos claves como 

Montes de Oca en la Secretaria de Hacienda y Puig Casaurant en 

el importante cargo de Jefe del Departamento del Distrito Fede 

ral, ambos de provocada trayectoria callista y fieles excolabo 

radares del nuevo Jefe Mfiximo de la Revolución. 

Una vez nombrado el nuevo presidente provisional y habiendo te 

dido los hilos de la dominaci6n poHtica de Calles sobre los 

funcionarios de su gobierno, se inicia el período que la histo 

toriografía ha recogido con el nombre de "El Maximato" que en

tre 1929 y 1934 se caracteriza por el control de Calles sobre 

los asuntos del Estado mexicano a trav6s de los presidentes 

Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez a quienes 

impone de "dedazo" y controla en sus actos de gobierno, esto 

es dfindole paso a la institucionalizaci6n del caudillismo como 

forma caracterfstica del ejercicio del poder político y de la 

hegemonía del Estado mexicano durante el Maximato. 

Este proyecto de institucionalización del caudillismo de Calles, 

esto es, el proyecto de revolución pasiva - revoluci6n restau

ración de la ascendente burguesía y pequefio-burguesía y de los 

intelectuales org&nicos del Grupo Sonora para la consolidación 

del moderno Estado mexicano fu€ expresado por el mismo Calles 

en su famoso discu-so del informe presidencial del 1° de Sep

tiembre de 1928: 

"Pero la misma circunstancia de que quiza por prime

ra v~z en la historia se enfrenta M6xico con una si 

tuaci6n en que la nota dominante es la falta de cau

dillos debe permitirnos, va a permitirnos, orientar 

definitivamente la política del país por rumbos de 

una verdader vida institucional, oricurar pasar, 

de una vez por toda, de la condición histórica del 

país de un hombre a la nación de instituciones y le

yes•;7 

7 Tzvi Medin,'El Minimato· .•• op:éit. pp. 42-43 
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Así Calles definía la institucionalización de suca:udillismo. 

Calles comprendía por otro lado las graves contradicciones que 

se presentaban al interior de la familia revolucionaria como 

manifestación de las contradicciones interburguesas que provo

caban los intentos de consolidación del moderno· Estado mexicano 

y la institucionalización del Estado democr5tico burgués. Es

tas contradicciones se veían agudizadas por el auge de las movi 

lizaciones de obreros y campesinos que ante el incumplimiento 

de las promesas de los sonorenses se encontraban inconformes y 

el germen de la insurrección popular recorría como fantasma en 

!1é::d.co. 

Por otro lado el caudillis~o personificado e institucionalizado 

había mostrado a la clase dominunte ser frágil e inestable, el 

asesinato de Obregón lo había demostrado, así, la burguesía y 

peque5o-burguesía aliados a los intelectuales orgánicos del Es 

tado conformarán conjuntamente el producto mris acabado del pr9_ 

yecto de revoluci6n pasiva - revolución restauración a saber: 

El Partido Político Oficial. 

1. 4 LA FORMACION DEL PNR 

El primero de Diciembre de 1928 se anunció la creación del co

mité organizador del PNR y el 3 de Enero se anunció la convoca 

toria para la convención constitutiva del nuevo partido que se 

inicia el primero de Mai:zo de ese mismo a5o. 

Durante la asamblea constitutiva del nuevo partido se constitu 

ye oficialmente con el nombre de Partido Nacional Revoluciona

rio (PNR), se aprueban sus estatutos, se designa al comité na

cional ejecutivo quedando bajo la presidencia del nuevo caudi

llo (Calles) y designurfi candidato para las elecciones de pre

sidente para el pctíodo 1930-1934. 
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Cuando se funda el PNR habíamos señalado que en M€xico existen 

una gran cantidad de partidos regionales y sectoriales que :i:e2_ 

pendían en su mayoria a los intereses de diversas fracciones 

de la burguesía en torno a un caudillo local o regional. 

Los partidos independientes de los campesinos y de .los obreros 

habían sido reprimidos y marginados o absorbidos. por l.a buro

cracia político militar del Estado. 

En estas condiciones el PNR surge como una federación de parti_ 

dos que a diferencia de lo que más tarde serían el.PRM y el 

PRI no se organizará en base a sectores o clases sociales. El 

mismo Calles concibe al PNR como un partido de "ciudadanos" y 

no de sectores sociales. Sea como fuere, el PNR se constituía 

en la pieza clave del proyecto de revolución pasiva que los in 

telectuales sonorenses impulsan en la búsqueda de la consolida 

ción del moderno Estado mexicano. 

La primera función que desempeña el PNR serci el de contener las 

fricciones y diferencias entre los caudillos y las contrac.Uc

ciones interburgueses que se transladarán al interior del PNR 

donde serán solucionadas. 

El PNR se convertirá desde su fundación en el punto de equili

brio entre la sociedad civil y la sociedad política y estando 

subordinado a la dirección del lider mfü:imo de. la revolución 

mexicana, Calles, se convertirá en un instrumento que en manos 

del caudillo le permitirá ejercer un poder absoluto (institu

cionalizado) sobre la sociedad civil y la sociedad política du 

rante toda la primera mitad de la década de los treinta. 

Una vez con el control de la situación política del país ·y re~ 

paldado con el PNP. Calles designa a Pascual Ortiz Rubio como 

candidato a la presidencia de la repQblica. 
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- -- El -¡1ombram:Lento de Pciscual Ortiz Rubio causard. rnalest.;:,r entre 

los obregonistas quienes veian en esa designaciGn una continui 

dad de la autoridad de Calles toda vez que el candidato se en

contraba alejado de la politica nacional desde hacia varios 

años trabajando como representante de México en el servicio ex 

terior, por lo que su nombramien l:o, al no tener una fuerza po

lítica interior propia significaría su dependencia de los ca

llistas y del flamante caudillo. 

Otros sectores de la sociedad civil y de la sociedad política 

se manifestaron en contra de la desici6n de Calles y en contra 

del maximato mismo. 

La disidencia en contra de Calles y de su proyecto de institu

cionalizaci6n del caudillismo encontraron respuesta en dos ni

veles: -el militar y el civil electoral. 

Los militares obregonistas inconformes se levantan en armas en 

Marzo de 1929 publicando el plan <le Hermosillo en el que desc2 

nocen al presidente provisional, Portes Gil, reconociendo en su 

lugar al gener<il ,José Gonz<ilo Escobar como ",Jefe supremo del mo 

vimiento y del ejército renovador". En el mismo manifiesto acu 

san a Calles del asesinato ele Obregón y de otros personajes en 

tre los que se cncontr<ib<in los generales Serrano y el mismo 

Francisco Villa. Ademfis llaman a la población a tomar las ar

mas en defensa de las libert<idcs nacionales y en contra de la 

imposición de Calles. Calles Eo u.utonornbra secretario de Gue

rra. La rebelión será rápidamente sofocado y con esto, el bra 

zci militar del ob!.:egonismo c•:r,;cóuado. 

En la escena politice clcctor~l, l<i disidencia será pro~agoni

zada por José Vusconcelos quien hu.bi<i sido secretario de Educa 

ción Pública dm:antc el gobierno de Obregón. 

Académico y filósofo, Vasconcclos no contaba_ con bases entre 
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los campesinos y .los obreros. Su base fundamental lo consti

tuían intelectuales y universitarios y algunos sectores urba

. nos que coincidián con sus permanentes denuncias por la inmora 

lidad y corrupción de los callistas. Sin embargo, la Univers.:!:_ 

dad era una caja de resonancia por lo que .el vasconcelismo tu

vo importante impacto entre la sociedad civil. 

Vasconcelos lanza su candidatura a la presidencia de la repúbl.:!:_ 

ca contra el candidato del PNR, Ortiz Rubio. 

Sin fuerza militar o base social mayoritaria que lo apoyara, 

Vasconcelos basa su campaña en la permanente denuncia en con

tra de la corrupción y degradación de los gobiernos sonorenses. 

El impacto de la campaña de Vasconcelos se sintió principalme~ 

te entre los sectores intelectuales y universitarios. Sin em

bargo, en esta coyuntura, la rebelión de los cristeros estaba 

~un militante, a esta carta militar echo Vasconcelos su surte 

y perdió. 

El gobierno de Portes Gil se apresuró a combatir los esfuerzos 

oposicionistas de Vasconcelos minándole sus bases. Así, el 

1929 en Junio otorga la autonom1a a la Universidad aprovechan

do una huelga que por motivos académicos y en centro. d.:ü entoE_ 

ces rector Antonio Castro Leal h~Jían iniciado los estudiantes. 

Con esto, el Estado minaba el espacio político natural del vas 

concelismo, la Universidad .. Con los cristeros, Portes Gil im

pulsó las pláticas conciliatorias para su pacificación, la gue 

logró antes de las elecciones para presidente. Esto fue un du 

ro golpe para Vasconce:los quien esperabél el apoyo de los cris

teros para asegurar por las arméis el respeto al voto popular 

que según siemp1:c afirmo fue burlado. Como el mismo lo dc;;cía: 

"La noticia de la forzada rendición de los cristeros 

me produjo calosfrío en la espalda. Vi en ello la 

mano de Morrow que así nos privaba de toda base para 



230 

la rebeli6n/ que el desconoeinlierito del resuJ.tado 

del voto lógicamente debería traer" 8 • 

Laa eleccione~ se llevaron a cabo el 17 de noviembre de 1929 

y a vasconcelos se le atribuyeron poco más de cien mil votOs, 

mientras que el candidato comunista se le atribuyeron casi 

veinte mil, contra casi dos millones de Orti Rubio9 . 

Vasconcelos salió al exilio, y nunca dejó de sostener que ha

bía sido despojado de un triunfo electoral. 

Al margen del resultado real de las votaciones de 19,29, vale 

destacar que durante las mismas también se inician las prácti

cas' institucion2.lcs del fraude electoral como otra arma del in 

manso arsenal del moderno Estado mexicano para ejercer un con

trol del ejercicio del poder político. 

1. 5 EL .1'.GOTAMIEN'l'O DEL PROYEC'l'O SONORENSE: PIN DEI, MAXIMATO 

La institucionalizaciün de la práctica fraudulenta en las ele~ 

cioncs durante el período del Grupo Sonora puede ser ampliame~ 

te documentada. A mode del ejemplo mencionaremos algunos tes

timonial.es de hombres de la époc¿:: Portes Gil aceptuba que el 

ejecutivo teníu una injeo,re11cia dirccf:;J. en el proceso electoral. 
11 

••• Naturalmc11t0 ... escribe Portes G.Ll-, el ejecut1.vo negaba 

siempre su intervención; pero la nCJ.c.i.ón enter~1 s.:ibíu que la s~ 

cretaría de Gobernación por acuerdo del jefe del ejecutivo, 

era el organimuo qce r3olucionaba todos los conflictos elector~ 

les 1110 ; o corno :!.o decía Silva He1:zog en 1930: "No tenernos su

fragio efectivo. Ni podremos tenerlo con un sistema electoral 

hip6crita y falso, b~saJo en ln mentira convencional de los 

comicios 1111 , o como 0scribirá P¿¡scual Ortiz Hubio respecto a 

8 •rz\~-l Mcdin, E-lMT;;~~~b; .. . op .. cit~ p. 6B 
'.J Ibid. p. n 

10 Ibid. p. 40 
11 J:bid. p. 73 
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su propia elección: " ... el triunfo estaba asegurado de antem~ 

no puesto que el pandero estaba en manos del grupo dominante 

en el gobierno, era natural que se hiciera la campaña política 

(. .. l para dar la impresi6n al país de puga democrática ... 1112 • 

Así, las prácticas de tapadismo, financiamiento ilegal del go

bierno a la campafia del candidato oficial, el robo de urnas, 

votos adicionales ilegalmente introducidos, alteración de los 

resultados etc. etc. en una palabra la institucionalización 

del fraude electoral sentará sus bases corporativas durante 

los gobiernos de los sonorenses y durante el maximato domo he

rencia a la democracia burguesa mexicana. 

La historia del gobierno de PascualOrtizRubio será también 

la del fracaso del maximato como forma part,icula.~ Ji¡:L:~Jercicio 
del poder político. 

Pascual Ortiz Rubio era un desconocido en:-México ano ser por 

la familia revolucionaria. Cuando su nombramiento tenía mas 

de siete años en el servicio exterior y se desempefiaba como e~ 

bajador de México en Brasil. Por esto, al iniciar su período 

de gobierno tuvo que aceptar la imposici6n de callistas en su 

gabinete como Portes Gil (gobernaci6n) , Luis Le6n (Industria 

Comercio y Trabajo) Manuel Pérez Treviño (Agricultrua, etc) 

etc. 

El nuevo gobierno de Pascu¡:il Ortiz Rubio comenzó con malos au-; 

gurios. El día de su toma de pocesión sufrió un atentado con

tra su vida. Nunca se aclaró quien fue el culpable, pero Or

tiz Rubio escribió en sus memorias que los culpables habían si_ 

do elementos callistas asoci~dos con vasconcelistas inconfor

mes con su elección. 

Así en estas condiciones Ort.Lz Rubio intentará gobernar mante-

1:1 Tzvi Mcc1in, El Minimato ••• op.ci.t. p. 76 
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niendo cierta autonomia de Calles pero la imposición de los e~ 

llistas en su gabinete, la penetración de callistas en todos 

los poros de la sociedad ~ivil y de la sociedad política hiel~ 

ron del gobisrno de Ortiz Rubio un instrumento en manos de Ca

lles a lo que la debilidad del propio Ortiz Rubio nunca pudo 

superar. •ral como lo r<0,lata el propio O:ctiz Rubio en sus memo 

rias: "Eú Nueva York fuimos a eoncontrar c. Calles que regres~ 

ba de Europa con Eivapalacio y otros. Consulté con ~l la for

maci6n de mi futuro gabinete, pues repito tenia que proceder 

de acuerdo con Calles, de facto due5o de le. situación, como he 

explicado antes o í;\e resolvía a romper con él abiertamente, en 

trando en una luchQ cuyas consecue11ci_as finales no eran fáciles 

preever. Comprendo que los dos caminos eran malos, pero el 

que menos provocaría a9itacioncs armadas, tan perjudiciales p~ 

ru el país, era el primero y me decidí a seguirlo, con:o lo hi

ce hasta mi salida dol pais 1113 • 

Pascual Ortiz Rubio r0ulizarfi tibios e indtiles esfuerzos por 

liberarse de la tutela de Calles princip11lmente desde la cáma

ra de diputados, con 1,,. :tracción de los "blancos" del PNR, pe

ro este intento se estrello antG el dominio absoluto de Calles 

al interior del PNR y del congreso, tal fue el caso de las elec 

cienes de diputados cuando Calles nombra a Portes Gil como prQ 

sidentc del PNR para asegurar la victoria de sus candidatos en 

las elecciones de djputudos y senadores. 

Las contradicciones 0~tre el caudillismo de Calles y el "lega

lismo" c1e Portes Gil provocarán la renuncia de es te (11 timo 

guien presenta su renuncia a la presidencia de la rep6blic~ el 

3 de septiembre de 1'132 a solo dos días de su b~rC12r informe 

presidencial. Con su renuncia se marc;1bu el agot;:u:iienl:o y cr.:!:_ 

sis del m.:iximato y d8l proyecto de institucionalizacidn del 

cnudiJ.l:i.s1!~0 co1";10 .i'.o~:·nv:l de he•-Jemonia poJ.ític<..!. en Mé:cico, nun 

cuando Cnllcs ccnt.iau.::t cott~o caudillo ~nilitant-e. 

13 hlberto Dremr.untz, Material Histórico ... Qp.cit.. p. 117 
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Tras la renuncia de Ortiz Rubio, Calles nombra candidato para 

su nueva presidencia provisional al general Abelardo L. Rodrí

guez quien había sido nombrado secretario de Gobernación duran 

te el último período de gobierno de Ortiz Rubio a mitad de la 

crisis política de su gobierno y en prevención de su substitu

ción. 

Además Abelardo Rodríguez había sido un factor determinante en 

la derrota de la rebelión de Escobar. De probada trayectoria 

callista, Abelardo Rodríguez constituía una buena alternq.tiva 

para el proyecto de institucionalización del caudillismo de 

Calles. 

Por instrucciones de Calles el congi_·eso nombra el 3 de Septie~ 

bre de 1932 a Rodríguez para un nuevo interinato presidencial. 

El gabinete de Rodríguez nuevamente se constituyó principalme.!2_ 

te de elementos callistas con algunos independientes incrusta

dos en el gobiormo corno e:l caso del so::;cretario de Educución P(i 

blica y mAs tara~ secretario de gobernación, Narciso Basols. 

El interinato presidencial de Rodríguez se caracte~iz6 por la 

doble presión del caudillo sobre los asuntos de gobierno y la 

del PNR en la coyuntura de las elecciones para nuevo presidc.!2_ 

te. Rodríguez hi:m e::plícita su intención ele conciliar lns 

contradicciones al interior del grupo gobernante, esto es aceQ 

toque su gobierno serío solamente de transición hacia uno nue-

- vo de presidente electo. l\belardo Hoc1ríguez reconoce que él 

mismo no es un politice de carrera y que deja la politica en rna 

nos de los polít.i.cos, tal corno él mismo reconoce: "creo muy 

en lo íntimo tonar dotes de administrador, e intento diferen

ciar entre la administración y la política, dejando la políti

ca a los políticos 1114 

Dejar la política en manos de los políticos, dicho en boca del 

14 Tzvi Medin, El M:i.nima.to ••. op.ciL p. _123 
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presidente de la república y durante el maximato solamente si_<I 

nificaba dejar la política en manos del caudillo Calles quien 

la dirigiü. Tal como acepta el mismo Rodríguez: 

"Soy en lo personal uno de los mejores amigos del g~ 

neral Calles y tengo la seguridad y la confianza de 

que ~l así lo sabe y lo siente; y como quiera que lo 

conceptuo -r.')r su experienci.:i y conocirrüentos- co~,-..) 

el hombre m§s capacitado y conocedor de los problemas 

del país, ocur=o constantemente a su consulta, escu

cho siempre sus opiniones, y atiendo sus orientacio-

nes en aquellos problemas de verdadera trascendencia 

nacional, .,15 

Así, el interinato de Rodríguez se caracterizó por instrumentar 

cabalmente la política de Calles y su proyecto de instituciona 

lizaciún del caudillismo como forma de dominación política. 

1. 6 PIN DEL MAXIM/\'1'0 Y SURGIMIENTO DEL CARDENIS(;!O 

Al plantearse la sucesión presidencial de 1934 que relevaría 

al gobierno de Abelardo Rodríguez, ol proyecto de revoluci6n 

pasiva - revolución resto.ur<1ci6n do los callistas r;e enfrenta 

a la doble contradicci6n del agotamiento del caudillismo, bajo 

la dirección indiscutible d0 Calles y la necesidad de institu_ 

cionalizaci6n de los 1novimientos sociales para la consolidación 

del ejercicio del poder político y del Estado on medio de la 

convulsiiJn social en gue se cncontruba el país. 

Habíamos visto que por una pa.rte 10s ca:npesino~; no habían rEc:L 

bido la tierra por la que se habían levantado on armas durante 

la revolución. AdemSs en 1931, Calles da por terminado el re

parto agrario y da por cancelada la forma ejid~l de producción 

agrícola. Para 1934 todos los gobiernos postrevolucionarios 
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habían repartido apenas siete y medio millones de hect&reas 

(entre 1915 y 1934J 16 , gue representaba apenas 154 de la tie

rra cultivada17 . 

La estructura latifundista en el campo apenas si se había mod! 

ficado en el campo mexicano, en relaci6n a las condiciones 

que prevalecían durante el porfiriato, a no ser por la transf~ 

rencia de algunos de estos latifundios a manos de algunos neo

tatifundis tas surgidos durante el período postrevolucionario18 . 

Mientras tanto los campesinos se encontraban sin tierras, de

sempleados o sometidos a brutales formas de explotaci6n donde 

trabajaba!l como jornaleros agrícolas o peones acasillados para 

los hacendados que monopolizaban la renta de la tierra en Méxi 

co. 

Los campesinos habían hecho saltar desde abajo la dictadura 

porfirista y con las armas en la mano habían eliminado políti

ca y militarmente a la antigua clase terrateniente, abriendo 

cause a la dltima oleada del ciclo de revoluciones burguesas 

que llevar&n a la burguesía y pequefio-burguesía al ejercicio de 

del poder político y del aparato político-militar del Estado. 

·Las condiciones de miseria y explotaci6n a que se encontraban 

sometidos los campesinos durante el porfiriato en poco se ha

bían modificado durante la época postrevolucionaria, cuando no 

se habían agudizado por la penetración de las relaciones de 

producción capitalistas, corno en la regi6n algodonera de La La 

guna y J..:i zoiw henequencra ele::! Yucat1i.n. 

J.G siete rni llor.es ~·;ois e.Lentos sc~>:!ntu y scir: mil 11ect::-lrc¿¡s .. 1-lacionul F.i
néJncieru, cincucnt.:i ailos de Revolución Nexicana c·n cifras, subgerencia 
de investigaciones ccon6mica:;, Mé:cico 1963, p. 1!6 

17 Lo.rcn7.o ~-1cycr., E.1 Pri:r,er 'IT.:nno dc~l_ CiJJHi:10 .... op.cit: .. p. 13<'1 
18 "El ccn:-;o .:J.gríc:)J.a cJ;n.1.aL1Pro de 1930 n2.gi~;tró oc;l.10 c-:icntos cincuenta y 

cuatrCJ mil pr01.!io::; !H) cj.i.·}~tl•..: .. j con u1~~ c:.:l:ensión ciento veintitrcs mi
llones doscientos m:il h1._!ctt!r12.;1:; d(-:. lc1s cuales el :2.S·-t. comprenden el ochen 
ta y cinco por cin11!:c) dnJ. 5rc~1 total, en predj.os de m5n de qui11lentns -
l1ect5rcas ... cl scsent~ y nueve por cienl:o de la extensi6n antes manci~ 
nuda cariJ.ct:criz;ida evidentemente corr.o latifundisttl el régimen imperante 
de propiedzid en l.1. república" Tzvi Me din I r. .. Szaro c;irclenus I Ideología y 

Praxis ... cp.cit. p. 161 
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Además de las condiciones de explotación y miseria en que se 

encontraban los herederos de Villa y Zapata, cuando protesta

ban porel incumplimiento del rep3rto de tierras prometido, los 

campesinos eran sometidos a sangrientas represiones por la:: 

guardias blancas de los hacendados que actuaban al amparo de 

las autoridades gubernamenta1t-=s. La represión a los cai;ipesinos 

perduró e incluso se incremento durante los primeros afies del 

gobierno del General L&zaro Cfirdenas, al iniciarse y profundi-

zarse el reparto agrario". Dajo el régimen de Cftrdenas, así 

como en el de sus antecesores, las personas que empezaban a or 

ganizar a los campesinos para solicitar tierras, de acuerdo 

con la ley, corrifin el riesgo de ser eliminados por los hacen

dados ... En los primeros aRos del gobierno cardenista, solo 

en el Estado de Veracruz, se re!)Orto que habían sido asesinados 

por esa causa 2,000 personas. Durante los tres meses más crí

ticos de 1936, 500 personas fueron asesinadas en varios Estados 

del país 1119 . 

En estas condiciones, los filtimos a5os del maxirnato se caracte 

rizan por la agitcci6n en el campo surgiendo grupos de agrari~ 

tas armados en Vcracruz, 'l'amaulipas, San Luis Potosí entre 

otros. Así, al finalizar el maximato, el fantasma de la insu 

rrecci6n campesina recorre el agro mexicano. 

Con relación al movimiento obrero habíamos analizado que los 

últimos afi.os del maximato se caracterizan por la crisis y desm~ 

ronarnient.o del brazo obrero de Calles (la CROi·l) y por la atomi:_ 

zaci6n y división del movimiento obrero mexicano. Esta atomiza 

ción, en el marco de la crisis general del capitalismo de 1929-

1933 se a<Judizará con el cierre de gran número de empresas, de~ 

pides mélsivos de trabajadores y reducción de tm::nos y tiempo 

de trabajo. 

------ -------
19 Gcrrit Ilu:i.::c~r, E:l Movimiento Cmnpt~sino y ln Cl~C, en Cien i'\ños de Iiuchn 

c1e C].;1~;:es en México, T. 2, 1876-1976, Ed. Quinto Sol, Mé:-~ir;o 1978, 

pp. J.72-73. 
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Asi, la atomización dispersión y repliegue del movimiento obre 

ro en el marco de la crisis general del capitalismo, provocará 

que el joven proletariado mexicano no pueda organizar una res

puesta al proyecto de revoluci6n pasiva de la burguesía y pe

quefio-burguesia y de los intelectuales org5nicos sonorenses. 

Sin embargo, el proyecto de revolución restauración de los so

norenses requeria no de la desmovilización atomizada y disper

sa del proletariado sino por el contrario de la <lesmovilizaci6n 

organizada de los obreros y sindicatos en apoyo de su proyec

to. 

Durante 1933, cuando los mayores efectos de la crisis capita

lista han pasado, el movimiento obrero se plantea su reorgani

z~ci6n y movilización clasista. Sin embargo para los callis

tas esta reorganización y recomposición del movimiento obrero 

mexicano no se traducirá en apoyo para su• provect.o (a no ser 

por los restos de la CROM y la CGT que al final del maximato 

se alinea a los sonorenses) sino que por el contrario, la cla

se obrerQ h~ QSirnilado los casi tres lustros de don1i.naci6n 

gangsteril de la CROM, de Morones y de los sonorenscs y recon

forma sus estrategias políticas y sindicale~: enfrcnt;:mdo al 

caudillismo institucionalizado con la profundización do sus mo 

vilizacioncs por demanc1as económicas y democracia sindical. 

En el marco de L.1s movilizilcioncs obreras y cwnpesi!·,::is y en la 

coyuntura de las elecciones presidenciales de 1934 la familia 

revolucionaria polarizu sus posiciones rompióndose la hegemo

nia callista. que desde la muerte de Obregón babia dominado la 

escena política en MGxico. 

Las diferentes fracciones al interior del PNR reagrupan sus 

fuerzas y toman posiciones, transladándolas al interior del 

PNR para dirimirlas en familia, esta vez dividida y con posici:::i_ 

nes encontradas pero como veremos más adelante no irreconcilia 

bles. 
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Los intelectuales orgánicos de la clase en el poder, ante la 

succsi6n presidencial se dividen en el cauce de rcv0luci6n pa

siva que se proponian para con~olidar el Estado Mexicano. Por 

un lado, Calles se proponía continuar con el caudillimGo insti 

tuc:ionalizado bajo su direcci6n por lo que propone como candi

dato a la presidencia al co.1servador Pérez Trevifio, incondici~ 

nal del caudillo sonorense con el que se propone dnr continui

dad al maxir.1at:i. 

Apoyando al lider maximo de la revolución mexicana se encuen

tran los también generales Alrnazéin, Amaro y Cedilla entre 

otros. Si bien Calles se encuentrn e11 1933 todavía al ma11do 

de la política del país, la práctica institucional del caudi

llismo se encuentra desgastada y las movili7.aciones populares 

y el auge de la. insurrecci.6J1 popular eviden¡_,ia los signos de 

descomposición del maximato y del proyecto de institucionaliza 

ci6n del c:rndilliE-mo ele Calles. 

Por otro lado, desde 1930 en el interior del PNR surge una co

rriente política pegucfio-burguesa radical, jacobina cuyos inte 

lectuales orglnicos constituyen ol ala izquierda del PNR. 

Estos intelectuales org§nicos "jacobinos" est~n representados 

por exrevolucionarios (con:,:;tituci.tlnalist;1s) lig:i.dos i.', la memo

ria histórica del campesinado y pueblo revolu•ionario y que al 

contacto con la revolución :3t~ fo1.tnan una conciencia clasista 

de la necesidad de profundizar en las reformas sociales a que 

aspiraban las masas populares, cuando menos al punto de esta

bl~:cer un '"CJuilibrio que les pcn~,.i.i: icra mantener la hE:gE:monía 

del ejercicio del poder politice y consolidar las estructuras 

y reluciones de dom·Lr~:ici6n pGlítir;a uqn ~}e1:·rnitieran J.u. consoli 

dación del ffiode1:no Esté~do dcmocr:-Y.t:!.co burgué;:; en México. 

La conso.lic1i1ción del Estado por.,trevolucionario y de las estru.!::_ 

. turas hegemónicas de la dominación politica'de la ascendente 
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burguesía y pequeño-burguesía, ante la agudizaci6n de las movi 
lizaciones de obreros y campesinos, resultaba imposible sin la 

incorporación previa al proyecto político del Estado de las de 

mandas contenidas en el pacto político militar por las que las 

masas en revoluci6n habían acordado dar fin a la lucha militar 
a saber: La Constituci6n de 1917. 

Entre aquellos intelectuales jacobinos podernos mencionar a 
Francisco J. MGjica, Heriberto Jara, Lázaro Cárdenas, Velázquez 
Vela, Mora Tovar y Ernesto Soto Reyes entre otros. 

En respuesta a la candidatura de P~rez Treviño, aquellos inte

lectuales orgánicos radicales impulsaron la candidatura del g~ 
neral Lázaro Cárdenas. 

El General Cárdenas se hab!a incorporado a la revoluci6n como 
constitucionalista en 1913. Como gobernador de Michoacán se 
hab!a destacado en cumplir y hacer cumplir el pacto político 
constitucionalista profundizando la reforma agraria como nunca 
se hab!a hecho con anterioridad -a excepci6n de los repartos 

agrarios zapatistas en el Estado de Morelos 20 • Con el movimien 

to obrero, Cárdenas impulsa la formaci6n de un frente Gnico 

del trabajo que se materializa en la Confederaci6n Revolucion~ 
ria del Trabajo. 

Además de sus antecedentes corno gobernador de Michoacán, su co~ 
dici6n de militar revolucionario le valía el apoyo de influyen

tes militares como MGjica y Heriberto Jara, que pod!a contrarres 

tar el apoyo militar del general Calles. 

La carrera pol!tica del general Cárdenas durante los Gltimos 

20 .. "De 1916 año de la constitución, al 15 de septiembre de 1928 día en que 
cárdenas se hizo cargo de la \;ubernatura de Michoacán se habían repar
tido a 124 pueblos 131,283 hectáreas de tierra para 21,916 ejidatarios; 
Cárdenas doto a 181 pueblos con 141,663 hectáreas para 15,753 ejidata
rios y cuando se hizo entrega de su gobierno, se seguían·tramitando en 
la comisión local agraria 152 expedientes de dotación". Arnanldo 
córdova, La Política de Masas del Cardenismo, ed. Serie Popular Era, 
M~xico 1976, p. 33. 
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años del maximato lo llevan a ocupar los puestos más importa_!! 
tes dentro del sistema pol1tico. 

En octubre de 1930 Cárdenas es nombrado presidente del PNR oc~ 
pando la gubernatura de su Estado natal, Michoacán entre otros 

En Cárdenas es nombrado secretario de gobernacióni en 
Enero de 1933 y en Junio de ese mismo año acepta la candidatura 
a la presidencia a que lo postula el PNR. 

La aparente contradicci6n que re~resentaba la postulación de 
Cárdenas como candidato a la presidencia del PNR aan en contra 
de la oposición de Calles quien dominaba aquella institución 
pol1tica deber1a urgarse en la situación pol1tica por la que 
atravesaba el pais. 

Hab1amos señalado que para 1933 se profundizan las protestas y 

movilizaciones de obreros y campesinos como respuesta al caud;!,. 

llismo despótico de Calles y ante el incumplimiento del pacto 
constitucionalista que parte de los sonorenses. Por su parte 

el mismo Calles esta consciente de esta situación y de su imp~ 
sibilidad de reestablecer el equilibrio entre la sociedad ci

vil y la sociedad pol1tica por el desgaste del caudillismo in~ 
titucionalizado, sin embargo, actor principal del proyecto de 
revolución pasiva que como intelectual orgánico de la ascende_!! 
te burgues1a y pequeño-burgues1a pretende implementar para la 
consolidación del Estado burgu~s y para el afianzamiento de la 

dominación politica de la burguesia y pequeño-burguesia a la 

que ~l mismo pertenecia. 

As1, el desgaste del caudillismo institucionalizado abrirá la 
fisura por donde se evaporará la dominaci6n callista y por don 
de penetrará la corriente pol1tica del cardenismo que se prop~ 

nia institucionalizar los aparatos politices, económicos e ide~ 
lógicos del Estado burgu6s para su consolidación. Esta corrie~ 
te por su parte más ligada al proyecto politice de las masas 
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tenia ·.conciencia de la fuerza de la presencia vigoroza de las 

masas al interior de la sociedad civil y de la sociedad polít! 

ca mexicana y que el proyecto de revoluci6n pasiva debería de 

incorporar -para realizarse- las demandas de las masas en el 

proyecto pol!tico del Estado, que desde su consolidaci6n qued~ 

rá preñado de aquellas demandas. 

Calles se resiste en un principio a aceptar la candidatura de 

Cárdenas y nunca abandonará la intenci6n de perpetuar su caud! 

llismo institucionalizado -hasta su exilio en 1936-, sin em

bargo a la candidatura de Cárdenas arrastra tras de sí una av~ 

lancha popular y de los caudillos de la revoluci6n -incluyen

do los hijos de Calles que se proclaman cardenistas pGblicamerr 

te- por lo que Calles se ve precisado a aceptar aquella candi 

datura. 

Además del amplio concenso que despierta entre la sociedad ci

vil y la sociedad política la candidatura de Cárdenas y su pro 

pia debilidad para afrontar el auge de las movilizaciones pop~ 

lares, Calles conf!a en reestablecer su caudillismo ahora en la 

persona de Cárdenas toda vez que ~ste había declarado su fideli 

dad a Calles como sucedi6 cuando le escribi6 al caudillo para 

conocer su posici6n respecto a su candidatura escribiendo 

" ••• no podr~ resolver si antes no conozco su opini6n, que yo 

1 'd . . f ,,21 e pi o como amigo y como Je e ••• 

As! las cosas, Calles acepta la candidatura de Cárdenas que ce 

mo vimos se oficializa en Junio de 1933. 

De inmediato a la candidatura, Calles ordena al entonces pres! 

dente Abelardo Rodríguez la elaboraci6n de un plan sexenal al 

que se debería de ajustar el candidato para la elaboraci6n de 

21 Tzvi Medin, El Minimato ••• op.cit. p. 136 
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su campaña pol1tica y plan de gobierno y por el cual el caudi
llo pretend1a perpetuar su maximato. 

El estudio del contenido del plan sexenal resulta muy interesan 

te para comprender en detalle las pol1ticas en materia obrera, 
de reparto de tierras de gobierno interior y de pol1tica ext~ 
rior a que aspiraban los intelectuales orgánicos del Grupo so
nora y del callismo en particular, sin embargo en ~ste cap!_ 
tulo, solamente queremos señalar que dicho plan sexenal fu~ 

modificado al interior del PNR por la acci6n del ala izquieE 
da -principalmente cardenista-, radicalizándolo en lo re 
ferente a la reforma agraria y a la educaci6n que se propo-
n1a fuera socialista. 

La campaña presidencial de Cárdenas lo lleva a recorrer dura~ 
te un año todo el pa1s -campaña sin precedente en la historia 
de México y durante ella, Cárdenas llama a los trabajadores a 
organizarse y movilizarse para la satisfacci6n de sus dema~ 
das econ6micas y pol1ticas -dentro del marco institucional ae 
~~ constituci6n-. Cárdenas también llama durante su campaña a 

~ios campesinos para que se organizen y movilicen para asegurar 

el reparto de tierras, llegando incluso a declarar "Entregaré 
a los campesinos el mauser con el cual hicieron la revoluci6n 

para que la defiendan, para que defiendan el ejido y la escue
la"22. 

Cárdenas resulta yencedor en las elecciones y asume la presi
dencia de la Repablica en Diciembre de 1934. Una vez en el 

poder el general Cárdenas hace efectivas sus promesas elector~ 
les y llama a los obreros y a los campesinos a la organizaci6n 

y movilizaci6n. 

Los campesinos atenderán este llamado y recuperan casi 18 mi
llones. de hectáreas.entre 1934 y 194023 mientras que los gobieE 

22 Lázaro Cárdenas: Ideario Político, Ed. Serie Popular Era, ·México 1976, 
p. 114. 

23 17 millones 890 mil hectáreas, Nacional Financiera, 50 años de revolución 
en cifras ••• op.cit. p. 46 
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nos revolucionarios anteriores apenas habian repartido en 

tre 1915 y 1934 siete millones y medio de hectáreas. 

Por su parte los obreros profundizan sus movilizaciones en con 
tra de los patrones, desatándose una oleada de huelgas sin pre

cedente en la historia del movimiento obrero mexicano. Las 
huelgas durante todo el periodo cardenista promediaron 478 por 

año24 contrastando con el promedio de 14 huelgas por año du 
rante la ~poca de Calles (incluido el maximato) 25 y de 192-huel 

gas anuales durante el periodo de gobierno de Alvaro Obre
gón26. Solamente en el primer año de gobierno de Lázaro 

Cárdenas (1935) se realizaron 642 huelgas y durante el segundo 

674 huelgas 27 • 

Ante el auge de las movilizaciones de obreros y campesinos, 
Plutarco Elias Calles declara en Junio de 1935 su oposición 
a "la ola de radicalismo" que en su opinión azotaba al pais, 
acusando a los trabajadores y a sus lidres de irresponsables, 
sin dejar de amenazar que los enfrentamientos entre callistas 
y cardenistas podrian desembocar en una nueva guerra civil. 

Las declaraciones de Calles produjeron indignación entre los 

trabajadores que se organizan para apoyar a Cárdenas en su pu~ 
na con Calles. Atendiendo al llamado de los trabajadores ele~ 
tricistas varias organizaciones obreras entre las que se enco~ 
traban la CGOCM y la CSUM forman el comit~ de defensa nacio
nal proletaria para apoyar la politica obrera de Cárdenas y 

en contra de Calles. 

El apoyo brindado por el movimiento obrero mexicano al gobier-

24 octavio Pani, El Estado Populista en la época de Cárdenas, ed. Serie 
Popular Era, México 1977, p. 66 

25 Ibid. p. 66 
26 Ibid. p. 66 
27 Ibid. p. 66 
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no de Cárdenas fu€ un factor definitivo de apoyo para el trán
sito del caudillismo institucionalizado hacia formas más insti 
tucionales de dominaci6n política que bajo la direcci6n de los 
ihtelectuales orgánicos del cardenismo ubicarán el nuevo marco 

dentro del cual se establecería la revoluci6n restauraci6n para 

la consolidaci6n del moderno Estado mexicano. 

Con el apoyo a Cárdenas, los obreros no hacían sino repudiar 
la política represiva y corrupta de los callistas y de los 
cromistas y buscar nuevos espacios para avanzar en su organiz~ 
ci6n clasista la que en ausencia de un partido obrero revolu
cionario tomo los cauces institucionales de apoyo al ala iz
quierda del PNR. 

Con el apoyo de obreros y campesinos el siguiente paso que to

ma Cárdenas es el de eliminar a los elementos callistas de su 
gobierno por lo que pide la renuncia de todo su gabinete lo que 
se traduce en la eliminaci6n de los anticardenistas dentro del 
gobierno del general Cárdenas. La ofensiva de Cárdenas no se 
hace esperar y en 1935 declara su apoyo a las huelgas que real! 

zaban los obreros justificándolas como Gnico medio de estable
cer un equilibrio entre los obreros y los patrones. 

Las manifestaciones y mitines multitudinarios en apoyo de Cár
denas no se hacen esperar. Ante la indignaci6n popular que 
exigía la expulsi6n de Calles del país, €ste se ve obligado a 

dejar M€xico transladándose a los Estados Unidos de donde re

gresará en Diciembre de 1935 cuando el general Cárdenas ya do
mina la situaci6n política del país apoyado en un torrente po
pular de obreros y campesinos. 

Finalmente el 10 de Abril de 1936, por 6rdenes de Cárdenas, 

Calles, Morones y otros líderes callistas son expulsados del 
país con lo que el maximato y la hegemonía del ejercicio del 

poder político de Calles quedarán eliminados para siempre dando 
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paso a las fuerzas emergentes del cardenismo que con el apoyo 

activo de los trabajadores y con el concenso de la sociedad c.!_ 
vil y de la sociedad po11tica establecer&n la· altima oleada de 
revolución pasiva-revolución restauraci6n que consolidar& el 

moderno Estado mexicano con la institucionalización de los movi 
mientas sociales y la corporativizaci6n y asimilación de sus ºE 
ganizaciones clasistas al interior del aparato politice burocr! 

tico y militar del Estado mexicano. 
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2. DEL PNR AL PRM: EL CARDENISMO Y EL PODER DEL PARTIDO 
POLITICO OFICIAL 

2.1 EL PNR Y LA PUGNA CALLES-CARDENAS 

El proyecto de revoluci6n restauraci6n del cardenis 

mo se bas6 en las transformaciones profundas de las relaciones 

econ6micas y en el fortalecimiento del aparato econ6mico del -

Estado (expropiaciones, formaci6n del sistema financiero, etc) 

y a través de ésto la redistribuci6n de los medios de produc
ci6n, fundamentalmente la tierra, a favor de las clases subal
ternas (Reforma Agraria, cooperativismo, administraci6n obrera 
etc.). 

El segundo pilar fundamental en este proceso de revoluci6n 
pasiva-revoluci6n restauraci6n fué la política de masas que co 

mo vimos convierte a las moviliza cienes de los trabajadores 
en apoyo activo al gobierno y a sus organizaciones en instrume~ 

to de hegemonía gubernamental durante el cardenismo (CTM, CNC 

etc.). 

El período de construcci6n de la hegemonía del poder cardenis
ta entre 1934 y 1938 desembocó en este altimo año a otra mane
ra de conducci6n de este proyecto político a saber: la trans

formaci6n del PNR en el PRM y con ello la consolidaci6n del 
instrumento de ejercicio de poder político del moderno estado 

mexicano a saber: El Partido Político Oficial. 

Nuevamente el cardenismo muestra en el partido político su do
ble carácter de ruptura y continuidad. La continuidad se mues 
tra en el hecho de que el partido oficial ya existía como PNR. 
La ruptura es el de la nueva concepci6n del partido como part! 
do de masas agrupado en grandes sectores: el obrero, el camp~ 

sino, el popular y el militar. 

Si recordamos, el PNR se había formado en 1929 siendo Elías 

Calles su actor intelectual. A diferencia del PRM el original 



247 

PNR no se constituy6 por grandes sectores de masas sino de 
una gran cantidad de pequeños partidos pol~ticos y caciques c.!_ 
viles y militares que se integran al PNR para en su interior 
resolver las contradicciones que implicaba la consolidaci6n 

del Estado post-revolucionaria. Portes Gil expres6 la conceE. 
ci6n del PNR como sustantivo del mosaico ideol6gico existente 

en el país. Durante su gesti6n al frente del PNR declar6: 

"La organización del partido sigue, en sus diversos 
aspectos, la organizaci6n política del país. En la 
misma forma en que la representaci6n b&sica política 

es el elemento ciudadano, y luego éste se considera 
como formando parte de un Municipio, de un Distrito, 
de un Estado, y después, con la federaci6n de estos 
Estados se constituye la Reprtblica: el Partido cons.!_ 
dera como su elemento primordial b&sico el miembro 

del Partido, ciudadano mexicano en ejercicio de sus 
derechos y que reana las condiciones que le señalan 

los estatutos: y de allí arrancan los 6rganos dire~ 
tivos, que son los Comités municipales, de Estado o 

Territorio -Subcomités· y Delegaciones ·en el Distrito 
Federal-, Comité Ejecutivo de este mismo Distrito y 
Comité Ejecutivo Nacional, que es el gran 6rgano di 
rectivo del Partido. La reuni6n de un grupo de mie~ 
bros del Partido pertenecientes a un mismo Municipio, 

constituye una Convenci6n; pueden también reunirse 
lo's miembros del Partido pertenecientes a un mismo 

Distrito Electoral, y entonces se constituye la 
Convenci6n del Distrito Electoral; o reunidos los 
miembros de un mismo Estado o Territorio forman la 
Convenci6n Estatal o Territorial; y, finalmente, 
reunidos todos los miembros del Partido, constituyen 

la Convención Nacional. En los tres ~ltimos casos, 
la reunión de los miembros del Partido se hace por 

medio de delegaciones o representacione~. Es, pues 
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un-inst.iti:ito de organizaciones representativas. 

La Convenci6n Nacional es la autoridad suprema del 
Partido1128 •. 

En 1929 se disolvieron los partidos que forman el PNR¡ para 
1933 ~ste avanza tendencialmente hacia el corporativismo pla
nificando29. 

La Confederación Michoacana del Trabajo fu€ un primer experime~ 
to Local del cardenismo para formar una unidad pol1tica que 
permitiera incorporar a los trabajadores en un bloque pol!tico 
controlado por el Estado. Desde luego, este proyecto se amplió 
despu~s de la llegada de Lázaro Cárdenas al poder pol!tico. 

Desde el primer Plan Sexenal los cardenistas hab!an influido 

para plasmar la definición del nuevo rumbo del partido oficial. 

Como dec!a el Plan Sexenal: 

"Mientras exista un partido revolucionario que gara~ 
tice al pueblo el ejercicio del gobierno, la revolu

ción se realizará en la forma pacífica y creadora 
de la acción pol1tica. Cuando no exista ese Partido, 
la revoluci6n volverá a manifestarse, por medio de 
la violencia, en la guerra civi1 1130 • 

Melchor Ortega del CEN del PNR anuncia el 23 de mayo de 1933 

respecto al plan sexenal: 

" ••• un plan de acci6n o plataforma de gobierno donde 
se consignan las soluciones concretas a los proble
mas de M€xico y a la acción gubernamental ••• que, 
dentro de nuestras posibilidades pueda realizar una 

Administraci6n1131 • 

28 Arnaldo córdoba, La Política de Masas ••• op.cit. PP• 150-151 
29 Arturo Anguiano, El Estado ••• op.cit. p. 66 
30 Michael Gutenmang, La Reforma Agraria ••• op.cit. p. 102 
31 carmen Nava, Ideología del Partido ••• op.cit. p. 137 
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Durante la campaña L~zaro Cárdenas tambi~n promueve ia necesi

dad de unidad, disciplina y organizaci6n de los trabajadores 

para la toma del poder politico. Durante su campaña declara: 

"Uno de mis mayores anhelos es que las clases traba

jadoras tengan abiertas francamente las puertas del 

poder, pero para ello es necesario que se organicen, 

disciplinen e intensifiquen su acci6n social, no 

dentro de una esfera social, no dentro de una esfera 

limitada, sino abarcando todas las actividades de la 

colectividad y contando con la colaboraci6n de la m~ 

jer y de la juventud puesto que s6lo as! las clases 

trabajadoras compartirán las responsabilidades que 

se les han señalado y es s6lo asi como lograrán su 

emancipaci6n integra1 1132 • 

Lázaro Cárdenas triunfa en las elecciones. Los resultados de 

las mismas fueron apabuyantes en favor del General michoacano 

como se ve en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. IV-1 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE JULIO DE 1934 

Partido Candidato No. de votos 

PNR Lázaro C~rdenas del Rfo 2'225 000 

PSI Adalberto Tejeda 16 037 

CPI Antonio I. Villarreal 24 395 

BUOC(PCM) Hernán Laborde 539 

TOTAL 2 1 265 971 

Fuente: CarI?en.Nava, La Ideología ••• op.cit. 

32 Carmen Nav.a, Ideología del Partido ••• op.cit. p. 137 

% 

98.00 

0.90 

1.07 

0.03 

100.00 
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La pugna entre Calles y C~rdenas se traduce en purga de calli,!! 
tas dentro del gabinet cardenista. Sin emgargo, dentro del 

PNR los callistas y sus prácticas aún tienen influencia. Eje~ 

plo de estas prácticas las tenemos cuando Portes Gil fu~ presi 

dente del PNR33 , nombrado por L~zaro Cárdenas en julio de 1935, 
qui~n en esta calidad informa a Lázaro C~rdenas en un telegra
ma en clave recomendándole aplastar a los obreros electricistas 
tas34 • Por estas actitudes el movimiento obrero y algunos in
telectuales conspiran contra Portes Gil. Como Vicente Lombar
do Toledano que se auto denominaba el azote de Portes Gi1 35 • 

Los enfrentamientos entre Portes Gil y el ala izquierda carde

nista se inician en las elecciones de Nuevo Le6n donde se nomi 

na a Plutarco El!as Calles Junior por parte de callistas y al 

General Fortunato Zuazo por los cardenistas, quien resulta ven 
cedor. 

En agosto de 1935 Portes Gil a nombre del PNR impugna las ele~ 
ciones y las anula alegando irregularidades. Esto incomoda a 
Mújica y otros cardenistas lo que provoca su enfrentamiento 

con Portes Gi136 • 

La oposici6n del ala izquierda del PNR y de sus bases a la po

l!tica de Portes Gil se exacerva durante las elecciones de 

1936 en el Estado de M~xico donde los candidatos a la legisla
tura y para varios presidentes municipales fueron impuestos 
por la derecha del PNR37 • Desde las elecciones de 1934, se 
provocan contradicciones al interior del PNR por las diputaci~ 
nes. Como decía el mismo Lázaro Cárdenas cuando se dirige a 

Elías Calles en 1934: 

33 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas ••• op.cit. p.99 y Arturo Anguiano, El esta
do ••• op.cit. p. 53 

34 Anatol shulgovski, México ••• op.cit. p. 130 
35. Nora Hamilton, Los Límites ••• op.cit. p. 145 y Arturo Anguian_o, El esta 

do ••• op.cit. pp. 66-67 
36 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas .••• op.cit. ·p. ·100 
37 Nora Hamilton, México, Los Límites ••• op.cit. p. 222 
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"Emiliano Zapata, Tab. 5 de marzo de 1934 

Sr. Gral. de Div. Plutarco El1as Calles, Cuernavaca 

Mor. 

Mi general: Hoy que he platicado con Carlos, le he 

pedido que, en los estados en los que se presente 
conflicto entre los miembros del Partido Nacional 
Revolucionario, por intereses de diputaciones o 
gobiernos locales, sea €1, en su car~cter de pres! 
dente del propio Partido, quien busque solución sa 

tisfactoria entre los mismos elementos. 
Con esto se evitará hasta donde es posible, que se 

presenten pugnas¡ porque en algunos estados empie
zan ya a formarse divisiones entre miembros del Pa~ 
tido que estimo podr~n evitarse si el Comit~ Ejec~ 
tivo Nacional, en cada caso, reGne a los interesa
dos para saber la fuerza pol1tica de que disponen, 
disciplin~ndolos al que cuente con el respaldo de 
la mayor1a organizada. 
En esta forma se evitar1a tambi~n, mediante el co~ 
trol del Comit~ Ejecutivo Nacional, que los presu~ 

tos candidatos tomaran el nombre del presidente del 

Partido o el mio, para respaldar sus precandidatu

ras, lo que originaria desconfianzas a unos y 

otros 1138 

Los enfrentamientos en la C~ara llevaron a que la izquierda 
les retiraron las credenciales. A los senadores de Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Tarnaulipas y Nuevo León todos apoyados por 

Portes Gil y el ala derecha del PNR39 • 

Las protestas se hicieron generales entre el ala izquierda del 

Congreso, en la Cámara de Senadores 40 por voz del Senador 
. . .. 

. 39 Tzvi Medin, Lazara ciirdenas ••• op.cit. p. 100 
· 40 La orientación izquierdista, representada principalmente por MGgica, 
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Ernesto Soto Reyes quien pidió la destitución de Portes Gil. 

El senador michoacano y otros cardenistas renunciaron a sus 

cargos para oponerse al "sector derechista que exist!a dentro 

del gobierno1141 • A continuación el mismo senador Soto Reyes 

justificó la renuncia de Portes Gil puesto que el PNR necesita 
ba un cambio ya que estaba "hundi¡!lndose" y además "los trabaj.e_ 

dores estaban descontentos y pensaban formar el Frente Popu
lar1142. Los senadores renunciantes regresaron a sus puestos 

al renunciar Portes Gil a la dirección del PNR. Mientras es
to suced!a muchos trabajadores se retiran del Partido Oficial 
por vincular a Calles y sus politicas gangsteriles con el Par

tido Oficial43 • 

44 As! el 20 de agosto de 1936 Portes Gil renuncia a la presi-

dencia del PNR con lo que se derrota a la ala centrista-dere

chista compuesta por Portes Gil y Cedillo45 • El mismo presi

dente Cárdenas desconfiaba de Portes Gil. As!, Lázaro Cárde
nas no hab!a apoyado la candidatura de Emilio Portes Gil a la 

presidencia en 1928 cuando dirig6 a Marte R. G6mez de la Cáma

ra de Diputados una carta junto con el General Roberto Cruz 

que dec!a: 

"Por la prensa nos hemos enterado que diputado 

Aurelio Manriquez Jr., ha dicho en tribuna esa H. 

Cámara que en la junta que altos jefes del ej~rc! 

to tuvimos en primeros d!as mes septiembre a1timo, 

convocados por c. Presidente de la Repablica, se 

40 Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Vázquez Vela, Secretario 
de Educación, Soto Reyes, Mora y Tovar y otros, Tzvi Medin, Lázaro 
cárdenas ••• op.cit. p. 99 

41 Arturo Anguiano, El Estado ••• op.cit. p. 67 
42 Ibid. p. 135 
43 Ibid. p. 60 
44 Anatol Shulgovski, México ••• op.cit. p. 130, también Gerrit Huizer, La 

Lucha Campesina ••• op.cit., pp. 68-69 
45 Mientras los centristas eran Portes Gil y , entre otros. El 

General gobernador de Sonora dirigió a la dereqha del PNR. 
A. Shulgovski, México ... op.cit. p. 380 
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acord6 apoyar candidatura señor licenciado Emilio 
Portes Gil para .ocupar Presidencia Provicional 
Repablica; y como suscritos concurrieron dicha 
reuni6n, por v!a aclaraci6n y en honor de la ver
dad, permit!monos informar a usted que en referida 
reuni6n no se mencion6 en ese sentido ninguna peE 

sonalidad y mucho menos en forma ha expresado Sr. 
Manrique 1146 • 

En realidad. Lázaro Cárdenas incorpora en su aparato pol!tico 
a Portes Gil como presidente del PNR y a Cedillo como secreta
rio de Agricultura para controlarlos y en su momento eliminar
los. As!, Cárdenas acepta la renuncia de Portes Gil el 24 de 
agosto de 1936 47 , y nombra a Silvano Barba como Presidente del 
PNR. 

2.2 EL PNR Y LA POLITICA DE "PUERTA ABIERTA" 

Portes Gil renuncia y con ésto también se provoca la transfoE 
maci6n del PNR, al abrirse el camino para la reestructuraci6n 

cardenista del partido Oficia148 • 

Poco después de la renuncia de Portes Gil, el 6 de septiembre 
de 1936 el PNR lanza un manifiesto a la clase proletaria de 
"Puerta Abierta" para formar un partido democrático49 • 

En este manifiesto se declaraba: 

"La mayor amplitud que debe darse a los trabajad~ 
res para que puedan influir en el funcionamiento 

46 Epistolario Lazare cárdenas, Torno I, op.cit. p. 26 
47 Tzvi Medin, Lazare Cardenas, ••• op.cit. p, 1021 Arturo Anguiano, El Esta 

do., ,op.cit •. p, 66 
48 Jorge Alonso, El Estado ••• op.cit. p. 138 
49 Tzvi Medin, I1azaro Cardenas •• ,op.cit, p. 102; A. Shulkovski, México ••• 

op,cit, p. 131 
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interior del partido -no sólo en el preciso momen 

to electoral, sino de modo permanente- impone sim
plificar los procedimientos y rodear de mayores g~ 
rant!as la expresión real de la voluntad pol!tica 
de los grupos 1150 • 

En el mismo manifiesto el PNR def in!a la democracia a que asp! 
raba de la siguiente manera: 

"El CEN -se dice en el manifiesto- evitar4 cuida 
dosamente todo acto que pudiera siquiera interpr~ 
tarse como encaminado a producir perturbaciones i~ 
tergremiales. Consecuentemente con las directri
ces dadas por el Jefe de la Nación, el Partido pr~ 
ceder4 dando igual tratamiento a todas las organi
zaciones revolucionarias de trabajadores y les pr~ 

porcionará ayuda en vista de que son organizaciones 

de que sus finalidades son revolucionarias y de 

que sus componentes son trabajadores, y no en ate~ 
ción a que pertenezcan o dejen de pertenecer a de

terminada central obrera. Entre los objetivos el~ 
sistas que los obreros persiguen y a cuyo logro el 
PNR contribuirá, debe señalarse expresamente, por 

su singular trascendencia, la formación del frente 
~nico. La cooperación que los órganos directores 
del Instituto Pol!tico entreguen a esa tarea a 

fin de no desvirtuarla, ir4 limpio de apetitos de 

hegemon!a, pues toda unidad que no se logre por un 

movimiento dimanado de las organizaciones sociales 

de trabajo, resulta ficticia o espuria y tiene por 
efecto retardar la emancipación proletaria1151 

50 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas ••• op.cit. p. 102 
51 Arnaldo Córdoba, La Política de Masas ••• op.cit. pp. 154-155 
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Parece ser que para las elecciones de diputados de 1937 las 
bases agrarias y sindicalistas aunque habían sido desintegra
das parcialmente por el gobierno o la CTM, designaron efecti
vamente algunos candidatos. Este intento muestra a los traba

jadores que el PNR se encontraba en vía de cambio. El PNR in
vita a todos sus miembros a organizarse en sindicatos y ligas 

agrarias algunas de las cuales habían sido sometidas a la ile 
galidad por el PNR52 • 

Habíamos visto corno la burocracia de la CTM utiliz6 tambi~n la 
coyuntura electoral de 1937 para llevar a prominentes líderes 
de esta central como Yuren y Arnilpa a la Cámara lo que provocó 
malestar y abandono de grandes contingentes de obreros indepe!!. 
dientes. 

El 18 de diciembre de 1937 en una conferencia los dirigentes 
del PNR anunciaron la transforrnaci6n del PNR53 • La consigna 

era transformar al PNR en un "partido de trabajadores para ce!!_ 

vertirlo en una organizaci6n en "defensa de la revoluci6n1154 • 

Ese mismo d!a Lázaro Cárdenas -que hab!a sido Presidente del 
PNR en 1932- se pronuncia a favor de las transformaciones en 

el partido oficial para lo cual buscaría desterrar autocritic~ 

mente los vicios de aquel partido55 • Como lo dec!a el propio 

Cárdenas: 

"Fundado el Partido Nacional Revolucionario es 
bien sabido cuales han sido los intereses hist6ri-

52 Nora Hamilton, Los Límites ••• op.cit. p. 222 
53 Anatol Shulgovski, México ••• op.cit. p. 1321 Nora Hamilton, Los Límites 

••• op.cit. p. 2231 Jorge Alonso, El Estado, op.cit. pp. 140-1411 Jorge 
Basurto, Cárdenas y el Poder ••• op.cit. p. 107 

54 Arturo Anguiano, El Estado ••• op.cit. p. 135 
55 A. Shulgovski, México ••• op.cit. p. 132 
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cos que ha representado y es tarnbi~n conocida la 
misi6n que ha sostenido en el transcurso de los 
años con relaci6n al ejercicio del poder revolucio 
nario, desprendi~ndose de estas circunstancias la 
necesidad de analizar ciertas fases de su misi6n y 

algunos detalles de su estructura para poner ambos 

aspectos a tono con la evoluci6n de nuestras refoE 
mas y en concordancia con variados elementos soci~ 
les que nacidos al impulso de la Revoluci6n Mexic~ 

na tienen ahora vida fecunda, personalidad defini
da y tal afinidad con la doctrina de nuestra lucha 
que ameritan incorporarse ellas mismas al Institu
to pol!tico siempre que ~ste se transforme y modi
fique1156. 

Agrega Lázaro Cárdenas en el mismo manifiesto a la naci6n: 

"Hasta ahora se consideran miembros activos del 
Partido a los campesinos, a los obreros manuales, 

a los empleados pablicos y a los miembros del 
Ej~rcito Nacional tomando en cuenta que estos 
a1timos son el pie veterano y los sucesores 
de los primitvos ciudadanos que, con un esp!ritu 

civil ejemplar, se declararon defensores de la 

Constituci6n y del honor nacional haciendo triun

far un movimiento unánime del pa!s en tal senti
do. Se pens6 que deber!an considerarse inclui
dos en ~l a todos los sectores, porque unos y 

otros formaron la masa de la opini6n y constitu!an 
los objetivos de la reforma social involucrada en 
la defensa de nuestras instituciones, y porque 
esta masa ten!an que ser adicta a una causa 
que es la gubernamental que para ellos es la clave 

56 Carmen Nava, La Ideolog!a del Partido ,,,op,cit, P• 105 · 
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de su seguridad laborante y garant!a no s6lo de 
sus libertades ciudadanas, sino de sus conquis
tas sociales. Sin embargo de esta doctrina, la me 

c~nica del Partido no ha correspondido totalmente 
a la teor1a de su cornposici6n; y, si ha tenido fu!!. 
ciones electorales claras e indiscutibles y post~ 
ras societarias insospechables, en disti!!_ 
tas ocasiones su masa no fue tornada en consider_!! 
ci6n, ni todas sus resoluciones se inspiraron en 
las tendencias expresadas en el acto de su fund_!! 
ci6n1157 • 

Se LL~taba de dar cabida a la opini6n de los trabajadores den

tro del partido; 

"Y es preciso rectificar estos factors para tranqu,! 
lidad de nuestras masas y para fortalecimiento de 
nuestra vida pol1tica, haciendo que el Partido Na
cional Revolucionario se transforme en un Partido 
de trabajadores en que el derecho y la opini6n 

de las rnayor1as sean la forma fundamental de su pr2 
p6sito y el bienestar general y el engrandecirnie!!_ 

to de la Patria la liga que los una al Poder Pú

blico, haciendo de ~ste una prolongaci6n de las de 
terminaciones de la colectividad organizada1158 

2. 3 LA FUNDACION DEL PRM 

En marzo de 1938 se realiz6 la III y última Asamblea Nacional 
del PNR en ella, el 30 de marzo de 1938 el PNR se convierte 

57 Arnaldo C5rdoba, La Política de Masas ••• op.cit. pp. 157-158 
5B Octavio Iani, El Estado ••• op.cit. p. 47 
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en Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM) 59 • 

Una diferencia fundamental del PRM respecto al PNR es que mien 

tras este a1timo tenia una representaci6n geogr~fica regional, 
el PRM contaba con una representaci6n por sectores. 

Otra diferencia consist!a en que mientras la concepci6n de afi 
liación en el PNR era de individuos, en el PRM se entend!a como 
afiliación de organizaciones sociales. 

El primer presidente del PRM fu~ Luis Rodr!guez quien era mili 
tante del ala radical del cardenismo. En el Congreso Rodr! 

guez manifestó que el partido luchar!a por una democracia de 
trabajadores como preocupaci6n para la futura socialización de 
la producci6n. Esta orientaci6n -estatutaria- provoc6 la 
reacci6n de la derecha quienes presionaron hasta lograr su des 
tituci6n. 

Rodr!guez fue destituido y en su lugar fu~ nombrado Heriberto 

Jara quien tambi~n pertenec!a al ala radical del cardenismo. 

Sin embargo el cambio mostró la fuerza de la derecha dentro de 
la clase pol!tica mexicana y su potencial contra revoluciona

rio. 

El PRM se integr6 en cuatro sectores: el obrero, el campesino, 

el popular y el militar. 

Inicialmente tres sectores lo integraron debido a que el sector 

popular se incorporó un poco despu~s de su fundaci6n. 

En la fundaci6n del PRM el sector obrero lo formaban la Conf e
deraci6n de Trabajadores de M~xico (CTM) , la fracci6n disiden

te de Morones de la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana 

·59 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas ••• op.cit. p. 106¡ Nora Hamilton, Los L!mites 
••• op.cit. p. 223¡ Jorge Basurto, cárdenas y el Poder ••• op.cit. p. 109 
Alberto Bremauntz, Lázaro Cárdenas ••• op.cit. p. 189¡ 
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(CROM) ,- quienes habían abandonado la CROM por una nueva contr~ 

dicci6n y se incorporan al PRM. Así mismo lo integraban la CGT 

quién abandon6 sus planteamientos anarco-sindicalistas de no 

participaci6n política; el sindicato industrial de trabajado
res mineros y similares de la repGblica mexicana y el sindica
to mexicano de electricistas60 . 

Estos Gltimos escindidos de la CTM durante la crisis de 1937. 

Es decir el PRM pudo lograr la uni6n de la heterogénea ideol~ 
gía y organización del conjunto del movimiento obrero en torno 

al proyecto oficial. Cabe destacar que la CTM se afilia en ma 
sa al PRM por acuerdo de la burocracia sindical. 

Las organizaciones campesinas que forman el sector campesino 
del PRM fueron: las ligas de comunidades agrarias y sindica
tos campesinos de los diveros estados de la repdblica, la Con
federación Campesina Mexicana que después formaría la CNC y 
que al formarse el PRM se incorpora con sus propios estatutos 

y conserva su autonomía, organización y disciplina de su.s a1i
liados. En cuanto al aspecto del "desarrollo de su acci6n so 
cial y revolucionaria y de sus finalidades esped'.ficas 1161 • 

El sector militar se incorpora en bloque con los miembros del 
ejército y la armada disciplinados a sus jerarquías y dirigi
dos por generales de alto rango: Joan José Ríos y Heriberto 
Jara y el Secretario de la Secretaria de la Defensa Nacional: 

Manuel Avila Camacho. 

Algunos sectores populares se incorporan al PRM sin embargo el 
Sector Popular se forma después con la formación de la CNOP doE_ 
de se incorporan, industriales, agricultores y comerciantes en 

pequeño, estudiantes, profesionistas, federaciones de emplea-

60 Arnaldo Córdoba, La Política de Masas ••• op.cit. p. 163 
61 Arnaldo Córdoba, La Política de Masas ••• op.cit. p. 163; Tzvi Medin, 

Lázaro cárdenas, p. 106; Arturo Anguiano, El Estado ••• op.cit. p. 137 
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dos de Estado, maestros, organizaciones de pequeños comercian 

tes, agrupados y grupos de rnujeres 62 

La confederación de los delegados asistentes al Congreso cons

tituyente del PRM y con ello el de los votos es bastante disp~ 

reja en relación a la fuerza de cada sector social. Principal 

mente el de los militares que obtenía un narnero de votos des

proporcionado así como de delegados en relación a su composi

ción org~nica. La conformación del congreso constituyente fué 

como sigue: 

"El Congreso Constituyente del PRM estaba cornpue~ 

to de 393 miembros, 100 de los cuales provenían 

de las organizaciones obreras, 96 de las organiz~ 

ciones campesinas, 96 de la clase media (maestros, 

pequeños industriales, artesanos, etc) integrados 

en el "sector popular" y 101 provenientes del 

ejército. Los 101 votos del ejército estaban co~ 
trolados por el gobierno a través de la Secretaría 

de Guerra. Esto se hizo para integrar a los mili 

tares dentro de la organización política civil, 

ya que tenían una influencia, desproporcionada en 

relación a su relativamente poca importancia nurn! 

rica; de este modo podían funcionar corno un elerne~ 

to de equilibrio en las alianzas de los campesinos 

o de los obreros con los del "sector popular 1163 

La desproporción de los votos en el Congreso Constituyente re

sulta "conveniente" si vernos las afiliaciones registradas por 

el PRM en su fundación" 

"sector campesino 2 1 500 000, sector obreros 

1'250,000, sector popular 55,000 y sector militar 

62 Tzvi Medin, Lázaro cárdenas ••• op.cit. p. 106; Nora Hamilton, Los Límites 
••• op.cit. p. 223; también verp.~135,Jorge Alonso PP.• 141-142 y Arturo 
Anguiano p. 137. 

63 Octavio Iani, El Estado ••• op.cit. p. 46; Paul Natav, Cien años de Lucha 
de Clases, op. cit. p. 134 .. 
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55, 000•; 64 • 

Asi de los 96 diputados del sector obrero "64 fueron de la CTM 

10 de la CROM y otros tantos por la CGT y para el Sindicato me 

xicano las dos restantes fueron adjudicadas al Sindicato Mexi

cano de Electricistas1165 • 

Si bien el sector popular se incorporó con representantes ais

lados en la fundación del PRM en marzo de 1938 plantearon la 

incorporación de pequeños artesanos agricultores e industriales 

y se pronunciaron "contra los campesinos y sindicatos de empr.!!:. 

sa para obtener rentas y precios m&s bajos. Adem&s debe esfor 

zarse por conseguir para los nuevos sectores una capacidad de 

negociación equivalente. Esta se dar& hasta la formación de la 

CNOP66 • 

El PRM desde su fundación se propone un amplio cambio de rela

ciones al interior del sector popular durante los cuales tienen 

relevancia e importancia para el futuro desarrollo del sistema 

político mexicano. Prueba de ~sto es el proyecto de L&zaro 

Cárdenas de la formaci6n del instituto Revolucionario Femenino67 

y principalmente el proyecto de C&rdenas y Alberto Bremauntz 
para por primera vez obtener el voto a favor de la mujer68 • 

Desde 1936 el PNR había logrado la afiliación de mujeres y lo

grado el voto para ellas en el D.F., sin embargo, durante el 

cardenismo el voto a las mujeres se restringió al D.F. en las 

d 1 3 d 1
. 69 elecciones e 9 7 no pu o genera izarse 

64 Octavio Iani, El Estado ••• op.cit. p. 48; Nora Hamilton, Los Límites ••• 
op.cit. p. 223; Paul Natav, El Sistema Político... Cien años de Lucha 
de Clases, op. cit. p. 135. 

65 Jorge Basurto, cárdenas y el Poder ••• op.cit. p. 109. 
66 Cien años de Lucha de Clases ••• op.cit. p. 136 
67 Alberto Bremauntz, Material Hist6rico ••• op.cit. p. 271 
68 Ibid, p. 262 
69 Arturo Anguiano, El Estado, op. cit. p. 72. 
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También los j6venes fueron incorporados dentro del proyecto 

revolucionario-restaurador de los cardenistas y del PRM. Org~ 

nizados fueron incorporados a través de organizaciones juveni

les para el deporte, excursiones, etc. Se consideraba que los 

j6venes serían el reemplazo humano del Partido en el Poder70 • 

Así, los cardenistas corporativizan e integran a todos los se~ 

tores de la sociedad civil y de la sociedad política (incluído 

el sector militar) dentro del cuerpo del partido oficial. 

Solamente los empresarios no quedan formalmente incluídos den

tro de,l PRM como sector específico. Sin embargo fueron repre

sentados por diversas organizaciones abierta o encubiertamente 

de empresarios que de manera individual participaba en el sec

tor popular del partido. 

Como veremos después, los cardenistas también tienen una res-· 

puesta para la organización y corporativización de los empres~ 

rios proponiendo la formación de las Cámaras de Comercio, la 

organización forzosa de los empresarios a ella y su institucio 

nalización como organización nacional. 

2. 4 TRANSICION DEL CAUDILLISMO INSTITUCIONALIZADO AL PRESI

DENCIALISMO. 

Como vimos, el principal objetivo de los cardenistas dentro 

del proyecto de revolución pasiva-revolución restauración fué 

el de la formación del partido político social (PRM). 

El PRM significó institucionalizar el control de las masas co

mo sectores sociales pero también significó institucionalizar 

el caudillismo como presidencialismo y con éste institucional~ 

zar la dominación del moderno estado mexicano. 

70 Alberto Bremauntz, Material Histórico ••• op.cit. p. 72 
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Hab1amos discutido tambH~n como desde la revoluci6n de 1910.:.. 

1920 el sistema pol1tico mexicano comienza a delimitar sus ins 

tituciones a través del dominio de caudillos civiles como fue 

Madero y principalmente a partir de caudillos militares como 

fueron durante la revolución Zapata y Villa y del lado de la 

pequeña burguecia Carranza, Obregón y Calles. Vimos también 

como el caudillismo adquiere personificación con Obreg6n como 

forma peculiar de polarización del poder pol1tico postrevolu
cionario. 

El fracaso del caudillismo personificado del régimen de Obre 

g6n entra en crisis tras su reelecci6n y asesinato. 

En medio de la crisis provocada por el asesinato del caudillo 

(Obreg6n) los militares mantienen unidad en torno a la necesi

dad de encontrar a un jefe que mantuviera en equilibrio las di 

versas fuerzas locales civiles y militares existentes en el pa1s 

durante la década de los años 20. 

El mismo Lázaro Cárdenas le propone al Presidente El1as ca

lles, después del asesinato de Obreg6n que se reelija como 

Presidente y consolide su figura como lider máximo de la revol~ 

ción mexicana. Asi el 19 de julio de 1928 manifiesta su adhe

si6n a Calles, tras la muerte de Obregón: 

"Señor Presidente: Ha sido dolorosa y muy sentida 

la muerte de mi Gral. Obreg6n, y sus amigos y suba! 

ternos llevamos profundo luto por la pérdida del 

jefe y porque la nación se conmueve ante este nu~ 

vo crimen. Ahora, señor, que en sus manos ha qued~ 

do resolver la situación del pa1s, y en estos mo

mentos enque la naci6n pone ·sus esperanzas en us

ted, tenga presente que si un grupo tuvo emp~ 

ño en asesinar al Gral. Obreg6n, puede existir otro 

que tenga igual interés en la muerte de usted, 

y si esto sucediera piense en los trastornos enor-
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mes que sobrevendrían al país faltando usted, que 

es el único que tiene ascendiente en toda la Repg_ 
blica 1171 • 

A continuaci6n Lázaro Cárdenas promueve entre la oficialidad 

militar revolucionaria que apoyan la candidatura a la Presiden 

cia de Calles por dos años más para lograr la paz y "garantizar 
la unidad de la revoluci6n". 

Como decía Lázaro Cárdenas en carta dirigida al General de Bri 

gada Rafael Sánchez, Jefe de la Veintiún Zona Militar de Iguala, 

Gro. el dieciocho de agosto de 1920: 

"Estimado amigo y compañero: Ampliando lo que 

platicará a usted el señor Gral. Castillo, le hago 
la siguiente exposición: 

El cobarde asesinato del señor Gral. Obreg6n, 

presidente electo de la República, exige que en bien 

de los intereses de la Revolución, se manifieste en 

todas sus formas la unánime voluntad del pueblo me 

xicano, señalando al hombre que en estos mome~ 

tos debe regir sus destinos, y dado el actual sent.:!:. 

miento nacional que se inclina en su mayoría a que 

debe el Sr. Gral. Plutarco Elías Calles conti-

nuar en el poder por dos años más para asegurar la 

paz, y en vista de las manifestaciones que ha e~ 

presado el mismo señor presidente Calles de querer 
retirarse definitivamente de la Preisencia al term.:!:_ 
nar su período, estimo conveniente que con objeto 

de influir más en el ánimo del mismo Sr. Gral. 

calles, se dirijan unidas todas las legislat~ 
ras de los estados al Congreso de la Unión, para 

que se le d€ forma legal al unánime deseo de que el 

sr. Gral. Calles continúe en el poder hasta la v~ 

71 Lázaro Cárdenas, Epistolario, Torno No. 'l ... op.cit. p. 24 
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ri.ficación de las nuevas elecciones, porque su pe!. 

sonalidad garantiza la unidad de la Revoluci6n y 

responde en estos momentos a una ingente necesidad 

del país: la conservación de la paz pfiblica, corno 

decisivo factor del desenvolvimiento y progreso de 

la patria; y dirigirse también a la vez al Sr. Gral. 

Calles, pidiéndole haga el sacrificio de aceptar 

la designaci6n que de él hace el pueblo mexicano 1172 • 

La posición de Lázaro Cárdenas puede parecer contradictoria t~ 

da vez que amplios sectores opuestos a Calles y a Morones lo 

acusaban de ser autor intelectual del magnicidio de Obregón. 

Sin embargo, los intereses de Lázaro Cárdenas erán mfiltiples. 

Por un lado Cárdenas pretendía la continuidad del proceso de 

institucionalización de la revolución y de su forma de gobierno 

Homogeneizando el sector militar en un polo político y la afiE. 

mación del carácter jerárquico de la revolución (El Caudillo

Militar). 

Además, el apoyo a Calles aseguraba a Lázaro Cárdenas la con-

fianza del lider y entonces presidente y en el ánimo 

de Calles la posibilidad de aceptar la nominación de Lázaro 

Cárdenas como candidato del PRM a la Presidencia de la Repúbl! 

ca. 

Calles por su parte, con la gran habilidad política que le ca

racterizaba opta por una solución diferente a la de su propia 

reelección, toda vez los trágicos antecendentes del asesinato 

de Obregón. La nueva fórmula política a que apelara el lider 

máximo de la r~volución mexicana será el "maximato". 

El maximato era la conversión de las reglas del juego de la re 

72 Epistolario de Lázaro Cárdenas, Tomo No. 1 ••• op.cit. P• 25 
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voluci6n a saber: la no reelecci6n. Ahora bien, a nivel cons
titucional desde 1917 el Artículo 89 de la Carta Magna otorga

ba al Poder Ejecutivo poderes extraordinarios que respondían 

al carácter jerarquice militar del ejercicio del poder políti
co postrevolucionario. 

Así, la hegemonía de Calles sobre los presidentes en turno en
tre 1928 y 1933 era también el del poder político real. Sin 
embargo, esta forma de dominaci6n personal institucionalizada 

también esta llamada a fracasar debido principalmente a que 

las fuerzas revolucionarias emergentes se reconstituyen para 

llevar hasta el límite el acuerdo político revolucionario (La 
Constituci6n de 1917). 

Cárdenas tenía conciencia de la necesidad de navegar -cuan 
do menos temporalmente- a favor de la corriente personalista 
y de la necesidad de su reacciionalizaci6n de masas y el parti 
do político. Esto es, llevando al caudillismo hasta su extremo 

para una vez inscrito en las relaciones políticas institucion~ 

lizarlo. 

Esto significaba la transición del caudillismo institucionaliz~ 
do hacia la institucionalizaci6n del presidencialismo como for 
ma de concreta de concentración y ejercicio del poder políti

co del moderno estado mexicano. 

Así, partido y Presidente se convierten en 1938 en la pieza 
clave de la dominación política en México. 

2.5 EL NUEVO ESTILO PRESIDENCIAL 

Durante su campaña electoral, C~rdenas se acerca al 'pueblo 

para afirmar en_la~_masas la confianza del Caudillo: 
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Cárdenas visita durante su campaña todos los rincones del País, 

campaña sin precedente que no había realizado ningún Presiden 

te de la República con anterioridad, salvo Francisco I. Madero. 

Una vez en el poder el contacto de Lázaro Cárdenas con el pue
blo se mantuvo así: 

"Las giras por todos los rincones del país consti

tuyeron uno de los elementos esenciales de la polf 

tica de masas que Cárdenas despleg6 11731 

Lázaro Cárdenas era un lider carismático de masas que lle

vo el caudillismo al nivel del presidente. 

Una de las primeras medidas tomadas por Lázaro Cárdenas fu€ cam 

biar la residencia oficial del Presidente del ostentoso Casti

llo de Chapultepec, primero a su residencia particular y más 

tarde a los Pinos 74 • 

De la misma manera Cárdenas recibi6 a representantes obreros, 

campesinos y de colonias populares. Era corno ver a estos repr~ 

sentantes populares circulando por los pasillos del Palacio de 

Gobierno. Corno decía Miguel Angel Velazco miembro del PCM y 

dirigente de la CTM: las virtudes y vínculos de Lázaro Cárde

nas con las masas eran "vínculos vivos" 75 • 

Así mismo Cárdenas orden6 que a los trabajadores se destinará 

una hora diario sin costo de servicio telegráfico para poder re 
cibir quejas y sugerencias de obreros y campesinos76 

73 Arturo Anguiano, El Estado ••• op.cit. p. 47 
74 Ibid. p. 47 
75 Entrevista a Miguel Angel Velazco en: Varios Autores, cárdenas y la Iz

quierda ••• op.cit. p. 87 
76 Arturo Anguiano, El Estado ••• op.cit. p. 47 
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La afirmación positiva de la imagen del Caudillo en las masas 
provocó también la "renovación moral" del Ejecutivo. El pue

blo conocía las raterías de los gobernantes del pasado. Así 

Cárdenas ordena la reducción de los ingresos que recibía el -

Presidente de la República. En el mismo camino de la renova

ción moral para reivindicar la imagen presidencial, se encuen

tran otras medidas reformistas coyunturales. El News Week j~ 

to con el periódico Voz Nacional acusaron a Lázaro Cárdenas -

de haber depositado fuertes sumas en el Banco de New York. En 

su oportunidad Cárdenas respondió a estas acusaciones: 

"Habiéndome enterado de que en el número 2, corre~ 

pendiente al 8 del mes actual, de la revista 

Newsweek,, editada en Nueva York, aparece un artí

culo expresando que 'funcionarios bancarios de Nue 

va York manifestaron privadamente que cuando menos 

dos jefes de naciones extranjeras han hecho recien 

temente fuertes depósitos en efectivo en este país ••• 

El Otro depósito fue hecho por un agente en nombre 

del presidente Cárdenas, cuyo período expira este 

año'. A la información anterior deseo que por -

conducto de la misma revista se haga del con~ 
cimiento público que es inexacta esta aseveración, 

por lo que a mí se refiere. Sirvo a mi país con -

lealtad y con la satisfacción del deber cumplido. 

Ni depósitos ni inversión alguna tengo dentro del 

país ni en el extranjero. 

tan al sueldo señalado al 

Lázaro Clrdenas 1177 • 

Mis ingresos se concre

puesto que desempñeo. 

Lázaro Cárdenas declara su propósito en 1940 al terminar su 

mandato Presidencial: 

77 Lázaro Cárdenas, Epistolario •• ~Opócit. PP• 304 Y 305° 
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"Casa en Pátzcuaro, Mich., denominada "Erérid.ira", 
con seis hectáreas. 

Granja "Palmira", ubicada en el municipio de Cuer

navaca, Mor., con veintiséis hectáreas. 

Casa nfunero cincuenta de la calle Wagner, en la 
colonia Guadalupe Inn, D.F. 

Casa número uno de la calle de Emilio Carranza, en 

Uruapan, Mich., que actualmente usufructúa la Se
cretaria de la Asistencia Pública. 

Fracci6n del rancho "California", ubicada en el mu 

nicipio de Apatzingán, Mich., pendiente de escrit~ 

rarse a la Secretaria de Agricultura y Fomento por 

cesión que hice para destinarse a estaci6n de fo
mento agricola. 

Trescientas cabezas de ganado vacuno y cien de ca

ballar en terrenos del señor Luis Fernández, en la 

regi6n de Apatzingán, Mich. 1178 • 

A la declaración de bienes sigue la formaci6n de parte de ellos 

como muestra del nuevo "estilo" de cáudiÚ:ismo. Tal como suc~ 

di6 con su rancho "La California", donado. durante su gobierno: 

"Es mi deseo al donar esta propiedad al gobierno 

federal, que se establezca en ella una estaci6n de 

fomento agricola y ganadero, y que las utilidades 

que se obtengan de las plantaciones de limones, de 

naranjos y de palmas de coco, sean destinados al 

hospital de Apatzingan, que se construy6 en parte, 

con aportaciones del propio rancho de 'Califor-
nia' "79 • 

cabe señalar que el reforzamiento del caudillismo entre las ma 

78 Lázaro Cárdenas, Epistolario ••• op.cit. p. 305 
79 Ibid. p. 299 



270 

sas, hacer al Caudillo pasaban por su propia negaci6n. 

Asi Cárdenas rechazó en multitud de ocasiones homenajes y con

sideraciones que diversos sectores le ofrecieron. 

Algunos ejemplos los encontramos cuando era Gobernador de Mi

choacan y la comunidad del ejido de Apeo, Mich., en 1931 le so 

licito autorización para ponerle su nombre a una escuela ru

ral. El entonces Gobernador michoacano por intermedio del Of! 

cial Mayor Juan Gallardo Moreno se negó a esta solicitud en ra 

zón de: 

"El Señor Presidente de la República sustenta cri

terio de que a hombres públicos no debe honrár

seles en vida, sino que sea la posteridad la que 

los juzgue. Propio Primer Magistrado estimará co~ 

veniente esa Comunidad desita propoción expuesta en 

su comunicación de 4 del actual -Atentamente 1180 • 

En realidad esta doble actitud de afirmación y negación 

del caudillismo no era contradictoria sino precisamente inten

taba consolidar el caudillismo en su persona pero no solamente 

en ella sino para institucionalizarla en su sucesor y por esta 

via institucionalizar el caudillismo corno presidencialismo. 

Esta actitud resulta clara cuando los diputados acordaron hon

rarlo al fin de su ejercicio presidencial, en la coyuntura de 

la sucesión presidencial. En esa ocasión Lázaro Cárdenas con

testa al entonces Presidente-del PRM Antonio Villalobos: 

Los Pinos, D.F., a 5 de diciembre de 1940 
"Sr. Lic. Antonio Villalobos, Presidente del Parti 

do de la Revolución Mexicana;. 'México, D.F. 

~stimado licenciado y fino •im . .igo: Habiendo recibi 
do . una comunicaci6n. fechada.·ef dia i de ayer del e. 

<,..:,'.\:>· ·'t.<:;::.: 

80 Alberto Brernauntz, Material Historie~ :·.·~6;.;!6it'. ~':C249 
-~~ ~~ :_.;,'.;.i~;:~_,;;~"-· -~ - ; 
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Oficial Mayor de la H. Cfilnara de Diputados en la 

que se sirve manifestarme que la propia Cfiluara en 

su sesión del día 3 resolvió trasladarse en masa -

al lugar que se le indique a efecto de comunicarme 

el acuerdo que en mi honor fue tomado, vengo a su

plicar a usted rogar a la H. Cfiluara me dispense de 

ello, en virtud de que ha sido mi resolución no a

sistir a ningún acto oficial después de terminar -

mi mandato constitucional en el gobierno de la Re

pública; estimlndole a la vez a usted, dar a cono

cer a todos y cada uno de los ce. diputados mi pr~ 

fundo agradecimiento por esta honrosa distinción -
que se han servido hacerme. 

Quedo de usted, atento amigo y servidor. 

Lázaro C1irdenas" 81 . 

El momento de la sucesión era definitivo para la consolidación 

del Estado. Múltiples sectores le propusieron a Clrdenas su 

reelección. Todas ellas fueron sistemáticamente rechazadas 82 . 

La institucionalización del presidencialismo también pasaba por 

la reglamentación de las atribuciones presidenciales. Es 

así que Lázaro Clrdenas envía al Congreso un proyecto de ley -

referente a la "suspensión de otorgar facultades extraordinarias 

1 . t. "ª3 a eJeCU J.VO 

Las razones de esta decisión las explica el mismo Clrdenas: 

"Al renunciar §:!_:Ejecutivo a las facultades extra
ordinarias y señalar la nueva organización que debe 

darse al partido político de la Revolución, fue pr~ 

cisamente para que el pueblo pueda hacer uso de su 

81 Lazara Cárdenas, Epistolario, Tomo I ••• op~cit. p. 42 
82 Alberto Breamuntz, Material Histórico ••• op.cit. p. 263 
83 Ibid. p. 262 
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. ' ·- . ' 

derecho civico interviniendo en ios asuntos.de in-

terés nacional y en lá:''de~igri'ación d~ lo~·. hombres 

que habrán de servir los puestos deel.eC.ci6rí popu
lar1184. 

Esta. intenci6n de reglamento en la figura del ejecutivo habia 

ya sido iniciada a fin del maximato cuando Abelardo Rodriguez 

renuncia a disponer libremente del personal administrativo a 

su cargo. Al llegar Lázaro Cárdenas a la Presidencia ratifica 

aquella decisión y elimina la inamobilidad de los ministros de 

la Suprema Corte de Justicia. Incluso durante su periodo pre

sidencial envia un proyecto de ley de Responsabilidades para 

los funcionarios p6blicos, aprobado en la Cámara de Diputados 

el 17 de noviembre de 1939 85 . 

N() _habia que engañarse si se piensa que aquella reglamentaci6n 

signifiCaba privarle del poder real ai ejecutivo; por el con

trario, simplemente señalaba las J:'~g:~'.~~.p~~a su ma:i::co de acci6n 

institucional. <':~~:~':::'~.. > 
, .. ~\-,>.""":::'·~':~h;.,_·,,,:_,-~, .-~: •:,--;-- --

:;-- -_ ~·:-:~'.·.~~ .. ~:.,:;,_ .. -.·.···· .. -~.:.'."·;-·,~ ·;; ~~-~ .. :'.-j: ,_.:--.~-' :.-:---.. : ·: - ·i'.r-:.::·· · ·" ~ ·-~-~;.~:' _, 

Tan es asi que Cárdenas no modific'i:.E!1/E~t:á..f;it:b;á.ei Distrito 

Federal cuyo Gobernado (Regente) s~g~j_fj:~(''~-~~rihé:/;~binbrado di

rectamente por el Poder Ejecutivo. i±ncl.tl~o' dÜrnate el Cárde

nismo se expide un proyecto de Ley oi~~H·i~9~\1ei Distrito Fede

ral que reglamentaba la Fracci6n VI dei:~;:;1du10-73Constituci~ 
nal y reglamentaba el ejercicio de la ~u'foí-ia.ad personal del 

Presidente sobre la región poHtica y ~c~tiGrilicamente más impo.;. 

tante del PéÍ.is: el Distrito Féderal.~:~:.¿:_~f~: _ 

Igual preponderancia y control:' se, ~~si~0~· .. ¿~rdenas con respec-
., • ,:-:::¿:;,.:;: "'77/:~;r '-' i••;-_.º':"; 

to al Poder Judicial: ,¡-· · .. :(:·:>· '.'/;~ , _ _,_!::'·~·- .. , 
,·, :_''·!~ 

"··:.--~':.<!~·~: :::,·:~'.'.¡~;.:: .. 

"Es también impoi::tán):'.é, s_~ñalar que du.rante · la épo
:1·1:, • ''<('.·~::~<.'~:/(• '.":\C:;:· :2: :' ;e,'.''.~<:' 

84 Lázaro cárdenas, IdeariO ·Polí~{~Ú-:c:'.:5~10{'.ctt:.;pi\~1:··· 
85 Alberto Breamuntz, MateriaLHist6rico>/··ºP; cit. p; .71 
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cacardenista la preponderancia presidencial se 

proyectaba asimismo sobre el poder judicial y sobre 
el poder legislativo. En diciembre de 1934 se su

primi6 la inamovilidad del poder judicial, dejando 
al poder ejecutivo el nombramiento de los ministros 
de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Su

perior. En lo que se refiere al poder legislativo 

baste señalar que la Cámara de Diputados aprob6 

por unanimidad de votos todos los proyectos prese~ 
tados por el poder ejecutivo durante el período 
presidencia1• 86 • 

En realidad el PRM viene a constituir el proyecto cardenista 

para romper con el caudillis1110 .local y personal e insti tuciona 
lizarlo en la figura del Presidente de la República y apoyado 
por el Partido OficiaE ;,:;; .: ... 

·~'-, ~:z}-: 2:'t::.~~~·:;-

2. 6 EL PRM Y. LA R~~;~~~ici~c ~~¡TAURACION 
Si bien el presidencialismo fue la obra maestra que consolid6 
la unidad de las masas con el Gobierno durante el período y -
dentro del Partido, aquella institucionalizaci6n presidencial 

requería de bases programáticas para el propio partido que pa
saremos brevemente a revisar. 

Para comprender las tesis programáticas del PRM es necesario 
comprender que este Partido se forma con el sost€n de la orga
nizaci6n de obreros y campesinos que de manera más o menos vo
luntaria y aut6noma (aunque impulsados por el Gobierno) , o in
cluso organizados desde arriba por el Estado como sucede con 
los campesinos. En todo caso ambos sectores conforman el sus
tento clasista del partido oficial. Algunas de las tesis son: 

86 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas ••• op.cit. p. 111 
87 Jorge Alonso, El Estado Mexicano ••• op.cit. p. 142 
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La disciplina se planteaba en el PRM como eje fundamental y -
aunque aseguraba respetar la autonomía de las organizaciones -

que lo forman, la corporativización del Partido obligaba a los 

sectores a no desarrollar ninguna actividad política de manera 

unilateral sino a través del partido87 • Esto era particular -

mente riguroso para la política electoral. 

En su programa de acci6n el PRM se proponía luchar por el res

peto al derecho a huelga de tal manera que: 

"se aleje toda posibilidad de someter al arbitraje 

obligatorio, los conflictos de huelga 1188 . 

El programa se proponía además la formaci6n de una "conciencia 

de clase" como base de la unidad de los asalariados así como· 

el desarrollo de la técnica que permitiera a los obreros el a

provechamiento y la dirección industria189 • 

También el PRM proponía la tarea de formar cooperativas agríe~ · 

las y colectivización de la propiedad ejidal y comunal. 

La autonomía de las organizaciones miembros se planteaban con 

el doble propósito de organizar conforme al proyecto federal -

así como.para no romper abruptamente con los caciques locales. 

Otros puntos del programa de acción del PRM fueron: 

a)- El derecho al trabajo para la mujer, en iguales 

condiciones que para el hombre- b) -Igualdad de 
derechos políticos para la mujer y para el hombre. 

y, d)- Oportunidades idénticas para la mujer y pa

ra el hombre en cuanto a su preparación profesional 

y cultural". 

87 Jorge Alonso, El Estado Me~ica~ó.·> •• op,Út. 
88 Anatol Shulgovski, México •• ~op:éif •. p;:.133 
89 Ibid. p. 133 

p. 142 
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Transformación completa d~l r~gimen de propiedad 

rural, para satisfacer las necesidades de tierras 

y aguas de los pueblos, resolviendo todos los pro
blemas agrarios. 

"Trabajará por la progresiva Nacionalizaci6n de las 

grandes industrias, como base de la independencia 

integral de México y de la transformación del rég! 
men social". 

Intensificaci6n del Cooperativismo. 

EDUCACION. "La estructura social del país coloca 

la función educativa en una posición excepcional 

que exige que las modalidades de la enseñanza SE 

ADELANTEN Y REBASEN EL LIMITE DEL PENSAMIENTO AC 

TUAL DE LA COLECTIVIDAD". 

"Por tales razones, el Artículo 3 °. (que implantó 

en 1934 la Educación Socialista) que encierra una 
tendencia socialista, debe aplicarse en forma efi

caz a todos los grados de la enseñanza 1190 , 

Las demandas de los sectores obrero y campesino eran recogidas 

por la ideología del Partido, sin embargo el PRM se forma des

de arriba, es así que su tesis programática si bien responden 

a las demandas de los sectores organizados son fundamentalmen

te obra de los dirigentes o intelectuales orgánicos que desde 
arriba impulsan su formación, 

Lázaro Cárdenas sostenía que el PRM debía. apoyarse _y sustenctaE_ 

se en las relaciones establecidas por la revolución .y con ésto 

en su Gobierno para asegurar un control. sobre aquéllos. 

::~P:~::i:: ::~:~ªtg5;{~~'l'~f~~,f~;tfitf %::::.::::e::: 
tas 1 el cual. consiS'ÜiÜ'.·en''tritr<:>c1i.icir a los obre

'<>·~.·:·,~:-:·"< ';·:.:~;.;;:·.: i./ ;¡"<. ' 
. - .:,, .. • 

90 Alberto Brernauntz, Mate~¡al oHistóiico :.~,~~~ci.'é PI'• 190-191 
- .:-e'-'" • --·_.,,-:-··-
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ros en la lucha política electoral, en encauzarlos 

por la senda institucional por excelencia, que pe_;: 

rnitiría fortalecer y consolidar ~u sujeción al Es
tado1191. 

Esta directriz fué tornada por Vicente Lombardo Toledano quien 

como Jefe de la Comisión Redactora de la declaración de princ! 

pios, estatutos y programa de acción del PRM los plasmo en los 
documentos básicos del nuevo partido92 

Ahora bien, recordemos que Lombardo Toledano consideraba que 

los gobiernos posrevolucionarios seguían siendo realmente her~ 

deros de las tesis de la Revolución de 1910-1920 y apoyándolas 

se apoyaba también -según Lombardo- la vía al socialismo. 

En esto solamente reflejaba la visión de Lázaro Cárdenas. 

En efecto, Lázaro Cárdenas sostenía: 

" ..• no debe extrañar que el régimen facilite la 

unión de las clases trabajadoras, así manuales co-

mo intelectuales, alrededor del Partido. La Admi-' 

nistración actual que es consecuencia del movimieE_ 

to revolucionario de México, reconoce su oblig'a:...' -

ción de reunir a los grupos dispersos para. que no 

actúen anárquicamente 1193 • 

Así la declaración de principios del PRM reconocía -al igual 
que Cárdenas- la existencia de la lucha de clases en México. 

Decía la declaración de principios: 

"reconoce la existencia de la lucha de clases, co

rno fenómeno inherente al régimen capitalista de la 

91 Arturo Ariguiano, El Estado .•• op.cit. p. 68 
92 ver Lazara cárdenas, Ideaí:io,Político. 
93 Arnaldo Córdova, La Política;c:lE! fo!as.as ••• op.cit. p. 160 
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producción, y sostiene el derecho que los trabaja

dores tienen, de contender por el poder político, 
para usarlo en interés de su mejoramiento, así co

mo el de ensanchar el frente anico, con grupos que, 

sin pertenecer al trabajo organizado, tengan, no 

obstante, objetivos afines a los de éste. Las di
versas manifestaciones de la lucha de clases, suj~ 

tas a los diferentes tiempos de su desarrollo dia
léctico, estarán condicionadas por las peculiarid~ 
des del medio mexicano 1194 • 

Así mismo, el PRM se proponía programáticamente luchar por el 
socialismo. Tal y como señala el punto IV de la Declaración 
de Principios del PRM: 

"considera como uno de sus objetivos fundamentales 

la preparación del pueblo para la implantación de 
una democracia de los trabajadores y para llegar 
al régimen socialista1195 • 

Lázaro Cárdenas sin embargo comprendía de manera muy particu
lar el socialismo. El mismo se negaba como comunista en 1939: 

"La tendencia de mi Gobierno -dijo textualmente 
el Señor Presidente- es la de conseguir un estado 
de armonía, lo más perfecto posible, entre el tra
bajo y el capital, y autorizo a usted para desmen
tir las versiones que se han venido propalando en 
ciertos sectores, de que seguimos una política de 

94 Arnaldo CÓrdova, La Política de Masas ••• op.cit. pp. 165-166_; también 
Alonso, El Estado Mexicano ••• op.cit; p. 142 

95 Arnaldo Córdova, La Política de Masas ; .·.op.cit. p. 166; Arturo Anguian<;> 
El Estado •.• op.cit. p. 136 · 
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obstrucción.a las empresas; pues lejos de tal idea 

hemos procurado dar garantías al capital para su 
desarrollo 1196 • 

Así proponían un socialismo basado en una RepGblica cooperati

vista97. La revolución socialista era también la no revolución 

esto es, ni socialista ni capitalista. 

"Del liberalismo individualista se aparta [el so

cialismo mexicano) porque [ ..• ] no fue capaz de g~ 

nerar en el mundo sino la explotación del hombre 

por el hombre [ ... ) Del comunismo el Estado se apaE 

ta, igualmente, porque [ .•. J priva [al pueblo) del 

disfrute integral de su esfuerzo [y porque] tampo

co desea la sustitución del patrón individual por 
el Estado-patrón1198 . 

Desde'el PNR se formó la idea -en opinión de.algunos autores 

como Tzvi Medin- queel socialismo del PNR como ariti-imperia

lismo fué· vital para su propia existencia. Esto se explica en 

los Estatutos o Reglamentos con las tesis programada de indivi 

dualización de las ganancias industriales que a fin del perío

do cardenista se cambió o por el de la Unidad Nacional. 

El PRN asimila la tesis del frente unitario de trabajadores 

planteado en el VII Congreso de la Internacional Comunista que 

según vimos en voz de Dimitrov proponía un frente político an

ti-imperialista y anti-fascista adecuado a las condiciones de 

cada país: 

"el problema del frente popular anti-imperialista 

adquiere relevante importancia debido a los cambios 

96 Alberto Bremaunz, Material Histórico ••• op.cit. p. 216 
97 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas ••• op.cit. p; 1,06 
98 Jorge Basurto, cárdenas y el Poder • Ho¡:;;cit: p.· 169 



- 279 -

ocurridos- en la situación interna e internacional 

de todos los países de las colonias y las semicol~ 
nias. 

Para crear un amplio frente anti-imperialista de 

lucha er. las colonias y sernicolonias es necesario 

en primer lugar considerar la variedad de condici~ 

nes en las que se lleva a cabo la lucha anti-impe

rialista de las masas, el diverso grado de madurez 

del movimiento nacional-liberador, el papel del 

proletariado y la influencia del Partido Comunista 

en las amplias masas 1199 • 

En realidad la iniciativa del frente popular pasó del PCM al 

Gobierno implementándose en el PRM que retoma programáticamen

te al frente popular: 

Desde el PNR se forma. la idea del frente popular tal como decía 

el periódico oficial "El Nacional" del 7 de diciembre de 1936. 
,'' < 

"Surge nítidamente la intención de no _~e~_incluido 
al PNR en el frente popular, sill.Ci:a~'i11éi~ir a ~s-
te llltimo en el PNR"lOO. '.''°>::'· }F ·e 

El mismo PCM reconocía el haber perdido la -~n:~I1~i~a del fren 

te popular. Tal como lo dice Miguel Angel Velaséo: 

"Por eso, lo importante de la posición del PC fue 
la declaración de que consideraba al PRM como la 

realización del frente popular en las condiciones 

específicas de México. Y a mí me parece que lo 

fue, con la particularidad de que era un frente p~ 

pular sin el partido comunista11101 

99 Anatol Shulgovski, México ••• op.cit. p. 128 
100 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas .• ~op~ci.t. P• 109 
101 varios autores, cárdenas y la Izquierda ••• op.cit. p. 123; Jorge Basurto, 

Cárdenas y el Poder ••• op.cit. p. 108 
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Sin embargo y como vimos el PRM se plantea contradictoriamente 

la no unidad obrera y campesina. Como dicen los documentos bá 
sicos de creaci6n. 

" ••• en sus actividades de carácter social, las 

Agrupaciones Campesinas se comprometen a no admi

tir en su seno a los contingentes que a la fecha 
pertenezcan a cualquiera de las Organizaciones 

Obreras, y éstas, a su vez, se obligan a no admitir 

en su seno a elementos que pertenezcan a las Agru

paciones Campesinas. Ambas fijaran el radio de ac 

ci6n y la cooperaci6n que deban prestarse recípro

camente las Organizaciones Campesinas y Obreras tan 

pronto como quede constituida la Confederaci6n Na
cional Campesina11102 • 

Esta situaci6n vimos que se daba para evitar que los sectores 

sociales unificados pudieranrepresentar un peligro al control 
del Estado. 

En su lugar el PRM se proponía como la "síntesis de las fuer

zas revolucionarias 11103 • Que representaba la posibilidad de 

reestablecer aquella unidad esto, es: "no se trataba de la re

estructuraci6n política de un partido, sino la re-es-ructura

ci6n política de las masas 11104 • 

Para esto se necesitaba la unidad de la "familia_revoluciona

ria" término acuñado por Brandembur pero utilizado por los 

mismos cardenistas tal como lo hace Cárdenas en una carta a 

Calles con relaci6n a problemas al interior del_PRN. 

-v.-.-.·.~-\~- .- ,-·-
102 Arnaldo Cordova, La Política de Masas_.; ;()p~C::I~~. :-PP_::, 163.,-164 
103 Cien años de Lucha de Clases ••• op.~it;,p"·-1:fo'. 
104 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas_ ••• op~cit. -I>~-- 107 -
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Partido Nacional Revolucionario entendimos sus ami 

gos fue para que sirviera de uni6n a la familia re 

volucionaria, pero los enemigos se han aprovechado 
para darle torcida interpretaci6n y ha hecho usted 

usted bien a la Revoluci6n y a si mismo dejando la 

política para los politices de profesi6n. Los re

volucionarios desinteresados, la clase obrera y 

campesina seguirán teniendo en usted al Maestro 11105 • 

En efecto Lázaro Cárdenas aprende los intereses del partido p~ 

lítico oficial y ya como Presidente y después de lafundaci6n 

del PRM, consolidará la unidad de aquella familia y base de 

la direcci6n del partido, en El Presidente. 

2.7 PARTIDO OFICIAL Y PODER POLITICO 

Podemos afirmar que el PRM fue la obra maestra del proyecto de 

revolución pasiva-revoluci6n reestauración del cardenismo. 

Sobre las bases del PNR los cardenistas organizan el Partido 

Politice de Masas, ya no de caudillos. Partidos y organizaci~ 

nes sociales ya no se constituyen aisladamente sino se integran 

al partido corno sindicatos de clase los que primero fueron or

ganizados y movilizados para después ser incorporados al part! 

do oficial. 

El PRM significa continuidad en el proyecto de la clase domi

nante para crear el espacio donde las contradicciones sociales 

se resolverían en su;interior -bajo su control- esto es, el 

partido oficial. 

Sin embargo el PRM también signif icaria ruptura en tanto que a 

este proyecto .se va incorporando a las masas, corporativizánd~ 

105 Lázaro Cárdenas, Epistolario, Tomo 1 ••• op.cit. p. 27 
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las y organizándolas a nivel nacional corno sectores de clase; 

obreros, campesinos, sector popular y militares. 

El PRM es el producto más acabado que la clase dominante para 

amortiguar los intentos de su antitesis diálectica (obrero, 

aampesino y clases populares) para la transforrnaci6n estruct~ 

ral de la sociedad civil y de la sociedad pol1tica mexicanas. 

El PRM incorpora los conceptos Nación y Partido fucionándolos 

en el partido político oficial como apoyo fundamental del Go
bierno. 

El partido político oficial funcionó y sigue funcionando corno 

mecanismo de compensación a las contradicciones entre la bur

guesía y el proletariado y el campesinado así corno para la so

lución de los conflictos interburgueses y de estos con el Est~ 
do. 

El equilibrio de fuerzas al interior del PRM creó mecanismos -

de regulación del sistema político lo que se demuestra en su -
financiamiento estatal y desde su fundación por la despropor

ción de los votos otorgados a cada sector en rlación al número 

de afiliados. En particular del sector militar cuyos votos 

eran controlados por el Secretario de la Defensa Nacional y 

con el doble prop6sito de contener a los sectores de masas y 

al mismo tiempo equilibrar el poder de aquella instancia polí

tica evitando paralelamente un posible levantamiento militar 

de algan sector de las fuerzas armadas. Al lograr esto, y una 

vez en el poder Avila Carnacho, en 1941 el sector militar del 

PRM es eliminado y los mili tares se incorporan al partido. como 

ciudadanos. 

Es precisamente la actualización de la sociedad y la consolid~ 
ción de la República democrática burguesa la que dará sentido 

al partido oficial. 
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La lucha electoral será en este proyecto de revoluci6n pasiva 

un aspecto vertebral; es aquí donde el PRM construye su apar~ 

to fundamental de dominaci6n otorgado a los sectores y organi~ 

mos que conpomen al PRM la cuota de poder parlamentario que 

les corresponde, minando por esta vía su autonomía y expresi6n 

política. Así mismo estos sectores serán la base de los candi 

datos por el PRM. 

"Las actividades de los cuatro sectores debían ser 

coordinadas por comit€s del partido organizados a 

niveles local, estatal y nacional. Cada uno de 

los cuatro sectores participaría en el nombramien

to del candidato presidencial; para senadores y g~ 

bernadores, las posiciones estaban divididas entre 

los sectores (con excepci6n del sector militar). 

Para un puesto determinado, el sector interesado 

debía seleccionar al candidato entre sus propias 

filas y ~ste sería apoyado por los otros sectores 

(González Navarro, 1963: 148-49" 1º6 . 

Con este mecanismo se eligieron durante las selecciones de 

1937 diputados por sector como sigue: obreros 28%, campesinos 

42%, sector popula_r 14% y militar 14%, aproximadamente107 

Las selecciones fueron el instrumento de control y corporativ! 

zación de los trabajadores. La política electoral lleg6 a ser 

la fundamental para movilizar a las masas y legitimar el ejer

cicio del poder político. 

El transformismo de los líderes menos claros se.dirimen elec

toralmente; así el PRM se constituye en plataforma para cargos 

de elección popular y puestos administrativos dentro del Go

bierno. 

106 Nora Hamilton, Los Límites ••• op.cit. P~ 223, Cita No. 3. 

107 Cien años de Lucha de Clases •• •Op.éit. ·p. 136 



- 284 -

Muchas de las prácticas del actual Partido Revolucionario Ins
titucional (PRI) se incuban en el PRM. 

Asi, el Partido elige primero al candidato y después discute 

su programa de trabajo. Una vez electo la prensa y la radio 

se constituyen en elementos masivos de propagandizaci6n ide61~ 
gica1oa. 

La elección de diputados y senadores también se decidian desde 

la cúpula partidaria. Asi, el Consejo Nacional decidia el na

mero de candidatos federales por sector y los comités locales, 
regionales y estatales109 

Ahora bien, la ausencia de democracia al interior del PRM se 

manifiesta desde su creación al formarse desde arriba; de esta 

manera, la cúpula encuentra en el Comité Nacional la estructu

ra para decidir la politica electoral del partido gobernante. 

Vimos que el proyecto de frente único y frente popular que 

adopta el PRM deriva en un proyecto autoritario. Por ejemplo 

la filiación obrera forzosa al PRM que era obligatoria al mo

mento de afiliación en los sindicatos de la CTM. 

Las prácticas de control partidarias sobre los sectores se di6 

además del autoritarismo por el mismo proyecto de revolución 

pasiva utilizando los métodos sutiles de apoyo a la poblaci6n 
civil y los de las prácticas de corrupción para copiar a los 

lideres menos claros. 

Por ejemplo la CTM y la CNC recibían subsidios millonarios del 
110 Gobierno lo que mediatizaba su autonomía respecto al Estado • 

_.,. 

_l_O_B_A_r-tu-ro-. An-.-g_u_i_· a-n-o-,-,.-E-1-, Estad{)" :.,;_.a~"-~it:. p. 69 

109 cien años de Lucha de"ciases'.'.;:;op:cit. p. 136 
110 Gerrit Huizer; La·Lucha.cáií\p~sina ;~.op.cit. p. 69 

··: ~_:;;,_~::: -, .·, 
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Otras medidas menos burdas que también fortalecieron al PRM 

fueron por ejemplo la intermediaci6n Gobierno-Masas para vigi

lar la construcci6n de obras públicas111 , que lo prestigiaban 

entre la población. El PRM asesoraba además a obreros en con

flictos laborales e impulsaba el cooperativismo. 

Ya desde el PNR Portes Gil había propiciado sindicalizaci6n, 

cooperativas y agrarismo como vías de acercamiento a los trab~ 

jadores. Sin embargo el PNR fué solamente un antecendente del 

PRM en el proyecto restaurador para controlar el poder "por en 

cima de grupos y clases". 

La división del PRM en cuatro sectores debilit6 la unidad de 

clase de los trabajadores. El PRN une y separa a los trabaja

dores corporativisándolos y corporativisando sus demandas. Tal 

como Lázaro Cárdenas entendía la lucha de clases, donde ya no 

será: "la dura e inútil batalla del individuo contra el indi
viduo, sino la contienda corporativa de la cual ha de surgir 

112 la justicia y el mejoramiento para todos los hombres" . 

La raz6n para adoptar el programa del PRM por parte de los tr~ 

bajadores fue que éste recogía los avances reales del cardeni~ 

mo lo que le daba confiabilidad, además, la formaci6n del PRM 

se dá durante el auge de· popularidad del Gobierno cardenista 

(después de la expropiaci6n petrolera) y de la solidaridad de 

los trabajadores con el gobierno y su presidente. 

Otras razones que permiten al PRM encumbrarse como partido po

lítico dominante fue la debilidad relativa de la burguesía na

cional y la alianza del Estado con las clases populares, que 
en el marco de sus movilizaciones y de las agresiones del exte 

rior consolidaron al partido y a sus sectores sociales. 

Esta consolidación hegemónica -el poder político, como veremos 

111 Arturo Anguiano, El Estado ••• op.cit. p. 68 
112 Ibid. p. 139. 
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se mantiene al interior del PRM a pesar de las agresiones de 

la derecha que a fin del sexenio fueron desplazando a los radi 

cales de izquierda del cardenismo en la medida que el Estado 

propiciaba la acumulación de capital y con esto el fortaleci

miento de la burguesía nativa y transnacional. 

Así, la contradicción del PRM-Gobierno por sostener la alianza 

popular mientras impulsaba medidas para la acumulación de cap! 

tal provocó que los conservadores comenzaran a desplazar a la 

izquierda dentro del PRM orientando el rumbo del gobierno ha

cia la derecha cuando ya el Estado mexicano había consolidado 

su hegemonía sobre los sectores obrero campesino y popular y 

con ello consolidaba el proyecto de revolución pasiva-revolu

ción restauración, consolidando el moderno Estado mexicano. 

2.8 DEL PRM AL PRI: AVILA·CAMACHO Y MIGUEL ALEMAN 

La segunda fase de revolución: ~asiva del proyecto de la buro

cracia política y sus aliad()s d.( la burguesía en relación al 

movimiento de masas se 'articul;a ~~ torno al partido político 

oficial que se transforma dura€te ,el.avilacarnachismo, para co~ 
solidarlo como en instrumento'politicode dominación del modeE, 

no Estado mexicano. 

El proyecto de "unidad nacional" de Avila Carnacho recayó en el 

partido oficial (PRM) el que lo adecuó a las nuevas condicio

nes de colaboración entre las clases y de unidad contra los 

enemigos del exterior que prOpOnía el avilacarnachismo. 

Una primera medida fu~ la desaparición del sector militar ya 

que según afirmaba el CEN del PRM: 

"era oportuno 'fomentar el libre y peculiar desa

rrollo cívico de los grupos socialmente definidos 

dentro de lo.s l:í.mi tes de la ley' y que era neces~ 
rio. que.laS'c,fuerzas armadas cumpliesen la misión 
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que legalmente les correspondía, era indispensable 

-indic6- mantener esas fuerzas 1 apartadas de la 

política electoral' pues ésta ponía en peligro 

-según decía- 'la necesaria cohesión de los mili 

tares en ser vicio activo'" 113 • 

Siendo Avila Camacho exsecretario de guerra, tenía gran influe~ 

cia sobre los militares adem~s, en el marco de la segunda gue

rra mundial en que se desarrolla su gobierno y de la "mili tari:_ 

zaci6n del ejército" en tiempos de guerra no fue difícil para 

Avila camacho lograr el consenso de los militares para su reti 
ro como sector en el PRM. 

Este retiro operaba también en el sentido de establecer las.ha 

ses de un gobierno civil. Sin embargo, el retiro del ejército 

como sector del PRM no significó el abandono de sus altas :je:.:. 

rarquías, quienes pasan a formar parte del sector popúiary, 

campesino y de los cuales bien pronto se convertirán en influ
yentes dirigentes • 

El intelectual orgánico más importante para la reforma del 

PRM, fue Antonio Villalobos, conservador avilacamachista que 

se proponía apartar al PRM de sus radicales postulados progra

máticos originales y dirigirlo hacia otros más acordes con la 

segunda oleada del proyecto de revoluci6n pasiva que sobre las 

bases del cardenismo establece la burocracia política en alia~ 

za con la ascendente burguesía y pequeño-burguesía mexicana y 

la imperialista. 

El sector obrero dentro del PRM sufrirá también transformacio

nes profundas durante el gobierno de Avila Camacho. En.primer 

lugar, la política de Fidel Velázquez y sus cinco lobitos, de 

cooptar las diligencias de los pequeños y medianos sindicatos; 

113 Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada 
••. op.cit. p. 304 
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habían fortalecido su posici6n al interior de la CTM. Esto les 

permiti6 durante el II Consejo Nacional de la CTM (25 al 28 de 

febrero de 1941)
114

, obtener, no sin dificultad, y tras larga 

oposici6n del grupo lombardista, la nominaci6n de Fidel Velá~ 

quz como Secretario General de la CTM y el de un programa orie~ 

tado hacia la abierta colaboraci6n con el gobierno de Manuel 

Avila Camacho. 

La CTM seguía siendo la organizaci6n obrera más poderosa del 

país y la mejor ·organizada dentro de los sectores del PRM, 

con 1.3 millones de miembros 115 que le otorgaban una influen

cia determinante y para el gobierno avilacamachista un apoyo 

fundamental en su política econ6mica y social. 

Fidel Velázquez consolida el proceso de formaci6n de una buro

cracia sindical colaboracionista.·· Asimismo, profundiza los 

métodos de represión en contra de~1::i..'.bi:Wa-11izaci6n irid.ependien 
'-~--'-·-'---=~-'·---~'---~·c-.-:...--o.·- · .. --; - ---·---·'·--- ----=---- _- :- __ - --

te del movimiento obrero mexicano~ ;_;·:~.•'"•''' ... 
«'' •J •• ~-:·: ,_. ,._,~:_:·_::, 
.. :;····;'{"-

La segunda guerra mundial fue un f.i~t~~ ';~~terminante que infl~ 
y6 en el control del aparato.burocita'tic~sindical sobre el mo

vimiento obrero debido a la t~s::Cs:~~i3'aseguraba que en el perí~ 
do de guerra se requería de ;la J~:.Í:d~d .del movimiento obrero y 

con el gobierno para lo cua~ ~eb~tí.an de evitarse las huelgas. 

Otro objetivo fundamentaÚCdEio\a.transformaci6n del partido ofi 

cial durante el p~~:;·;;a,~-~-~~/i"t;~·J:~··c~~~cho fue la reestructura--

ci6n del sector popu'ii:i~~C:. · 
. :::._r.·¡ ,.:_- :· :::::~_, 

En sus orígenes\;(i93?Fiel sector popular había pretendido agl~ 
:;.:;:._ ~~-~t,:::~ ·:"':'~-:::-. ·-:7:.:.·: :; ' : 

tinar a la burocraciJ~·.de empleados gubernamentales principalmen 

te. sin e111bi3,rg(J:,. i;{;~iecciones de 1940 habían mostrado que -

::1~~::;1~~tªk:i}r :~::: ::ª~:c~:b~::.:::::º 1: ::::~~::~ 
~~~ i~i;:~~tf~f5Ci~irFib, ·El Partido de la Revolución ••. op.cit. p. 316 
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ci6n del sector popular~~ara extendeE'su ámbito a todos los 

sectores no contenidos en·iá. ~8~~ci;'iici.i.6n-' obrer~ y campesina. 
. --- _,. ,.. .. , .. _ --.-. ~:- ~.-. --<~;,L»~:_:·: -- ~ -

As!, el Comité Ejecutivo Na~"ió!lal del PRM. decide: 

"El CCE aprob6 .a finales de 1941 la convocatoria 

para constituir un comité de organizaci6n del sector popular 

(16 de diciembre de 1941). En esta convocatoria se invitaba 

a crear ligas, uniones y federaciones del sector popular en to 

dos los estados de la República y a reorganizar las ya existen 
tes"ll6. 

La reestructuraci6n del sectorp~pular obedece también al pro
yecto de equilibrfo par~·~t.'~il~a'~ la creciente influencia de . 

sector campesino ypartiéularmente la del sector obrero al in 

terior del PRM. 

Bien pronto la influencia del sector popular comienza a ser 

fundamental en la direcci6n del partido. Asimismo, también 

rápidamente la direcci6n de este sector es ocupada por milita

res que como individuos, "ciudadanos" se incorporan al sector 

popular una vez que el ejército dej6 de ser parte del PRM. 

La consti tuci6n del sector popular se logra con la fo~.maci6n 

de la confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares 

(CNOP) cuyo origen más inmediato lo encontramos en .. el Comité 

Nacional de Organizaci6n del Sector Popular117 

"La Convenci6n Nacional del sector popular se re!! 

ni6 en e3:teatro Degollado de Guadalajara y de 

ella !l~C:i6 la. CNOP (26-28 de febrero de 1943). El 

n:ac:i.rr;{~~to de la nueva central fue presentado ofi 

116 Luis ja.vier.G~rddó~ El .Partido de la Revolución ••. op.cit. p. 322 
117 Ibid. p. 331·· . 
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En realidad la CNOP prétende 'conforinar jUrito con la CNC y la 

CTM el "tri:i.ngulo equilátero" del ejercicio del poder político 

en México. 

Este triángulo se complementa después de la constituci6n de la 

CNOP y en la cdpula se encuentran los dirigentes de esta orga

nizaci6n popular, así como Fidel Velázquez (Secretario General 

de la CTM); el General Leyva Velázquez (Secretario General de 

la CNC) y en representación del gobierno Miguel Alemán Valdéz 

(Secretario de Gobernación) 119 • 

La organización del PRM abarca a todos los sectores y el de la 

CNOP incorpora a todos aquellos no comprendidos de la CTM ni 

la CNC: 

"En los estatutos de la CNOP --se 'establecía una do

ble composición: política y territorial. Sun miem 

bros fueron agrupados en diez ramas, según su cate 

goría socioprofesional: los trabajadores al servi

cio del Estado, los miembros de las cooperativas, 

los agricultores, los pequeños industriales, los' 

pequeños comerciantes, los profesionistas y los i~ 

telectuales, los jóvenes, las mujeres, los artesa

nos y los trabajadores no asalariados 1112º. 
No es casual que el PAN se oponga decididamente a la formaci6n 

de la CNOP ya que esto minaba sus principales bases sociales. 

El PAN acusaba a la CNOP como "verdadero falsificador" de las 

é . d. 121 aut nticas clases me ias • 

118 Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución ••• op.cit. p. 332 
119 Ibid. p. 334 
120 Ibid. P• 332 
121 Ibid. p. 333 
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Los métodos autoritarios al interior del PRM se fueron hacien 

do más firmes en la medida que avanza el sexenio de Avila Ca

macho y todas aquellas transformaciones se fueron dando a es
paldas de sus bases. Por ejemplo, la salida de los militares 

como sector y la formación de la CNOP se hicieron violando los 

Estatutos del PRM, que contemplaba la realización de una asam

blea nacional para aquellos cambios, mis que no se realizó. 

De hecho, durante los seis años del período avilacamachista la 

dirección nacional del PRM no convocó ni una sóla vez a la asam 

blea nacional122 por lo que el proyecto de "unidad" se convir

tió en el proyecto de centralización del poder en manos de la 
burocracia política y sindical. 

A partir del hundimiento del barco petrolero mexicano "potrero 

del llano" por parte de submarinos alemanes, el 12 de mayo de 

1942, México declara la guerra a los países del eje el 22 de 

mayo de 1942 y se incorpora a la segunda guerra mundial al la

do de los aliados123 • De inmediato se reestablecen las rela

ciones diplomáticas con Gran Bretaña y la URss·. 

La situación de guerra agudiza las condiciones de control por 

parte de la burocracia del PRM sobre las bases del partido, al 

exigirles "evitar toda exaltación innecesaria o actos de repr~ 

salia11124 • Esta sería la "orientación" para evitar huelgas o 

movilizaciones populares, concentrando así el poder autorita

rio en manos del presidente del PRM, Villalobos y de su grupo 

avilacamachista apoyados en la burocracia sindical, campesina 

y popular. 

na y popular. 
·.··.·F· 

122 

123 
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que suspendía las garantía_;;'ind.ivid.uales pronunciada el 13 de 

junio de 1942125 _que perm{ti6 a Avila Camacho legislar por me

dio de decretos al margen del parlamento. 

La política de unidad nacional en torno al presidente Avila 

Camacho se consolidó también con la adhesión del expresidente 

Lázaro Cárdenas, quién fue nombrado Secretario de la Defensa 

Nacional el 10 de agosto de 1942126 • Esta adhesión de unidad 

en torno a Avila Camacho se formalizó en una gran concentra

ción celebrada en la Plaza de la Constituci6n el 15 de septie~ 

bre'de 142 con la asistencia de los expresidentes De la Huerta, 

Portes Gil, Ortíz Rubio, Rodríguez y las de Lázaro Cárdenas y 

Plutarco Elías Calles 127 . 

La unidad en torno al pi:"esidente se da también con los mili t~ 

res quienes pronto se'ené::umbran en las direcciones de la CNC 

y CNOP tal fue el caso del coronel Gabriel Leyva Velázquez 

quien fue nombrado como nuevo secretario de la CNc128 . 

Paralelamente a la unidad nacional en torno al presidente se 

dió un abandono por parte de éste, del plan sexenal elaborado 

durante el cardenismo, en particular en lo relativo a la refo~ 

ma agraria. 

Otra caracter que se gesta al interior del PRM, ya presente d~ 

rante el cardenismo, fue su papel como gestor en las demandas 

obreras y campesinas. De esta manera el representante agrario 

de la CNC tramitaba los créditos, registros de ligas de comun! 

dades agrarias, dotaci6n de tierras, etc. Simultánea labor t~ 

nían los líderes sindicales respecto al registro de sindicatos 

y solución de lo~,conflictos obrero-patronales y la CNOP. As! 

125 Luis Javier Ga~fiao¡ E,l Partido y la Revolución Institucionalizada ••• 
op.cit. p; 32_7,~--' 

126 Ibid. p;'328,,,'' 
127 Ibid •. p. 328'.'' 
128 Ibid. p' 329 • 
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en el PRM se fue concentrando- la gestoría ante el gobierno de 

las demandas obreras-campesinas y populares. Esta concentra

ción del poder corrió paralela a la proliferación de la corruE 
ción entre todo el aparato burocr~tico del partido que se in~ 

titucionaliz6 durante el gobierno de Manuel Avila Camacho. 

A pesar de este control, algunos sectores de la sociedad civil 

intentaron organizarse en contra de la hegemonía del PRM. Tal 

fue el caso de algunos campesinos zapatistas y obreros indepe~ 
dientes que se organizan en contra del gobierno y forman el 

Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM) fundado por el viejo 

luchador zapatista Rubén Jaramillo a mediados de 1942129 • 

Sin embargo, el férreo control consolidado por los sectores 

del PRM impidieron avanzar a todos estos grupos opositores. 

Una vez consolidado el poder y la "unidad nacional" en los sec 

tores del partido, el gobierno de Avila Camacno di6 paso al 

proyecto de independizaci6n del partido respecto a las estru~ 

turas oficiales. Resultaba necesario para el gobierno dividir 

entre partido y gobierno para afianzar el sentido de la demacra 

cia representativa que se prentendía para el moderno Estado me 

xicano con el libre juego de los partidos políticos. 

Lo anterior significaba que una vez establecidos en m11ltiples 

"casamatas" directas e .indirectas el control del gobierno so

bre la sociedad civil, ·séc-intentaba: deslindar la identidad del 

partido oficial con la dei gobierno para dar paso a una demo
cracia de partidos y. preparar el advenimiento del gobierno c.:!:_ 

vil, institucionalizando al partido oficial como instrumento 

electoral del gobierno· y de control sobre la sociedad civil ba 

jo un sistema democrático burgués. 

La primera prueba en las transf6rma_?Ü>nt:is hechas al PRM duran 

129 Luis Javier Garrido, El Part.ido 'cie )a'. ~evolílción Institucionalizada ••• ·• 
op.cit. p. 330 
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te el gobierno de Avila Carnacho fueron las elecciones de 1943. 

Las elecciones a diputados en ese año provocan el surgimiento 

de partidos opositores como la Liga de Acci6n Política (LAP) 

fundada en 1940 por Narciso Bassols y de otras organizaciones 

campesinas como el Frente Electoral Revolucionario Nacional 

Campesino. Estos partidos lanzaron candidatos indpendientes 

lo mismo que el PAN y la UNS. Sin embargo, durante las elec
ciones de 1945 el PRM obtuvo una aplastante mayoría. 

De acuerdo a los resultados oficiales 144 de los 147 diputados 

a la 39° Legislatura130 fueron miembros del PRM. De estos, 

75 fueron del sector popular, 46 del campesino y 23 del obrero. 

Las elecciones se caracterizaron por el fraude electoral que 

ya para entonces también se ha institucionalizado. En esta 

ocasi6n el fraude afect6 principalmente a la LAP quienen tenían 

alguna influencia entre sectores'urbanos y agrarios. De esta 

manera se consum6 el robo de urrias, transporte masivo de votan 
131 - . tes, etc. etc. • 

-~<::~'. _:·>-~ 

Cabe destacar la actividad claudicante del PCM durante este pre 

ceso electoral ya que como vimos, a partir de la táctica del 

frente popular, incorpora en su programa el proyecto de unidad 

avilacamachista. El PCM avaló el proceso electoral y más a~n 

apoy6 a los candidatos del PRM. Incluso los comunistas se pr~ 

sentaron al Congreso del PRM con candidatos como fue el caso 

de su Secretario Dionisia Encinas para el 2º Distrito Electoral 

de Coahuila132 . Esta candidatura fue obviamente rechazada co

mo candidatura del PRM. Sin embargo, el PCM apoy6 la candida 

tura de todos los candidatos del PRM salvo aquella de Coahuila 

en la que llevó un candidato propio. Incluso durante el IX 

Congreso del PCM realizado en el Palacio de Bellas Artes entre 

el 12 y el 15 de mayo de 1944, Blas Manrique propuso la parti

cipación del PCM al interior del PRM "por la reorganizaci6n t~ 

130 Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada •• ~-. -
op.cit. p. 339 

131 Ibid. p. 338 
132 Ibid. p. 337 
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tal de aquél partido 11133 y- por la undiad de las fuerzas demo

cráticas al interior del PRM con el PCM. Esta asamblea de los 

comunistas estuvo avalada por la presencia de Villalobos (pr~ 

sidente del PRM) quien entonces af irm6 que el PCM se había 

identificado "plenamente con el régimen revolucionario 11134 • 

Como respuesta Bassols y Vicente Lombardo Toledano entre otros, 

impulsan la formación de la Liga Socialista Mexicana en sep
tiembre de 1944 misma que desapareci6 rápidamente. 

Bien pronto la reorganización del PRM y la política de unidad 

nacional se tradujeron en dominio del poder Ejecutivo sobre el 
Legislativo y en la conversión del partido oficial en agente 

electoral del gobierno. Tal como decía Federico Medrano (pr~ 

sidente del bloque del PRM en la Cámara de Diputados), durante 
una reunión en homenaje a Villalobos en agosto de 1943: "el 
PRM es la familia ideal de organizaci6n •.• el PRM perdurará 
-dijo Medrano- porque significa en la política la fuerza de 

choque de la revoluci6n y la revolución es inmortal, es eter
na"l35. 

Con la transformación del PRM se consolida la segunda fase del 
proceso de revolución .pasiva y se abre el cauce a la definiti

va dirección a la.derecha del régimen de la revolución. 

El epílogo de esta segunda fase del proceso de revoluci6n pas! 
va se inicia con la sucesión de Manuel Avila Camacho. El pr~ 

yecto de sucesión hacia un candidato civil llevará a la presi 

d~ncia a Miguel Alemán Valdéz: 

"a principios de 1945, ~~1R~~Ía~ foixnado grupos en 
torno a tres miembros ci~.i.;;~-¡gj_·d~te que aspiraban 

.. ,-·_',,<-~,~·:~:·)-·.·.:::'.'.:~··:,·' -:/,; ··'-.• 

133 Luis Javier Garrido, 
op.cit. p. 334 

134 Ibid. p. 344 
135 !bid. p. 341 

El Partido ~: ;l~~~~~T~clg~i-inititucionalizada ••• 
·. ,"--~··,':/:'.:.'': ,! ,,.; 



- 296 -

a la candidatura del PRM. Los tres eran civiles, 

de acuerdo con la idea de Avila Camacho de ceder 

la Presidencia de la República a un civil: Miguel 

Alemán (secretario de Gobernaci6n) , Ezequiel Padi

lla (secretario de Relaciones Exteriores) y Javier 

Rojo Gómez (jefe del Departamento del Distrito Fe

deral) • Padilla se situaba a la derecha del Parti 

do, y no ocultaba su cercanía con los medios finan 

cieros de los Estados Unidos, y en particular con 

el secretario de Estado norteamericano, Edward R. 

Stettinius, Jr., por lo que esperaba obtener el 

apoyo de varios grupos empresariales Alemán se co

locaba en el centro, como el continuador de la po

lítica avilacamachista y Rojo Gómez, apoyado por 

varios excardenistas -como Francisco J. Múgica, 

Graciano Sánches y Heriberto Jara- y contando con 

simpatías lo mismo en el seno de las organizaciones 

agrarias que las del sector popular, parecía repr~ 

sentar una tentativa de retorno al nacionalismo de 

los afios treinta" 136 • 

En el curso del proceso de la sucesi6n de Manuel Avila Camacho 

los cardenistas intentan un nuevo impulso con la candidatura 

del General Miguel Hernández Guzmán, quien pronto renuncia a su 

precandidatura debido a las presiones del ala derechista del 

PRM y del propio Manuel Avila Camacho. 

El enfrentamiento de la derecha tanto desde el exterior como al 

interior de la sociedad política y del aparato burocrático y 

partidario del gobierno, desembocan en la elección del derechi~ 

ta Miguel Alemán Valdéz como candidato del PRM, postulado por 

el sector obrero (CTM) el 5 de junio de 1945137 • En esa oca

si6n la CTM hizo una apología de Miguel Alemán llamándolo "hi-

136 Luis Javier Garrido, El Partido de 'la Revolución Institucionalizada ••• 
op.cit. p. 350 

137 Luis Javier Garrido, El Partido de la RevÓlué:ión ••• op.cit. p. 354 
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jo de la revoluci6n" y "cachorro de Lázaro Cárdenas y de Manuel 

Avila Camacho11138 • 

Las elecciones federales de 1946 confirman la fortaleza del 

aparato electoral del PRM. Asi Miguel Alemán Valdéz logra el 

triunfo en aquellas elecciones. En su primer acto de gobierno 

el nuevo presidente transforma el organismo politice del Esta

do, el PRM en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 

con esto se abre una nueva etapa en el proyecto de revoluci6n 

pasiva de las clases dominantes y del Estado mexicano postrev.e_ 

lucionario. 

137 Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución ••• op.cit. p. 354 
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V. REFLEXION FINAL. 

La irrupción violenta de las masas campesinas (principalmente), 

obreras y populares en la revolución de 1910-1920, significa ª.!! 
tes que nada, la vigorosa presencia de las masas en el escena -

rio de la lucha de clases por el control del ejercicio del po -

der político y del Estado, de la que quedar~ preñada la socie -

dad capitalista mexicana hasta nuestros días. 

Por otro lado, el balance inmediato de la lucha revolucionaria 

de 1910-1920, arroja la derrota político militar y la pacific~ 

ción de los ejércitos revolucionarios campesinos y populares, 

que se levantan en armas en 1910 en contra del dictador Porfirio 

gobiernos de la oligarquía, 

Madero,_Huerta:y Carranza_des-
Díaz primero, y en contra de los 

burguesía y pequeño burguesía de 

pué s. 

En 1920,; de~¡;iuét•'.~~i· asesinato de Emil,iano Z¿1~a y de. la rendi 
ción: •. de .Franb:fsco.'.\riÚa'y sus, "Dorados •:?ei ;fuC>.j:imiento revolucio 

nario ·•cairi¡:)'é~iri~t~~~!i. d.efih:.i ti y amente d~rr~'tádo; 
··;~:;:'.~'.\~.'~:">"'··.~ i:'>''' . '·.···' '· .; :- .. ,) 1:< ; 

La derrota de'ios'.ejérdtos campesinos rio debe sin embargo si
tuarse solamente en el: f~:Í:re~();'._d.e':'los enfrentamientos entre e~ 
tos y los ejércitos _de l~ b~i~Ü~sí~ y pequeñoburguesía consti

tucionalista (Obregonista y Carrancista), sino principalmente 
en la derrota político militar que estos infringen a los revol.!:!. 

cionarios en el terreno político militar, como revolución pasi

va -revolución restauración para la consolidación del moderno 

Estado mexicano. 

Será principalmente debida a la incapacidad de los campesinos 
para plantearse el problema del Estado, que ser~n derrotados 

políticamente por sus enemigos de clase (la burguesía y peque

ño burguesía-Carrancista y Obregonista -constitucionalista- y 

sus aliados de la burguesía nacional y extranjera, terratenie!!, 

te y latifundistas, clero, ejército y pequeñoburguesía 

-Porfirista o emergentes de la revoluci6n-. 
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El llamado de Madero a los campesinos para que se levantaran 

en armas contra el dictador opresor no era nuevo para ellos ya 

antes, se habían levantado en armas al llamado de los criollos 

para liberarse de la opresi6n colonial. Los campesinos hicie

ron saltar desde abajo la dominaci6n española sobre la Nueva 

España. Ante la falta de experiencia organizativa a que los 

sometieron tres siglos de conquista y represión, serían los 

criollos los que llevaron adelante -en alianza con las otras 

clases dominantes1- el primer proyecto para establecer las ba 

ses de un gobierno postrevolucionario, Imperial y efímero el 

primero y republicano democrático burgués después, durante la 

Reforma. 

Serán nuevamente los campesinos -esta vez mezclados e incorp~ 

rados orgánicamente al ejército liberal Juarista- los que con 

las armas en la mano, expulsarán al invasor francés y con ello 

inclinarán la relación de fuerzas a favor de los liberales, 

quienes podrán así establecer las primeras bases del moderno 

Estado mexicano y que durante el profiriato se convierte en 

dictadura. 

Paradójicamente, mientras los campesinos hacían las revolucio

nes, su situación, antes del inicio de la lucha revolucionaria 

de 1910, no era muy diferente de la de la Colonia, La Tierra 

era propiedad de los antiguos y nuevos terratenientes y salvo 

algunas comunidades -como en el Estado de Morelos- que mante

nían una autonomía relativa económica y política, basadas en for 

mas comunitarias de producción y defensa, el resto de los camp~ 

sinos se encontraban atomizados, divididos y explotados en una 

enorme cantidad de haciendas. heterogéneas entre sí. 

Así cuatro siglos de explotación, frustraciones, odio y deseo, 

firme deseo de ganar tierra, libertad y justicia, movieron a 

los campesinos para acudir al llamado revolucionario de Madero 
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Los campesinos se organizaron, se armaron y se movilizaron p~ 

ra derrotar al dictador Porfirio Díaz primero y debido al in

cumplimiento de sus promesas, a los gobiernos de Madero, del 
usurpador Huerta y de Carranza después. 

El punto culminante del ascenso de la revolución campesina, en 

1914, lleva a los campesinos a unificarse (formalizando su alia.!l 

za en el acuerdo de Xochimilco) y forman el primer gobierno cam

pesino revolucionario popular con sede en la ciudad de México 

(en poder de los ejércitos zapatistas y villistas). 

A partir de aquí, se iniciará la debacle política y militar del 

movimiento campesino. Ante la ausencia de un proyecto autónomo, 

encargarán "el asunto del Gobierno" en manos de la pequeño bu.E 

guesía radicalizada quienes abdicaron el poder a la burguesía 

y pequeñaburguesía constitucionalista. 

Por otra parte, los campesinos no fueron capaces -salvo los 

campesinos zapatistas- de llevar a la práctica, al calor de 

la lucha revolucionaria, el reparto de las tierras conquista
das, por las que se habían levantado en armas, debilitando su 

principal proyecto político a saber, El Plan de Ayala. 

Otro factor que incidió en la derrota del movimiento campesino 

fué su "fatal" desencuentro con sus principales aliados de el~ 

se, el nacimiento proletariado. Esto no es atribuible a los 

campesinos, sino al escaso desarrollo de las relaciones de pr~ 

ducción capitalista que provocaba que las organizaciones obre

ras existentes, debido a sus resabios artesanales y posiciones 

anarquistas, llegaran muy temprano al escenario de la lucha re 

volucionaria para establecer su propio proyecto histórico de 

clase. 

En estas condiciones, Carranza y Obregón inician la contrarre

volución. La ley agraria del 6 de Enero de 1915 y el artículo 

27 de la constitución de 1917, que prometía tierra para los 
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campesinos; y ante la Iiiiºposºil:iiüd.ad de estos para expropiarlas 

por ellos mismos (en el marco del reflujo de la movilización 

campesina y del triunfo de Obreg6n sobre la división del Norte 

y del cerco militar establecido en las zonas zapatistas), los 

campesinos se batirán en retirada hasta que en 1920, después 

del asesinato o rendición de sus dirigentes y debilitados de~ 

pués de una década de cruentas guerras (un millón de muertos), 

serán pacificados parcialmente y desarmados, las tierras recu

peradas devueltas a sus antiguos y nuevos enemigos de clase y 

ellos, sometidos nuevamente a las antiguas y nuevas haciendas 

o directamente lanzados al desempleo para incorporarse a los 

primeros contingentes del ejército industrial de reserva del 
México de 1920. 

POr su parte los obreros, al amparo de las promesas sobre libe~ 

tad sindical hechas por Carranza, para lograr su neutralidad e 
incluso el enfrentamiento de algunos de sus sectores (Los lid~ 

res de la Casa del Obrero Mundial de la ciudad de México) en 

la lucha contra los ejércitos campesinos, comenzaban a organi

zarse y enfrentar a la burguesía y el Estado. Tal es el caso 

de la primera huelga general en la ciudad de México en febrero 

de 1916. Sin embargo, el pacto de Carranza con los obreros, 

dur6 solamente el tiempo que los líderes Constitucionalistas 

(con Carranza y Obregón a la cabeza) necesitaban para derrotar 

a los campesinos y evitar cualquier alianza de estos con el n~ 
ciente movimiento obrero. ·Así; Carranza reprimirá brutalmente2 

las primeras movilizaciones y huelgas por demandas laborales 

concretas en 1916. 

Una vez derrotados los ejércitos campesinos y sometido al co~ 

trol represivo el movimiento obrero, y después de institucio

nalizado el pacto político revolucionario en la Constitución 

de 1917, las dos facciones de la emergente burguesía y peque

ñoburguesía revolucionaria, (La conservadora y reaccionaria 
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de Carranza y 1.aliberai progresista (capitalista) de Obreg6n) 
desatan una.lucha interburguesa que se resolverá en contra de 

Carranza y a favor de la naciente burguesía y pequeñoburguesía 
terrateniente, manufacturera, comercial y financiera de Sonora 

que en la persona de Obreg6n ascienden al control del ejercicio 
político del Estado postrevolucionario, tras el asesinato del 

primer presidente constitucional y del interinato del también 
sonorense, Adolfo de la Huerta en Diciembre de 1920. 

El grupo sonora se caracteriz6 durante los gobiernos de de la 

Huerta y Calles por un manejo pragmático de los asuntos buro
cráticos y militares del Estado de Sonora; siempre dentro del 

marco jurídico de la Constituci6n de 1917. Compartían con los 
liberales de la reforma, la estrategia económico-política de 

crear una gran base de "agricultores" autónomos y libres para 
la apropiación de la renta ya capitalista de la tierra. La 
producción agrícola se realiza en Sonora con una relativamen
te alta composición orgánica de capital (en relación con el 
resto de la explotaéión agrícola del país. La búsqueda de su 

propia identidad corno burguesía nacional los llevó a tomar una 

posición nacionalista que estableciera los límites de la inteE 
vención del capital y gobiernos del imperialismo -particulaE 
mente los del imperialismo norteamericano- en la soberania na 

cional y del. reparto del plustrabajo nacional. Otra particul~ 

ridad del tipo de ejercicio del poder político de este grupo 
Sonora es su caracter represivo paternalista, que se manifestó 
claramente en las leyes expedidas en Sonora en favor de los in 

dios Yaqyi y la persecución implacable, sangrienta y genocida 
desatada en su contra paralelamente. Finalmente -no por menos 

importante- otro rasgo de este grupo fué el de concebir la foE 

rnación de una burguesía nacional a partir de la rapiña del ap~ 

rato burocrático militar del Estado, que se tradujo en su pro
pio provecho personal y en su metamorfosis a empresarios capi

talistas o terratenientes. 
'·,'-' 

' ... , . _.:(::~:-~: 
Salta. a .. 1a: :Vista como muchas de estas formas de control y ejeE 
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cicio del poder político siguen siendo utilizadas por el PRI 
gobierno en el presente (1986). 

Obregón se impone al resto de los caudillos políticos y mili

tares revolucionarios, y toma las riendas del proyecto políti_ 

co del país, porque se situaba en el "vértice del ojo del hu

racán revolucionario". Por una parte, había derrotado al m~s 

poderoso ejército campesino, la división del Norte y con esto 

a la insurrección campesina; su bien ganado prestigio militar 

lo llevó a derrotar también al Orozquismo en Sonora y a enca

bezar la última (hasta la fecha) rebelión armada victoriosa 

en contra de un gobierno constitucionalista. 

Esta hegemonía del poder militar le convertía en el peón clave 

para pacificar al país y estábleicer. as,11a~ bases econ6micas, 

políticas, burocráticas y mÚ.i..t:~k-~~ ,(Como. revolución pasiva) 

este ajedréz pol! 
tico desde su victoria sobre lÓs campesinos y se propone uti

lizarla para ganar el dominio del ejercicio del poder políti

co en México. Con los zapatistas establece alianzas para de

roccar a Carranza e impulsa a Diaz Soto y Gama (exmilitante 

del PLM) para formar el Partido Nacional Agrarista; que post~ 

lar~ -junto con la CROM- su candidatura en 1920. Con los 

obreros, Obregón establece sus alianzas desde 1916 cuando in

terviene en favor de los obreros contra la represión de Carra~ 

za¡ esta alianza se estrechará a partir de la formación de la 

Confederación Revolucionaria de Obreros en México, (CROM) que 

se forma a su amparo y con la alianza de las mayoría de las 

organizaciones obreras del país (que no las más importantes 

como la CGT, los mineros, petroleros, textiles y ferrocarril~ 

ros, que no se incorporaron a la central cromista). Un año 

después, el movimiento obrero organizado en la CROM decide 

cambiar de estrategia (ya acordada desde el congreso obrero 
de TAmpico de 1917); formará el partido Laborista Mexicano 

(primer partido obrero de sindicatos de México) que decide 
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aliarse con Obreg6n -y en 'contra del represor Carranza-. para 

impulsar la libertad, autonomía de la organizaci6n sindical; 

planteándose la acci6n maltiple como estrategia de lucha {lu

cha sindical y lucha política) • El movimiento obrero y la 

CROM serían los principales aliados y soporte del gobierno 

postrevolucionario durante su primera fase de desarrollo y con 

solidaci6n (1920-1928). Finalmente, su proyecto político ec~ 

nómico personal y como grupo (Grupo Sonora) , se articulaba 

perfectamente con el de la burguesía, pequeño-burguesía y res 

to de las clases dominantes a la que él mismo pertenecía. 

Una vez en el poder, Obregón centraliza el poder militar, eli 

mina a sus enemigos de armas, derrotándolos militarmente cuan 

do de la Huerta se levanta en armas en su contra en 1923. 

Obreg6n mantiene controlado el descontento de los campesinos 
por el incumplimiento del reparto de tierras, reiniciándolo 

lentamente {un millón y medio de hectáreas 3) y con un criterio 

político, priorizando su dotaci6n a los campesinos mejor org~ 

nizados y más combativos (como los campesinos zapatistas de 

Morelos). Además, Obregón recurrirá al recurso del discurso 

agrarista, del que se declarará su vocero y defensor más impoE 

tante. 

Obregón y la burocracia político-militar de su gobierno tenían 

plena conciencia que el movimiento obrero significaba su ant! 

tesis dialectico y que su asimilación representaba el potencial 

revolucionario (como revolución pasiva) para su proyecto. El 

proletariado, había ya recogido las banderas campesinas de la 

revoluci6n popular y las enarbolaba en su propio proyecto hi~ 

tórico de clase por el socialismo, tal como se manifiesta en 

la declaración de principios original de la fundación de la 

CROM: " ••• la lucha de clases y la destrucci6n de la tiranía 

capitalista, constituían los objetivos últimos que, en adelan 

te deberían de orientar la acción de la clase obrera y sus 

estrategias sindicales 114 • 
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El control sobre el movimiento obrero que intentará imponer 

primero Obregón y después Calles se formalizará en un pacto 

entre los obreros, sus organizaciones y dirigentes y el Esta

do, mediante el cual este (El Estado} , se comprometía a resp~ 

tar su autonomía, y libertad sindicales y apoyarlos en sus l~ 

chas en contra del capital. Por su parte, los obreros se co~ 

prometían a dar su apoyo al gobierno para la aplicación del 

artículo 123 y la defensa de la soberanía nacional en contra 

del Imperialismo, Este acuerdo de Obregón con la CROM; este 

acuerdo entre el Estado y la clase obrera se tradujo en la 

práctica en un acuerdo entre los líderes del joven movimiento 

obrero mexicano, principalmente con el grupo acción (la misma 

generación de líderes obreros de la Casa del Obrero Mundial 

que capitularon y firman a -espaldas de las bases- el acuerdo 

con Carranza para la formación de los batallones "rojos"}. 

Este grupo Acción, se perpetúa en la CROM, bajo la dirección 

y con la dirección sindical del líder electricista Morones, 

quién abandona los intereses del proletariado y elige los del 

Estado y sus socios capitalistas -el mismo se convierte en 

político oficial y próspero millonario-, inaugurando además 

las prácticas de los charros para controlar y reprimir el movi 
miento obrero independiente, con esquiroles, grupos de choque, 

chantaje, amenazas, corrupción o el pistoletazo, en alianza 

con las autoridades del trabajo. 

¿Coincidencia o consecuencia en las prácticas del poder políti 

co del Estado en México? 

Otro frente que deberán presentar Obregón y la burguesía y p~ 

queño-burguesía nacional alida a él, en su proyecto de revol~ 

ción restauración será en contra del Imperialismo; principal

mente contra el Imperialismo norteamericano cuya manifestación 

más concreta serían las compañías petroleras (norteamericanas, 

inglesas y holandesas. 
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El país se debatía en una aguda crisis económica profunda, pr~ 

vocada por la destrucción de vidas y de capital de trabajo y 
que se agudizaban por la baja en el precio de la plata -prin

cipal producto minero de exportación- y por la desaceleración 
de la producción y exportaci5n de petr6leo (principal mercan

cía de exportación) , que se articulaba con las amenazas del im 

perialismo sobre la deuda externa, de las indemnizaciones a ex 

tranjeros por las guerras -desde el Porfiriato- y por las r~ 

clamaciones de las compañías petroleras y la necesidad de cré
ditos para impulsar nuevamente el ciclo de acumulación de capi 
tal y financiar el impulso al aparato económico, burocrático y 

militar del Estado. En estas condiciones, a Obreg6n se le pr~ 
senta escoger entre movilizar al proletariado y al campesinado 

para oponerlos al imperialismo o negociar con él. Obregón op
ta. por lo segundo, lo que se concreta en los desfavorables 

acuerdos -para México, su economía y soberanía nacional- de 

Bucareli. Sin embargo, con estos acuerdos y por las posicio
nes nacionalistas e internacionalistas5 posteriores de Cárde
nas, se establecerían los primeros límites al intervencionismo 
imperialista y principalmente las posiciones de apoyo a las r~ 

voluciones y movimientos de liberación nacional en el mundo, 
cuyas memorias nacional podernos ubicar en la intervenci6n nor

teamericana, nuevamente en Abril - Nov.iernbre de 1914 y Marzo
Febrero 1916-17. ¿También aquí encontrarnos una coincidencia 

con el presente? 

Una vez tendidos los hilos del ejercicio .éi~fr~oae·~ político en 

México, controlados en esa etapa: e~ -~@:~~¡:~oria .. vi.va del caudi
llo Obregón, este se avoca a promover ~l d·e;5a.rrol.ToceC:oii6miCo 
capitalista y afianzar el control del Estado postrevoluciona

rio sobre el resto de la sociedad civil; 

Este proyecto, sin embargo no le tocará a Obregón dirigirlo en 

la práctica. Será el también sonorense, Plutarco Elías Calles 
quien sobre las bases del Obregonismo, y del pretigio de Obre
gón, lo consolide y lo ·11eve a la práctica, y quien establece-
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rá las bases para su institucionalización. 

Obreg6n transfiere el poder ejecutivo a Calles -después de g~ 

nar las elecciones y la guerra a De la Huerta-, que asume "p~ 

cificamente" la presidencia el 1° de Diciembre de 1924. 

A Plutarco Elías Calles le tocará heredar el apoyo del caudi

llo y apoyado en él, en los militares obregonistas y callistas 

y movido por un anticlericalismo liberal radical, se lanzó con 

tra los reductos eclesiastices que aún se oponían al proyecto 

constitucional y se desata así, la guerra de los cristeros, 

que nunca ganará Calles, pero que señalará los límites a la 

intervención del clero en los asuntos del Estado postrevolu

cionario y su caracter laico. Esto será rubricado con la ex

comuni6n de Calles. 

Una vez dueño del poder político en 1928, Calles se propone la 
"institucionalización del caudillismo", esto es la instituci~. 

nalización del aparato burocrático militar "del estado". Ca

lles se propondrá y logrará la fundaci6n del primer partido 

oficial (partido gobierno) , el Partido Nacional Revolucionario 

que se transformaría en PRM en 1938, con Cárdenas y en el PRI 

en 1946 

El PNR surge del proyecto político callista que pretendía in

corporar a la burocracia civil y militar del Estado, a los 

obreros, campesinos y organizaciones populares en un organismo 

político partidario que cumpliera la doble funci6n de agluti

nador de fuerzas a su favor y de organización y control de la 

sociedad civil, ubicando los poros (económicos políticos rel! 

giosos, morales, legales, educacionales, militantes, etc). 

por lo que habría de penetrar la dominación del ejercicio del 

poder político del Estado en México. 

El PNR cumplirá su funci6n a medias -su consolidaci6n tendría 

que esperar hasta la fundación de la CTM en 1938, cuando Láza

ro Cárdenas. 
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La principal razón de que el PNR no hubiera corporativizado a 

la sociedad civil se debió a que paralelamente con la reelec

ción y asesinato de Obregón y el ascenso de Calles a la pres! 

dencia, se inicia también la división y alejamiento de Calles 

con la clase revolucionaria del México de 1928, a saber: La 
clase Obrera. 

Una vez asesinado Obregón y con las riendas del PNR, Calles se 

quitará la máscara constitucionalista liberal y gira a la der~ 

cha. Unica manera de avanzar en su proyecto de revolución pa

siva - revolución restauración. En 1930 declará terminado el 

reparto de tierras, somete a los obreros a la Ley Federal del 

Trabajo que se expide en 1931 -indispensable para el gobierno 

postrevolucionario en su proyecto de reglamentación de las co~ 

diciones contractuales en- la compra y venta de fuerza de trab~ 

jo y desarrollo del capitalismo en México- y persigue a los -

comunistas. Somete al PCM a la clandestinidad, ¿la represión 

como institución.política en México? 

El cardenisrno como corriente política al interior del México 

postrevolucionario, debe ser ubicado, en nuestra opinión, en 

la doble persp~pti~él de ruptura y continuidad de la· lucha rev~ 
lucionaria ·a~· i9i'o .:: 1920. Ubicar el doble caracter de ruptu

ra y continuidad del cardenisrno, significa paralelamente ubicar 

la é::lave del establecimiento y consolidación de las relaciones 

del ejercicio del poder político en México. 

Es importante destacar que cuando Lázaro Cárdenas llega a la 

presidencia, han transcurrido 25 años desde el inicio de la l~ 
cha revolucionaria. Será precisamente durante este cuarto de 

siglo donde madurarán los rasgos más característicos del ejer

cicio del poder político en México. 

Por una parte, la herencia del caudillismo revoh~i~nari~ )1a 

centralizado el poder en la figura del hombre fue.rte de la b~ 
rocracia (generalmente militar); Cárdenas no int~!lt.~. modificar 
el caudillismo sino insti.tuC:iOria1i-zarlot abriendo la brecha al 
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presidencialismo, tal como se pres~nta en la sociedad política 
contemporánea. 

Por otro lado, la corporativizaci6n y absorci6n de las organi

zaciones de trabajadores al interior del aparato del Estado, 

no es -tal como destacan muchos autores- obra del cardenis

mo. Esta corporativazi6n se inicia desde las primeras alian

zas de Obreg6n con el naciente proletariado y con los campes! 

nos inconformes con el incumplimiento de tierra, libertad y 

justicia. Esta corporativización madurará durante el período 

de Calles. Así, al llegar Cárdenas a la presidencia, los in

telectuales orgánicos de la clase en el poder, se han ubicado 

en los centros de poder y control de las organizaciones obre

ras y campesinas más representativas. Será a partir de la ra 

piña del aparato del Estado y del uso de la violencia contra 

la discidencia, como la burocracia política enajenará la con

ciencia de los líderes menos claros del movimiento obrero y 

campesino, quienes por temor a la represi6n o por el apetito 

de metamorfosearse en capitalistas y terratenientes, mediati

zarán la estrategia de lucha de los trabajadores hacia formas 

de colaboraci6n y vasallaje con la burocracia política del E~ 

tado. Estas relaciones de dominaci6n, ya se han establecido 

y maduran -de manera contradictoria- cuando Cárdenas asume 

la presidencia (Los casos de Morones y Lombardo Toledano son 

ilustrativas) • Lo novedoso durante el régimen de Cárdenas no 

será -como se afirma- la corporativización ae los grandes 

sectores de trabajadores campesinos (en la CNC) u obreros (en 

la CTM) , el interior del aparato del Estado, sino que la mis

ma se consolida invirtiendo, "poniendo de cabeza" los términos 

de la corporativización misma, esto es, no serán los trabaja

dores los que se movilizarán para apoyar el proyecto de los 

trabajadores. Esta inversión de los términos de la dominación 

política se dará -durante el cardenismo- cuando los intelec 

tuales orgánicos del proletariado y de los campesinos han si~ 

do ya corporativizados.y asimilados al aparato económico y b.!:!_ 

rocrático'del Estado, por"lo que aquel proyecto -el de los 



trabajadores-, se dará. ~~fa;~;-áel cáuse dei proyecto pol!tico 
- ... 

del Estado mismo, pero con la participaci6n activa de las bases 
trabajadoras. 

La posibilidad del surgimiento del cardenismo sobre la base del 

proyecto de revoluci6n pasiva de los sonorenses significa una 

nueva etapa en aquel proyecto de la burguesía, pequeño-burgue

sía y de la clase dominante en su conjunto para la consolida
ci6n del estado Mexicano. 

El agotamiento del proyecto sonorense por levantar las demandas 
de las clases subalternas se va conformando en la medida que la 

transformación del caudillismo personificado (Obregón) al cau

dillismo institucionalizado (Calles - maximato), no corresponde 

a una respuesta material (reforma agraria, salarios y prestaci~ 

nes) a partir del cual se consolidarán las demandas populares 
no satisfechas desde la revolución. 

La satisfacci6n de estas demandas, cuando menos al punto de es 

tablecer un nuevo equilibrio entre la sociedad civil y la socie 

dad política, resultaban imprescindibles para la burguesía y el 

Estado. Esto es, para la clase dominante en la vía de consol.:!:_ 

dar su hegemonía y para la identificaci6n y asimilaci6n.de las 

demandas de ras clases dominadas c~mo ~evolu~ión~asiva,revo;.. 
luci6n restauración, que a l.a v,ezOle, pérmi tiro\'Úa ~onsolidación 
del moderno Estado mexicano y (3].·;ir;;ptils~,á-1,~s ,:~ei~ciiones de 

producción capitalista. 

- -
Así, la ausencia de un proyecto popular revolucionario y de un 

partido dirigente se conjugó con el agotamiento y crisis de 

las formas de dominación autoritarias y caciquiles durante el 

maximato. Estas dos condiciones y debido también a la relati

va debilidad de la burguesía para imponer su propio proyecto 

hist6rico de clase, crearon un vacío de dirección política que 

vino a ser ocupado por los dirigentes pequeño-burgueses, revo

lucionarios cardenistas herederos de las demandas de los camp~ 
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sinos, obreros y masas populares y que se proponían avanzar 

hasta el límite en que se detuvo la revoluci6n campesina y po

pular de 1910-1920, esto es, el cabal cumplimiento de la Cons

tituci6n de 1917; nada más pero tampoco nada menos. 

Además de las condiciones internas que propiciaron el surgimie~ 

to del cardenismo, en el plano internacional también se prese~ 

taron condiciones favorables para el desarrollo de formas so
cialistas a nivel mundial. 

El triunfo de la revoluci6n bolchevique de octubre de 1917 y la 

crisis general del capitalismo de 1929-1933, propiciaron el suE 

gimiente de las ideas socialistas, que sobre las bases de la re 

volución de 1910-1920 y sobre la derrota de los ejércitos camp~ 

sinos, lleva a los cardenistas a dar un nuevo impulso a las 

fuerzas progresistas revolucionarias, hasta el límite de la con 

solidación de un Estado burgués progresista a partir del cual 

pudiera plantearse el desarrollo econ6mico capitalista y además 

sentar las bases de organización y concientizaci6n para futuros 

enfrentamientos de las clases dominantes contra sus enemigos 

históricos de clase. 

Esta etapa reformista de revolución pasiva durante el cardenis 

mo, no aspiraba al socialismo, el que nunca se propusieron ex

plícitamente Cárdenas y los cardeinistas. -

Lázaro Cárdenas proponía un capitalismo naciol1~~~s~a, tal corno 
lo expresa él mismo en vísperas de las elecc:i.on~sde 1940 

". • • es indispensable realizar lo_s p¡:incipios del 
plan sexenal, que señala la formaci6n de una econo

mía nacional dirigida y regulada por el Estado que 

libre a México del carácter de país de economía co

lonial, campo de explotación del esfuerzo humano, 

donde el aliciente esencial del capitalismo no es 
otro que la obtención de materias primas con mano 

de obra barata. 
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La formación de uná economía propia nos librará 

de este género de capitalismo, que no se resuelve 

siquiera a reinvertir en México sus utilidades, que 

se erige en peligro para la nacionalidad en los 

tiempos aciagos, y que no nos deja a la postre más 

que tierras yermas, subsuelo empobrecido, salarios 

de hambre y malestares precursores de intranquilida 
des p6blicas" 6 • -

Esto es, los cardenistas no se proponían arribar al comunismo 

sino a una democracia liberal con algunos razgos de socializa

ción de la vida económica y política. Tal como lo decía Carde 

nas en febrero de 1940 en medio del enfrentamiento con la de

recha: 

" No hay pues en México un gobierno comunista. 

Nuestra Constitución es democrática y liberal, con 

algunos rasgos moderados de socialismo en sus preceE 

tos, que norman la propiedad territorial, principal

mente para fines de restitución, y en los mandatos 

que se refieren a las relaciones entre el capital y 

el trabajo, que no son, ni con mucho, m:!is radicales 

que las de otros países democráticos y aun de algu

nos que conservan instituciones monárquicas" 7 • 

La educación socialista junto con la administración obrera, el 

cooperativismo y las formas colectivas de producción en la agr! 

cultura se planteaban como alternativa hacia nuevas formas de 

vida: 

Y la admisión del socialismo científico en las 

escuelas pGblicas, significa solamente la exposición 

6 Lázaro cárdenas, Ideario Político ••• op. cit. p. 244 
7 Ibid, p. 69; Anatol Shulgovski, México en la Encrucijada ••• op. cit. P• 

415. 
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de los conocimientos m::idernos, que no pueden ser ocu1 tados 

y que tienen perspectivas abiertas al ¡;:orvenir, no caro 

sistema dcg!rático y absoluto, sino caro orientaci6n hacia 

nuevas fm:rnas de vida social y de justicia118 • 

Los cardenistas proponían pues, un socialismo superestructural 

que en lo material apenas se ubicaba en la reforma agraria lib~ 

ral y la estatización y expropiación de algunos sectores de la 

economía, así como la rectoría económica del Estado9 • 

La intervenci6n del Estado se daría desde luego permitiendo el 

sistema de economía mixta en el que el capital debería someter 

se al interés social: 

"No es deseo del Gobierno que empresario alguno r~ 

nuncie a sus derechos y entregue los elementos de 

producción que posee. Pero debe considerarse que, 

si bien esos elementos se encuentran bajo el domi

nio de personas determinadas, que los administran 

para su provecho, en un sentido amplio y general, 

las fábricas, la propiedad inmueble, incluso el 

capital bancario, integran el cuerpo de la Econo

mía Nacional; y el interés social se lesiona cuan 

do los propietarios se abstienen de ejercer corre.9_ 

tamente sus funciones, escudados en un concepto 

anacr6nico de la propiedad1110 • 

Por lo tanto el capitalismo debería de ajustarse a la legali

dad: 

11 no se explicaría jamás que un regímen cuya 

dinámica tiene por norte. la realización de un progr~ 

ma de transformaci6n de las condiciones económicas Y 

8 Lázaro Cárdenas, Ideario Político ••• op.cit. p. 69 
9 Arnaldo Córdoba, La Política de Masas op.cit. pp. 180-181 

10 Arnaldo córdoba, La Política de Masas ••• op.cit. pp. 183-184 
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sociales, consintiera en que las empresas privadas, 

que deben ser sujetas a la aplicaci6n de las leyes, 

adquieren capacidad suficiente para sustraerse a 

esas mismas leyes 1111 

En este precepto de legalidad constitucional se ubica el lími

te "revolucionario" de las reformas cardenistas. Como decía 

L&zaro Cárdenas en un discurso ante los empresarios de Saltillo 

el 3 de mayo de 1939. 

"Al través de los recorridos que he efectuado por t.9_ 

do el país, he tenido ocasi6n de explorar en forma 

plebiscitaria las aspiraciones de las grandes masas. 

Lo que· el gobierno ha venido haciendo no es otra co

sa que imprimir modalidades pr~cticas a esos anhelos 

populares y teniendo fundamentalmente como base las 

normas de la Constituci6n y los procedimientos lega

les. Los preceptos legislativos, en su forma y en 

su espíritu, han sido guía y pauta en los actos gu

bernamentales. Es tan honda la convicción social, 

y la de que se cuenta con la aprobación y el apoyo 

moral de las grandes masas del pueblo, que con cono

cimiento de causa se dan plenas libertades al grupo 

opositor para que actlie sin reservas, muchas veces 

contrariando ellos mismos los mandatos de la ley y 

llegando al abuso deliberado y ostentible. Si el 

hecho de plasmar todas sus actuaciones en los idea

les revolucionarios y en las orientaciones jurídicas 

da motivo para considerar como utopía toda tendencia 

futurista rectificatoria, ello equivaldría a incubar 

el descontento nacional marcando una nueva etapa de 

violencia y de tragedia1112 •. 

ll. Arnaldo Córdoba, La Política de Masás ~. ;: op.cit. p. 183 
12. Lázaro Cárdenas, Ideario Político ••• op.cit:· pp. 76-77 
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Hay que remarcar que el cardenismo también surge como límite 

a la contrarrevolución de los sonorenses, que.ponía en peligro 

el proyecto de revolución restauración de la burguesía en su 

conjunto al profundizar las contradicciones capitalistas y con 

ello la posibilidad para la antítesis de identificar su propio 

proyecto histórico de clase, independiente de la burguesía y 

del Estado. 

El repliegue de las fuerzas de derecha después de la victoria 

popular sobre el callismo, no significó su derrota definitiva, 

debido precisamente a la contradicción básica del cardenismo 

de intentar "humanizar al capitalismo" mientras se impulsaba a 

los sectores más reaccionarios de la burguesía y su acumulación 

de capital. Y la contradicción de plantearse medidas "socia

listas" en el marco del capitalismo. Estas contradicciones, 

en el marco de la recuperación económica del capitalismo a ni

vel mundial y de las contradicciones interirnperialistas de la 

guerra, provocan una recomposición y fortalecimiento de la buE 

guesía nacional, así como el establecimiento de nuevas alian

zas entre los sectores de la burguesía que la fortalecen duran 

te los últimos años del gobierno de Lázaro Cárdenas. 

Por otra parte, los intelectuales del cardenisrno no represent~ 

ban una unidad ideológica. Por el contrario, podernos distin

guir dos facciones: uno los moderados que se habían colocado 

dentro del cardenisrno como opositores del callismo en espera 

de mejores condiciones, más propicias a los intereses de sus 

aliados latifundistas y capitalistas. Otro grupo que puede 

identificarse es el de los cardenistas radicales como el Gene 

ral Francisco J. Mújica, Ernesto Soto Reyes y Heriberto Jara, 

entre otros, quienes en ausencia de un proyecto orgánico con 
·1as masas obreras y campesinas pronto fueron relegados por la 

burocracia campesina y sindical; por la derecha y la reacción. 

El desplazamiento de este sector del cardenisrno, queda eviden

ciado si se analiza el segundo plan sexenal (1940-1946) en el 



- 316 -

que se modifican las tesis cardenistas originales sobre la l~ 

oc_cha de clases, la que en este segundo plan sexenal se proclama 

como "pacíficas". La justificación a este viraje era que no 

sería posible ni aconsejable para fortalecer al país contra 

las agresiones del exterior. 

"El mismo Plan Sexenal, establecido por el PRM para 

el período 1940-46, reconoce la realidad de la lu

cha de clases, pero no considera ni posible ni acon 

sejable "forzarla hasta sus Bltimas consecuencias, 

puesto que la oportunidad hist6rica señala como pr~ 

via la reparación gradual de injusticias sociales y 

la necesidad de hacer de México una patria fuerte, 

rica, capaz de sustraerse a influencias extrañas 

que puedan entorpecer su transformaci6n interna 1113 . 

Lo anterior no significaba sino una reconciliaci6n con la bur 

guesía y una clara apertura hacia el régimen de colaboraci6n 

de clases en el proyecto capitalista para liberarlo de las 

trabas y de las hostilidades. Corno decía el mismo Cárdenas: 

"A condici6n de que se mantenga respetuosa de las 

justas aspiraciones del pueblo y apegada a los pre

ceptos de las leyes, tendrá todo el estímulo a que 

le da derecho su condici6n de factor poderoso en la 

economía, pues el progreso nacional sólo puede al

canzarse por suma y combinaci6n del auge de los in

dividuos y de los grupos que ellos forman para la 
legítima defensa de sus intereses, con la equidad 

por norma 1114 

En los hechos, las reformas cardenistas e incluso los movimie~ 

tos huelgísticos no habían mermado las ganancias de los capi-

13 Tzvi Medin, Lázaro Cárdenas ••• op.cit. p. 216 
14 Ibid. p. 217 
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talistas y al contrario habían sentado las bases para el po~ 

terior desarrollo acelerado de las fuerzas productivas y de 

las relaciones sociales de producción capitalista. 

A fin del sexenio de Lázaro Cárdenas, la burguesía comienza a 

darse cuenta de que las reformas cardenistas no atentaban en 

contra de sus intereses de clase; por el contrario, los capi

talistas resultaron los más beneficiados por la organización 

cardenista, veamos: la industria de transformación se duplicó 

durante el sexenio15 , el número de empresas, valor de la pro

ducción, empleo y diversificación, se incrementaron notablemen 
te como16 podemos ver en el siguiente cuadro: -

CUADRO No. 22 

DINAMICA DEL CRECIMIENTO DE LA' INDUSTRIA DE 

TRANSFORMACION DE MEXICO 

Valor de la 
Número de capital invert! producción 
empresas do {millones {millones 

de pesos) de pesos) 

Censo de 1935 6 916 1670 1 800 

Censo de 1940 13 510 3.135 3 115 

Núrrero de 
obreros y 
empleados 

318 041 

389 952 

La reforma agraria entre 1934-1940 reparte la mitad de la tie

rra cultivada del país, sin embargo, la propiedad territorial 

continúa estructurada corno latifundio. Así, 70% del total de 

las tierras {cultivadas y no cultivadas) se encuentran en pr~ 

dios mayores de 500 hectáreas17 y ya desde el gobierno de Lá

zaro Cárdenas se entregan los primeros certificados de inafe~ 

tabilidad ganadera: 10 en 1936, 21 en 1937, 20 en 1938 y 293 

en 1939 18 . 

15 Tzvi Medin, Lazare Cárdenas ••• ep.cit; p. 226 
16 Anatel Shulgevski, México en la Encrucijada ; ; ~ op.cit. p. 191 
17 Tzvi Medin, Lazare Cárdenas ••• op.cit~ ·p·.··';228 ~, ·· • 
18 Anatel Shulgevski, México en la Encrucijada·~.'..: op.~it. p. 483 
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Si bien, los últimos años del cardenisrno se caracterizan en la 

agricultura por el desacelerarniento del reparto agrario y la 

defensa de tierras privadas, ésto no significa el abandono de 

la política agraria, adern§.s, el ejido ya se ha constituido co

rno una entidad fundamental en la agricultura mexicana, convi

niendo con la propiedad capitalista de la tierra y otros medios 

de producci6n y de cambio. 

En estas condiciones, la burguesía más inteligente comprende la 

conveniencia de apoyarse en el ala derecha de la burocracia p~ 

lítica y en los cardenistas conservadores, quienes en alianza 

con la burguesía se levantan violentamente a fin del sexenio 

de Llizaro Cárdenas contra sus reformas neutralizando además al 
cardenisrno radical. 

Así, se conforman nuevas allal1zas entre.los diferentes sectores 
de la burguesía y de 'é~tos ~bn .ygs'se~f6re.s moderados del go-

' -l:O.:'·. ,_._:/>.· -"- ~.,_:_~;.:;,_,-_ ' ... -
-,,·., f 

.; \"·._ -... -..:'·.~~·/·;~ 
bierno. 

Los requirirnientos 

'·;::i~ .:.:.·:.';::-:::·' .. :: \~:~;:··: 
/~~>·:-¿ ::. -:~; ~ . 

- »·';'·!'.;;;~ 

la naciente ind&s-

tria capitalista refuerzan'i::i.s alianzas entre la antigua bur.:,. 

guesía agraria con la burgue~Í.a indi::tstrial y financiera. ·To

dos estos sectores, aliados a la burguesía imperialista (por 

la vía del capital financiero) estrechan sus alianzas con los 

sectores conservadores del gobierno y con el imperialismo, 

principalmente con el imperialismo norteamericano. Tal fue el 

caso de los contactos entre el gobierno norteamericano, y fun

cionarios de la Secretaría de Hacienda corno Alberto Pani y 
Luis Montes de Oca y entre miembros de la burguesía mexicana 

corno Legorreta y funcionarios del Banco Nacional. Todos ellos 

negociaron durante el cardenisrno con el Grupo Morgan Guaranty 

Trus, Thornas Larnont del International Bankers Cornrnittee 

Dwight Monrrow y con el Departamento del Tesoro norteamericano 

y de la reserva federa1 19 Estos grupos compartían el interés 

de impulsar el desarrollo del capitalismo en México. En estas 

19 Nora Hamilton, Los Límites ••• op.cit·. p. 252 
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condiciones el fortalecimiento de las relaciones sociales y 

desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, impuls~ 

das durante el cardenismo fortalecieron a la burguesía y neu

tralizaron paralelamente al sector radical del cardenismo. 

Con esta correlación de fuerzas, en vísperas de las elecciones 

de 1940, los radicales cardenistas se repliegan mientras los 

conservadores esperan los nuevos cambios que promovían y que se 

daban a partir del empuje de las fuerzas reaccionarias y de 

derecha. 

Por lo anterior, el triunfo de Manuel Avila Carnacho significa 

también el triunfo de la fracción conservadora dentro del go

bierno. 

El repliegue delos sectores radicales cardenistas era manife~ 

taci6n del repliegue de las fuerzas populares que en sus movi

lizaciones hab1an permitido el advenimiento del cardenismo y 

sus reformas. Sin embargo, el transformismo de los líderes si~ 

dicales y campesinos y en general el proyecto de revoluci6n p~ 

siva de los intelectuales cardenistas, había desplazado a obre 

ros y campesinos, relegándolos a posiciones defensivas. 

Los campesinos fueron dispersados y separados del movimiento 

obrero y a pesar de las protestas de campesinos en Yucatán, 

Chiapas, Sinaloa, etc. para liquidar las grandes propiedades, 

poco pudieron hacer ante la cooperación de sus centrales por 

dirigentes venales que tal como lo señalaba La Voz de México 

"comenzaron a ser ocupados por personas que poco tenían en co

m11n con los intereses del pueblo 1120 

Por su parte los obreros se encontraban también cooptados en 

sus centrales por la burocracia sindical y poco pudieron hacer 

durante la sucesión presidencial. 

20 Anatol Shulgovski, México en la Encrucijada ••• po.cit. p. 410 



Importante factor fue la ausencia de 11n partido obrero revolu

cionario, ya que el PCM se atrapa en contradicc~ones que lo 

lle·..-::-m en 1940 a que la "escoba de h.cerro" expulse a Hernán 

Latorde y Valentín Campa y además dieran su apoyo a Manuel 

11.vil.:i Camacho. Todo esto en el marco del repliegue de los sec 

tores revolucionarios al interior del PCM. 

En este clima sursc la candidatura de Manuel Avila Camacl:.o. 
\ 

Mucho se ha especulado acere¿¡ de las razones por las cuales 

Lázaro Cárdenas impulsa la candidatura de Avila Camacho. 

Durante el proceso de la lucha por la sucesi6n presidencial, 

Cárdenas manifiesta que prefería situarse al m~rgen y que se

rían las bases del partido las que postularan al candidato id6 

neo. Como lo dice Cárdenas en julio de 1940: 

"Ante la p1:esente campaña electoral, el EjecutJ:.. 

vo ha demostrado en forma evidente su voluntad de colo

carse al margen de las contiendas personales o disputas 

de grupos, para entregarse sin reservas a proteger el li 

bre y espontáneo juego de la opini6c ciudadana 1121 • 

A pesar de estas declaraciones, la opini6n de Cárdenas en rel~ 

ci6n a su sucesor fue definitiva, no solamente en la sucesi6n 

misma sino en el vi~:aje que ésta tu\ o respecto al caudillismo 

institucionalizado, al institucionalizar el presidencialismo, 

y con este el moderno Estado mexicano. El presidencialismo 

junto a las reformas al partido oficial conformarán las dos 

piezas claves (presidente y partido) para consolidar y estab_! 

lizar las relaciones de poder del moderno Estado mexicano. 

Así, Liízaro Cárdenas instituye también la tradición de nombrar 

a r;u sucesor. 

-· 
~~1 r.Jzaro Cilrdc~nas, Ide.'.:!rio_:Pol.ítido -,,,•:~~~Op.<?;i.-_i;·-···P· .. --~84,,--



- 321 -

Lázaro Cárdenas explica el 10 de noviembre de 1961, con motivo 

del discurso que dá durante el 25° Aniversario de la fundaci6n 

de la.Universidad Obrera de México, las razones de aquella 

decisión: 

"He sido objeto de constantes ataques en el curso 

de mi vida. Pero, especialmente, por lo realizado 

durante el gobierno que presidí, de 1934 a 1940. 

No trato de justificarme. Cada quién puede pensar 

como quiera. Pero una de las críticas se refiere 

a que yo no entregué el gobierno a un elemento radi 

cal. No lo hice, a pesar de que entre los que ap~ 

recieron como candidatos se presentó el general 

Francisco Múgica, gran amigo mío¡ la sucesión pres! 
dencial fue resultado de la lucha electoral de en 

tonces, y además había problemas de carácter inter 

nacional 1122 • 

Las razones internacionales a las que hace referencia Lázaro 

Cárdenas, entendidas como la posibilidad de una intervenci6n 

armada directa de los Estados Unidos en caso de haber nombrado 

a un candidato radical corno Mújica, y que pudieran poner en p~ 

ligro lo alcanzado, resulta una explicación posible pero par
cial 23. 

Otras razones de aquella decisión fueron: 

La situación de preguerra mundial en la que las fuerzas fascis 

tas del interior se alzaban en contra del comunismo, del so

cialismo o de cualquier otra forma progresista. Con estas fuer 

zas no se podía contar en caso de una intervención. 

Esta situación de preguerra mundial obliga además a todas las 

22 Lázaro Cárdenas, Ideario Político·; •.•• op •. 6it; p. 'as 
23 Jorge Basurto, cárdenas y el Poder.; •• op.cit~ P .. • 163 
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fuerzas radicales a sumarse a la lucha antifascista, lo que d~ 

bilit6 sus posiciones anitiimperialistas en el marco de un co~ 

flicto bélico interimperialista y de confrontaci6n también en
tre el socialismo y el fascismo. 

Así, el apoyo de las fuerzas progresistas al bando imperialis

ta de los aliados durante la segunda guerra mundial debilit6 

los esfuerzos antiimperialistas de las fuerzas progresistas me 
xicanas. 

Otro factor que influy6 también en el repliegue de los radica

les del cardenismo y de las fuerzas progresistas en general fué 

el de la derrota de la revoluci6n española y del Frente Popular 

en Francia y otros países europeos que sitúan a las fuerzas r~ 

volucionarias del cardenismo radical sin pié de apoyo interna

cional para su lucha (la URSS se hallaba comprometida en el 

conflicto bélico) y provocan un repliegue de aquellos radica

les, lo que le permite avanzar a las fuerzas conservadoras av! 

lacamachistas en alianza con la burguesía nacional y extranje

ra: 

"Los cardenistas progresistas eran desalojados del 

aparato gubernanmental y se les sustituía por pol! 

tices 'realistas', libres de 'extremismo' y de 'doc 

trinarismo 1
"

24 • 

La nominaci6n de Avila Camacho fué también el triunfo de las 

fuerzas conservadoras al interior de la sociedad política mex! 
cana. La política de unidad nacional signific6 en realidad la 

unidad de la burguesía, pequeño-burguesía y en general de los 
sectores de la clase dominante, encabezados por el que sería 

sucesor de Manuel AVila Camacho, el primer presidente civil 

postrevolucionario: el Lic. Miguel .Alemán Valdéz. 

24 Anatol Shulgovski, México ·en la Enérucijada ••• op.cit. P• 507 
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A este punto, cabe preguntarse si ¿debemos juzgar al cardenis

mo por sus consecuencias? tal como lo hacen algunos autores 

al definirlo como "reformista" "capitalista", "dogm:itico", 

"populista", etc. En mi opinión no. 

El cardenismo es antes que nada la expresión más radical -des 

pués de la derrota de los ejércitos campesinos- de la revolu

ci6n mexicana. La expresi6n radical del cardenismo se expresa 

en el cabal cumplimiento del Pacto Constitucional de 1917 y en 

los Artículos 3°, 27° y 123° de aquél pacto político militar, 

mediante el cual las fuerzas contendientes deciden dar fin a 

la lucha armada generalizada. Zapatistas, guerrilleros de la 

División del Norte, Anarcosindicalistas y el pueblo insurreci~ 

nado en contra de Porfirio Díaz y la vieja oligarquía deciden 

terminar su lucha. El cardenismo simplemente retoma y lleva 

hasta el límite aquél acuerdo político militar. 

El límite del cardenisrno es el mismo que el de la insurrecci6n 

campesina y popular que sentó las bases del poder popular al 

cual surgen indisolublemente ligado al moderno Estado Mexicano. 

La reforma agraria, las estatizaciones, las movilizaciones y 

organización obrera y las nacionalizaciones antimonopólicas y 

antiirnperialistas son solamente una expresión y 6ltimo aliento 

de las masas en armas. 

Sobre la derrota de las fuerzas radicales de los campesinos y 
del pueblo trabajador insurrecionado se mont6 el proyecto de 

revolución pasiva, que corno conservador se expresa en el card~ 

nismo y en el presidencialismo corno polarización de la lucha 
de clases que al interior del Estado, más 'concretamente al in

terior del partido político oficial intenta, y logra durante 

el período cardenista superar las contradicciones capitalistas 

subsumiéndolas a su interior corno campo regulador del conflic

to de clases 
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La alianza y coincidencia entre los sectores de la burguesía 

y la falta de unidad de las fuerzas revolucionarias, en el mar 

co del régimen de explotación industrial que se impulsa duran

te el cardenismo, basado en direcciones autoritarias desde la 

capula burocrática sobre obreros y campesinos, solamente forta 

lecen a las fuerzas de derecha, debilitante el proyecto de los 

cardenistas radicales que sin embargo continúa vigente. 

La enseñanza del periodo cardenista debe ser recogida por las 

fuerzas revolucionarias de obreros y campesinos para comprender 

que cualquier intento de cambio político y estructural, popular 

y democrático debe venir desde fuera del Estado y partir de la 

organización partidaria y de masas de obreros, campesinos, col~ 

nos, mujeres, jóvenes y en general de los trabajadores mexica

nos manuales e intelectuales, del campo y de la ciudad, revol~ 

cionarios por convicción o por necesidad, en su lucha por la 

Independencia Económica, la Soberanía Nacional y por una nueva 

Revolución en México. 



- 325 -

BIBLIOGRAFIA 

Aguilar Camín, Hector. 1982, Saldos de la Revolución, Cultura 

y Política de México, 1910-1980. Ed. Nueva Imagen, 
México. 

Aguilar García, Javier. 1982, La Política Sindical en México: 
Industria del Automóvil. Ed. Era, México. 

Aguilar Monteverde, Alonso. 1978, Dialéctica de la Economía 

Mexicana. Ed. Nuestro Tiempo, México. 

Alemán, Miguel. 1977, La Verdad del Petróleo en México. Ed. 

Grijalvo, México. 

Anguiano, Arturo •. 19?8; El Estado y la Política Obrera del Car 

denismo •. ~·· Ed •. Era;· México •.. ··• 
,::J·_· :.·:·:: 

Alperovich,. s :M..'~)9.!i(;; ll~~~f!~stoiia de las Relaciones entre 
MéxicoyEsti{dosuríid.~s~en láHistoriografía de México" 

en: La Revolu~ión M~~i6anay Estudios Soviéticos. Ed. 

Ediciones de Cultura Popular, cuarta reimpresión, 

México. 

Arriola, Carlos. 1981, Las Organizaciones Empresariales Conte~ 

poráneas, en: Lecturas de Política Mexicana. Ed. El 

Colegio de México, México. 

Bartra, Armando. 1979, "La Revolución Mexicana de 1910 en la 

Perspectiva del Magonismo" en: Interpretaciones de la 

Revolución Mexicana. Ed. Nueva Imagen, UNAM. México. 

Bartra, Roger y Reyes Castro, José. 1978, "El Movimiento Obr~ 

ro en la Década de los 20's" en: Cien años de Lucha 

de Clases en México, varios autores. Ed. Quinto Sol, 

México. 

Basurto, Jorge. 1983, CáFdenas y el Poder Sindical. Ed. Era, 

México. 



Boils, Guillermo. 1978, · 11 I;a~Reforr:1a Militar: Institucionaliza

ci6n del Ejército) ~i~'s Militares y la Política en Méxi_ 

co (1915-1974)" en: Cien años de Lucha de Clases en 

México (1876-1976), varios autores. Ed. Quinto Sol, 

México. 

Bremauntz, Alberto. 1962, "La Batalla Ideol6gica en México". 

Ed. Ediciones Jurídicas Sociales, México. 

Bremauntz, Alberto. 1962, "Perfil de Hidalgo en cinco Discur

sos". Ed. Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Morelia Michoacán, México. 

Bremauntz, Alberto. 1973, "Material Hist6rico, de Obreg6n a 

Cárdenas". Ed. Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, Morelia Michoacán, México. 

Buci-Glucksmann, Christine. 1979, "Gramsci y el Estado (hacia 

una teoría materialista de la filosofía)". Ed. Siglo 

XXI, México. 
- ._ ' 

Campa, Valentín. 1975,·Ehtrevista. en: Cárdenas y la Izquierda 

Mexicana; A~~¡jf~s': P~checo, Guadalupe, Anguiano, Arturo 

y VizcÚn~/·~clgelio. Ed. Juan Pablos, México. 

Campbell, HughG:'·19ad, "La Derecha Radical durante el Cardeni~ 
mo" en: México en la Encrucijada de su Historia. 

Shulgovski, Anatoli. Ed. Ediciones de Culturpa Popular 

7a. reimpresi6n, México. 

Cárdenas, Lázaro. 1974, Epistolario. Tomo l. Ed~ csiglo~xxI, 

México. 

Cárdenas, Lázaro. 1976, Ideario Político. Ed. Serie Popular 

Era, México. 

Ceceña, José Luis. 1982, México en la Orbita Imperial. Ed. 

El Caballito, México. 

Cockeroft, James D. 1979, "Precesores Intelectuales de la Revo 

luci6n Mexicana". Ed. Siglo XXI, México. 



- 327 -

Colmenares, Francisco. Petróleo y Lucha de Clases en Mé 

xico (1864-1982). E~~ ,e:r_c_abci.l!Jto, México. 

Colmenares, Ismael. 1978, "La Vidá:;cultural" en: 100 años de 

Clases en México, varios>a~t~i:~~- Ed. Ediciones Quinto 

Sol, México. 

CONACYT. 19 7 9, "El Petr6leto en ,México y en el Mundo". Ed. 

CONACYT I México. 

C6rdova, A. 1979, "La Guerra de Clases en la Revolución Mexica 

na (Revolución Permanente y Autoorganización de las ma 

sas)" en: Interpretaciones de la Revolución Mexicana. 

Ed. Nueva Imagen, UNM1, México. 

CGrdova, Arnaldo. 1979, "México Revolución Burguesa y Política 

de Masas", en: Interpretaciones de la Revoluci6n Mexi

cana. Ed. Nueva Imagen-UNAM, México. 

Córdova, Arnaldo. 1976, "La Política de Masas del Cardenismo" 

Ed. Serie Popular Era, México. 

de la Noval, Manuel. 1980, "Movimiento Obrero y Cardenismo en 

el Estado". Jorge Alonso y varios autores. Ed. Nueva 

Imagen-UNAM, México. 

de la Peña, Sergio. 1979, La Formación del·_c!i:ipitalismo en Méxi 

co. Ed. Sigl oXXI, México; 
', ·.::· _ _-. ;'.'.'1." 

Diaz, Lilia. 1976, "El Liberalismo Militante" I en: Historia G~ 

neral de México. Tomo III. Ed. El Colegio de México, 

México. 

Fernández, Octavio. 1975, "Proyecto de Tesis sobre México", en 

Cárdenas y la Izquierda Mexicana. Anguiano, Arturo, 

Pacheco, Guadalupe y Vizcaíno, Rogelio. Ed. Juan Pa

blos Editores, México. 

García cant!i, Gastón. 1971, "Las Intervenciones Norteamericanas 

en México". Ed. Serie Popular Era, México. 



- 328 -

Garrido, Luis Javier. 1982, "El Partido de la Revoluci6n Insti 

tucionalizada, la Formación del Nuevo Estado en México 

(1928-1945) ". Ed. Siglo XXI, México. 

Gilly, Adolfo. 1979, "La Guerra de Clases en la Revoluci6n Me

xicana (Revolución permanente y Auto-organización de 

las masas)", en: Interpretaciones de la Revoluci6n Me

xicana. Ed. Nueva Imagen-UNAM, México. 

Gilly, Adolfo. 1979, "La Revolución Interrumpida". Ed. Edicio

nes el Caballito, México. 

González, Luis. 1972, "La era de Juárez", en: La Economia Mexi 

cana en la Epoca de Juárez. Ed. SIC, México. 

González, Luis. 1976, "El L_iberarlismo Triunfante", en: Histo
ria General de -z.1€xigo, - Tdmo 3. Ed. El Colegio de Méxi 

_ca, México. 

González, Luis. ·1979; "Loá:;~ffif¡ces del cardenismo", en: His

t6ria de la Re~oluci.6~ Mexicana, Tomo 14. Ed. El Cole 

gio de -México ,México. 

González Casanova, Pablo. 1975, "La Democracia en México". 

Ed. Ediciones Era Serie Popular, México. 

Granísci,_ -_Antonio. 1975, "Los Intelectuales y la Organizaci6n 

en la Cultura", en: Cuadernos de la Cárcel, Tomo 2. 

Ed. Juan Pablo Editores, México. 

Grarnsci, Antonio. 1975, "Notas sobre Maquiavelo, sobre Políti
ca y sobre el Estado Moderno", en: Cuadernos de la Clr 

cel, Tomo l. Ed. Juan Pablo Editores, México. 

Gramsci, Antonio. 1980, Cuadernos de la Cárcel, "El Resurgimie_!! 

to" , Tomo 6 . Ed. Juan Pablo Edito res , México. 

Guadarrama, Recio. 1981, Los Sindicatos y la Politica en México 

la CROM 1918-1928. Ed. Era, México. 

Gutelrnan, M. 1983, Capitalismo y Reforma Agraria en México. Ed. 

Era 9a. Edición, México. 



... 

... 

329 -

Hamilton, Nora. 1983, México: Los Limites de la Autonom:la del 
Estado. Ed. Era, México. 

Hansen, Roger D. 1980, La Politica del Desarrollo Mexicano. 
Ed. Siglo XXI, México. 

Huizer, Gerrit. 1978, "El Movimiento Campesino y la CNC", en: 

Cien Años de Lucha de Clases en México, Tomo 2, 1876-

1976, varios autores. Ed. Quinto Sol, México. 

Iani, Octavio. 1977, El Estado Capitalista en la Epoca de Cár 
denas. Ed. Serie Popular Era, México. 

Kanoussi, Dora y Mena, Javier. 1981, "Sobre el Concepto de Re

voluci6n Pasiva", en: Revista Dialéctica. Julio. Ed. 
U.A.P., México. 

Laurou, N.M. 1979, "La Revoluci6n Mexicana de 1910-1917", en: 

Lenin, 

Lenin, 

La Revoluci6n Mexicana, 4 Estudios Soviéticos. Ed. 

Ediciones de Cultura Popular, cuarta reimpresi6n, M~

xico. 

Vladimir I. 1978, "La Dualidad de Poderes", en: Obras 
Escogidas en tres tomos, Tomo 2. Ed. Progreso, Mosc11. 

Vladimir I. 1978, "El Estado y la Revoluci6n, en: Obras 

Escogidas en tres tomos, Tomo 2. Ed. Progreso, Mosc11. 

Lenin, Vladimir I. 1979, "Con Motivo del Cuarto Aniversario de 

la Revoluci6n de Octubre", en: Obras Escogidas en tres 

Tomos. Ed. Progreso, Mosca. 

Lenin, Vladimir I. 1978, "El Estado y la Revoluci6n, en: Obras 

Escogidas en tres tomos, tomo 2. Ed. Progreso, Mosca. 

Lenin, Vladimir I. 1975, El Imperialismo fase Superior del C~ 

pitalismo (Ensayo Popular). Ediciones en Lenguas Ex

tranjeras, Pekin. 

Le6n, Samuel. 1978, "El Conflicto con la Burgues:la de Monterrey" 
en: Cien años de Lucha de Clases en México. Ed. Quinto 

Sol, Ml!ixico • 



····- 330 -

Lozoya, Jorge Alberto. 198f, "El Ejército Mexicano", en: Lectu 

ras del Colegio de México. Ed. El Colegio de México, 
México. 

Marx,, Carlos. 1979, Pr6logo a la "Contribuci6n a la Crítica de 

la Economía Política (1'859)". Ed. Cuadernos Pasado y 

Presente # 1, México. 

Marx, Carlos. 1980, Formaciones econ6micas precapitalistas. 

Ed. Cuadernos Pasado y Presente # 20, México. 

Marx, Carlos. 1975, El Capital, Tomo I. Ed. SigloXXI, 9a. 

edici6n, México. 

Marx, Carlos. 1980, "La Transformaci6n del dinero en capital" 

en: El Capital, Tomo I, Secci6n Segunda, Capítulo IV, 

Libro 1°. Ed. Siglo XXI, 9a. Edici6n, México. 

Marx, Carlos y Engels, Federico. 1976, Manifiesto del Partido 

Comunista, Obras Escogidas en tres tomos, Tomo l~ -Ed. 

Progreso, Moscú. 

Medin, Tzvi. 19 8 2, Lázaro Cárdenas: Ideologfa y Praxis PÓií_tica 

Ed. Siglo XXI, México. 

Medin, Tzvi. 1982, El Minimato Presidencial: Historia Política 

del Maximato. Ed. Era, México. 

Medin, Tzvi. 1982, Lázaro Cárdenas: Ideología y Praxis Política 

Ed. Siglo XXI, México. 

Meyer, Lorenzo. 1977, "El Primer Tramo del Camino", en: Histo
ria General de México., Tomo 4. Ed. El Colegio de Méx~ 

co, Centro de Estudios Hist6ricos, México. 

Meyer, Lorenzo. 1981, México ylos Estados Unidos en el Conflic 
to Petrolero (1917-1942). Ed. El Colegio de México 

2a. Edici6n, la. reimpresi6n, México. 

Meyer, Lorenzo, 1981, "El Estado Contemporáneo", en: Lecturas 

de Política Mexicana. Ed. El Colegio de México, México. 



Melina A., Daniel. 1978, La Caravana del Hambre. Ed. Ediciones 
el Caballito, México. 

Nothan, Paul. 1978, "El Sistema Politice de Cárdenas: el PRM", 

en: Cien Años de Lucha de Clases en México. Ed. Quin

to Sol, México. 

Nava Nava, Carmen. 1984, Ideología del Partido de la Revoluci6n 

Mexicana. Ed. Centro de Estudios de la Revoluci6n Me

xicana Lázaro Cárdenas, A.C., México. 

Nuncio, Abraham. 1982, "El Grupo Monterrey". Ed. Nueva Imagen 
México. 

Pons Duarte, Hugo. 1979, El Ocaso de una Estrategia, las Comp~ 

ñias Transnacionales Petroleras. Ed. Instituto Cubano 

del Libro, La Habana. 

Ramirez Brun, Ricardo. 1980, Estado y Acumulaci6n de Capital en 

México 1929-1979. Ed. U.N.A.M., México. 

Ramirez y Ramirez, Enrique. 1980, "Vicente Lombardo Toledano", 

en: Vicente Lombardo Toledano en el movimiento obrero. 

Ed. Centro de Estudios Filos6ficos y Sociales Vicente 

Lombardo Toledano, México. 

Rivera, Miguel Angel y G6mez S&nchez, Pedro. 1980, México: 

Acumulaci6n de Capital y crisis en la Década del Sete~ 

ta", en: Revista Teoria y Política No. 2, Oct-Dic, 

1980. Ed. Juan Pablos Editores, México. 

Rivera, Miguel A. y G6mez, Pedro. 1980, "México: Acumulaci6n 
de Capital y Crisis en la Década de los Setenta:, en: 

Revista Teoria y Politca No. 2, Oct-Dic. Ed. Juan Pa

blos Editores, México. 

Rubio, Andres y varios autores. 1980, "La Respuesta de los Tr~ · 
bajadores henequeros a la nueva Política del Banrural" 

en: Revista: Cuadernos Agrarios # 10/11. Año 5, Dic. 

México. 



._ 332 -

Rudenko,. B.T. 1979, "México en Visperas de la Revoluci6n Democrá 

tica-burguesa de 1910-1917", en: La Revoluci6n Mexicana 

4 Estudios Soviéticos. Ed. Ediciones de Cultura Popular 

México. 

Semo, Enrique. 1978, "El Gobierno de Obreg6n, la deuda Exterior 

y la Independencia de México", en: Historia Mexicana, 

Economia y Lucha de Clases. Ed·. Serie Popular Era, Mé

xico. 

Semo, Enrique. 1978, "Acerca del Ciclo de las Revoluciones Bur

guesas en México", en: Historia Mexicana, Economia y Lu 

cha de Clases. Ed. Serie Popular Era, México. 

Semo, Enrique. 1978, "Las Revoluciones en la Historia de México" 

en: Historia Mexicana, Economia y Lucha de Clases. Ed. 

Serie Popular Era, México. 

Semo, Enrique. 1978, "Clases y Partidos en la Revoluci6n de In 
dependencia", en: Historia Mexicana, Economia y Lucha 

de Clases. Ed. Serie Popular Era, México. 

Semo, Enrique. 1978, "La Revolución de 1910-1920: Algunos Pro

blemas de Interpretación", en Historia Mexicana, Econ~ 

mia y Lucha de Clases. Ed. Serie Popular Era, México. 

Shulgovski, Anatoli. 1980, México en la Encrucijada de su His

toria. Ed. Ediciones de Cultura Popular, 7a. reimpre

sión, México. 

Silva Herzog, Jesús. 1960, Breve Historia de la Revolución Me

xicana, Tomo I. Ed. Fondo de Cultura Económica, México. 

silva Herzog, Jesús. 1973, Trayectoria Ideol6gica de la Revolu 

ción Mexicana. Ed. Sep-setenta, México. 

Solis, Leopoldo. 1979, "La Realidad Econ6mica Mexicana: Retro

visión y Perspectivas". Ed. Siglo XXI; México. 

Trotski, Le6n. 1975, "La Industria Nacionalizada y la Administr~ 

ción Obrera", en: Cárdenas y la Izquierda Mexicana, va 

rios autores. Ed. Juan Pablo Editores, México. 



- 333 -

Ulloa, Berta. 1977, "La Lucha Armada (1911-1920) ", en: Historia 

General de México, Tomo II. Ed. El Colegio de México, 

Centro de Estudios Hist6ricos, México. 

V&zquez, Josefina Zoraida. 1976, "Los Primeros Tropiezos", en: 

Historia General de México, Tomo II. Ed. El Colegio de 

México, México. 

Velazco, Miguel A. "El Partido Comunista durante el Perio 

do de Cárdenas", en: Cien años de Lucha de Clases en 

México, varios autores. Ed. Quinto Sol, México. 

Velasco, Miguel A. y Campa, Valentin. 1975, "Entrevista", en: 

Cárdenas y la Izquierda Mexicana. de Pacheco Guadalupe, 

Anguiano Arturo y Vizcaino, Rogelio. Ed. Juan Pablos 

Editores, México. 

Vernon, Raymond. 1969, El Dilema del Desarrollo Econ6mico de 

México. Ed. Diana, México. 9a. edici6n. 

Villero, Lu~s. 1976, "La Revoluci6n de Independencia", en: 

Historia General de México, Tomo IV. Ed. El Colegio 

de México, Centro de Estudios Hist6ricos, México. 

Wilkie, James w. 1978, "La Revolución Mexicana, Gasto Federal 

y Cambio social". Ed. Fondo de Cultura Econ6mico, 

México. 


	Portada
	Índice General
	Introducción
	I. El Movimiento Obrero
	II. Los Campesinos y el Poder del Estado Postrevolucionario
	III. La Burguesía: Intelectuales Orgánicos de la Revolución
	IV. El Partido Político Oficial
	V. Reflexión Final
	Bibliografía



