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In.traducción. 

Cuando nos enfrentamos a una época de grandes 

transformaciones sociales, como el período presidencial de 

Lázaro Cárdenas, varios fantasmas nos acechan. En primer 

lugar, para hablar en tiempo presente, el de ese inmenso 

movimiento social que conmovió a la sociedad mexicana en 

1988 y que nos señaló la vida que tiene en la conciencia 

colectiva lo ocurrido cincuenta años atrás. Desde las 

últimas elecciones presidenciales, el mito que guardaba la 

historia 

expresión 

oficial resucitó 

de descontento que 

para encarnar en la mayor 

ha tenido un gobierno "emanado 

de la Revolución". 

La referencia familiar y la evocación emotiva asientan 

las cercanías de dos movimientos de masas separados por 

cincuenta años de experiencia nacional. 

esbozado hasta ahora en artículos de prensa 

Apen<:ls se 

y revistas 

han 

los 
contrastes y no hay crítico o simpatizante 

Sin embargo, 

que quiera 

insistir demasiado en ellos. esta sola 

referencia inquieta ya a los investigadores y es motivo de 

estudios que poblarán seguramente nuestras ciencias sociales 

en poco tiempo. 1 

1 R. s., "Crisis Po1ít=.ica y Al.t:ernat:iva Democrática en 
México", ~u-d.i.o~.a._tioo_americ.an_o_s no. 5., :ju2io-diciembre 
de 2988: y "E2 Movimient:o Cardenist:a en México". R_eyi_sj;;a 
M_ex..;L.c.ao.a__de_C;i_enc:La.~JJ..:t;_i._ca.s._y__s_o_c;LaJ..e._s., Año XXXVI. no. 
140, abri2-junio 2990. 



En se~n.do 

con od:Lo o 

~ugar, nos acecha l.a voz de ios testigos que, 

admiración, participaron de l.a vorágine 

reformista de esos anos de preguerra internacional. a l.os que 

México se incorporó de 

Su memoria, como la 

un modo tan crítico y comprometido. 

del. propio Presidente, es un eco 

vibrante aunque fragmentario de un momento en el. que no hubo 

quien pudiera estar al. margen o sentirse intocado. 

Lázaro Cárdenas escribió miles de páginas para narrar su 

experiencia y propósitos: de sus discursos, iniciativas 

pol.íticas y hasta impresiones personal.es México ha guardado 

ce l. oso recuerdo. Sus biógrafos, testigos de entonces o 

estudiosos actual.es, han hecho su par-ce haciéndonos viv~r 

l.os detall.es de su formación, sus relaciones políticas y e1 

desp1iegue de su madurez. Los rodean otras historias: 1as de 

campaneros de viaje. func:Lonar:Los, :Lntel.ectual.es, v:Lsitantes 

y hasta adversarios po1íticos que dejaron constancia en 

obras o archivos personales de las razones de su tiempo. 2 

2 Las obras de Lázaro Cárdenas han sido ptliJl.icadas por 
l.a Universidad Nacional.. Autónoma de lv1éxico. De sus 
biógrafos. destacamos a Nathaniel. y Syl.via Weyl.. "La 
reconquista de México''. E.rJ:>J:>J._emas.__11.gr_í_c_o.l..a.s_e__:tn_d:u_s_t.x:i_a.l...es. 
de__Méx:Lco.. Vol.. VII. núm. 4. octubre-diciembre de 1-955: 
Wil.1- iam Townsend. L.áz..ax::o___C.ár.dena_s_:__D_em.ó_cr:.a_ta______Mex.i...cano. 
México. Grijal.bo. 1-976: y más recientemente. Enrique Krauze. 
L.it.z.ar_o___C_ár..denas~~O.ene.r_a.l......l-1.:i..sc:Loner..o. México. Fondo de Cul. tura 
Económica. 1-987. Entre 1-os testigos de época. quisieramos 
mencicnar a Narciso Bassols, que publ.icó entre otras obras, 
En t-1.em.o_~j.a_, ~~1éxico, Tal...leres Gráficos di? 1.a Nación, 1.960: 
valentin Campa. Mi 'l'es_t~mox:U..o. Néxico. Ediciones de Cu.ltura 
Popul.ar. 1-985: Víctor Manuel. Vil.1-aseñor. M.emo_ti_a_s. de un 
l:i.Pm!:>=. !)_e :i:_z_qu_i..cr_oa.: Sal.vado::c Novo. I...a~.da_en.__M_éx;LCQ_en___l._a 
Ep_s;i_c_a____]i'_r_e_s_i_o.enc:i...a..L.....de _____ L_á.z.a~á=den-""-ª. México • Empres as 
7":iitoriales. 1-96-1: y Josephus '.Janiel.s. Iü.pJ..oma_cy in Shi.rl:. 
S.leey_e_s. North ::arolina Vniversi ty Press. 1-950. De 1-os 
archivos personal.es. no podemos dejar de señal.ar el. 
conservado por el. Centro de Estudios Históricos de 1-a 
Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas en Jiquil.pan. Michoacán. 



III 

Finalmente, y éste es tal. vez el mayor reto, tenemos 

del.ante a quienes desde una perspectiva global o en trabajos 

más modestos han intentado penetrar ese mundo en que se 

combinaron lo posible y lo impensable. El.los nos han legado 

una perspectiva coherente y comprensibl.e del cardenismo que 

puede sintetizarse en unas cuantas frases: 

institucional.ización del poder político, 

política de masas, reforma agraria, socialista, 

petrolera .. pero que encierra una riqueza 

educación 

expropiación 

difícil de 

reunir para otras épocas de la historia de México. El de 

Cárdenas fue un régimen que no ha admitido hasta ahora 

espectadores neutros: desde todos los frentes del. panorama 

científico, político e 

dP-tractores construyeron de 

ideol.ógico sus 

él. un ret:rato en 

defensores y 

que se incluyen 

y comprometen .. Sus ~nmensas virtudes y sus errores han 

llenado algunas de 1.as páginas más ardientes de nuestra 

historia .. 

3 Entre 1-os 1ibros más formativos y que mayor 
inf1-uencia han tenido en e1- conocimiento de2 período tenernos 
1.os de Arnal.do Córdova. La_f'olitica._de_M_as.as del C.ax:deni..sIDQ.. 
México. Era. 1.974: Anato1-i Shul.govski. ~éx.i._=i____en____l._a 
Encx:.u_c;lj_a,_da_de_s~__lLLs_t_oi:::;i.a. México. Ediciones de Cul. tura 
Popul.ar. 1.968; Luis Gonza2ez. ill.icia Hernández y Victoria 
Lerner. Hi.=.o:c_;i._a __ a_e_ia __Re~~ó.n_Me.K.i..cana~_l.9.3.4.::.J...2.4_Q. 
México,. El. Colegio de .a.réxico,. 1-979: Nora Hami1-ton,. L..c...s. 
Lími.:tes_de__J._a__l\u:tononú._a_del._E_s_:t_ado.. México. Era a. l. 983: 
Samue2 León e Ignacio Marván. La_CJ..a_s_e.__Qb:c:_er.a__en__l._a_~_r.;La 

de_Mé><i._c_o_._En_e_L__Car_deni.smo--<J.9_3_4::o.i.9_40l. México. Sig1-o XXI. 
1.985; Lorenzo Meyer. Méx..i..co y lo.s_E.s.:ta_do.s-1Jni.d.=--en._e.l.. 
C_o.nil.i.c.:t_~e:tr.QJ._e_=. México. El. Col.egio de México. 1.972; 
Tzvi Medin. Ldeo_J..ogia_y__P_xax_i..s_¡>_o.Jj._t_;i._ca_d.e_Láza~_enas. 
México,. ::Jic-11-0 XXI, 1-973: Octavio Ianni, El Es.:tado. 
C.a.p_.L:t..a.U_s.:t_a-=_en._l..a_Ep_o_ca_Q._e__e_á;c.d_ena.s.. México. Era. l. 9 7 l.; y 
Ar tu ro Anguiano. E;]..___E.s_t._a.do._.y_____la __ ~_;i..1;.j__c_a __ Q_bcr.e.r.a.__de l. 
Ca=den.Lsmo.. México. Era. 1.975. No podemos de:jar de citar 
estudios de menores pretensiones. en 1.o que a 1.a época se 
refiere. pero no de menor significación. como J.os de Luis 
Javier Garrido, El Pa;cj:_ido d_e la Revo1ució_n 



IV 

Por ·est:--_s r~zones, la búsqueda de caminos distintos en la 

investigac~ón de un período que ha producido ya algunos de 

los más notables ejemplos que 1..a creatividad e imaginación 

ha:. podido 

innecesaria .. 

darnos en México, puede parecer 

¿Quién podría reclamar a estas 

soberbia o 

alturas 

derecho a la originalidad en un trayecto tantas veces y tan 

minuciosamente recorrido? He de decir, que para mi fortuna, 

jamás me propuse semejante cosa y nunca imaginé que llegaría 

a intentar una reinterpretación general del. cardenismo. 

Inicié mi investigación tratando de comprender el papel que 

jugaron en él. 1..as organizaciones denominadas socialistas. 

Algunas lecturas previas y el trabajo de archivo me llevaron 

por rumbos distintos a los que yo esperaba y que ahora 

transmito a ustedes. 

He de decir que, por mi experiencia en el área de 

sociología, he tenido inclinación especial a leer textos que 

combinen una preocupación interpretativa con el análisis de 

realidades históricas diversas. Pocos autores me apasionaron 

tanto como Barrington Moore, quien en dos extraordinarios 

textos me dio luces sobre un tema particularmente complejo y 

creo que poco tratado en las ciencias sociales: el de 1os 

códigos de 

pasiv.idad o 

comportamiento colectivo que 

instinto de rebelión con que 

explican 1-a 

los hombres 

enfrentan determinadas circunstancias históricas. 

instituc_:LQn_al._Lza_da. México, Siglo XXI. l985; David Raby, 
Ed.ucac_i_ó_~ ___ Eey__oJ.uci.ón___S_oci_a_J._en____M_é>ti._co_, México. 
sepsetentas, l974; Joe Ashby, Qrgaiti.z_ed___~aQo;r.:__and___tbe 
Me_><_i.ca:n_Revol.ut_i_o_Q___\].n_dex:_____L_áza_x:_o_cá_-.::_d_en_as_. North Carol.ina 
University Press. L9·16; y P.:iblo González casanova. E_.l._Es::t51.do 
~os__E_al'.::LLdos~_l5._t:i.=_s__en_l:téx_i.co. México. Era. l.98l: éstas 
y otras decenas de traba1os más se han constituido en part~ 
obligada de 1-a bibil.ioteca de cualquier investigador en 
materia social. de 1-a historia contemporánea de México. 
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En su - l_ibr~ .I.n.j_usti.cia Moore . expone, luego de una 

investigación. histórica de las formas de supervivencia en. 

los campos de concentración nazi, los grupos ascetas y los 

"intocables" hindúes, las condiciones básicas para la 

supervivencia de un régimen, independientemente de su forma 

política y de su calidad moral: su capacidad de mantener 

relaciones de identidad, paz, orden y seguridad material con 

sus subordinados. Este "código de obediencia" varía con las 

exigencias de cada situación histórica, pero su cumplimiento 

no responde en estricto sentido a las explicaciones que 

tradicional.mente se han dado de los mecanismos de la acción 

política: la intensidad de la opresión o la existencia de 

iniciativas revolucionarias no constituyen por sí mismas 

detonantes de un cambio social. Las condiciones más extremas 

se vuelven soportables si no se rebasan los límites de esa 

normatividad compartida. Lograr 

gobernados o, para decirlo de 

resistencia moral a la injusticia 

la 

otro 

se ha 

pasividad de 

modo, vencer 

convertido, así, 

los 

la 

en 

uno de los principios que sostienen al capitalismo moderno. 

Completó así Moore el brillante trabajo histórico 

que dedicó al estudio de las energías 

sociales que se desatan en los periodos de crisis y a las 

razones profundas que 

recorrido por los 

explican 

estallidos 

su evolución política. Su 

revolucionarios inglés, 

francés, norteamericano, chino, japonés e hindú de los 

siglos XVIII y XIX nos ha legado un conocimiento precioso de 

los momentos en que las masas irrumpen en la historia y de 

sus exi~encias. Las preguntas que él se ha hecho tienen más 

4 :I:n.j_Ms_:t_;i._ca,~___B_a_s_e_"'----.S.oc:Lais a,. O_b_ediencia e na 
Revolta, San PauLo, Editora BrasiLiense, L987. 



VI 

que ve;r coñ el desarrollo de formas 

colectivas semejantes ante amenazas a 

de comportamiento 

la seguridad local, 

regional o nacional, que con el seguimiento lineal y hasta 

vo1untarista al que nos han acostumbrado quien.es ven por 

doquier opciones de derrumbe de los regímenes constituidos. 

Las anotaciones de Meare son una llamada de atención para 

quienes, desde perspect.i.vas revolucionarias no han podido 

hasta ahora explicar porqué, existiendo condiciones 

objetivas de opresión, no todos los pueblos han logrado 

pasar por 

superar1-as, 

experiencias 

y cuándo 

revolucionarias que 

y cómo se conjugan 

les permitan 

dirección y 

movimiento para lograr estos objetivos. La suya no es, sin 

embargo, una teoría de la revolución semejante a la escrita 

por Marx y sus continuadores de casi dos siglos. Sobre todo 

en el primer texto citado, Moore trató de dar respuesta a 

las preguntas que formuló el politólogo Ted Robert Gurr en 

su libro L.a Heb_e.JJ._ón de J.o.s. Homb:i::es.- 6 Utilizando una 

metodología completamente dist.i..nta a la suya, Gurr se 

propuso explicar la relación entre ciertas condiciones de 

violación a las expectativas políticas de l.as masas y una 

revolución .. Mediante. el uso del 

relativa", Gurr hizo un tratado de 

concepto de "privación 

las causas por las que 

han estallado motines, rebeliones y revoluciones a lo largo 

de la historia mundial contemporánea - Intentó medir los 

grados de frustración que constituyen el. detonante de la 

violencia política para 11egar·a establecer cuáles son las 

condiciones críticas en las que sería previsible un 

estallido social .. 

5 Barceiona. Ediciones PeninsuLa, L973. 

6 México. TriLLas, L976. 



VII 

Moo:re -iosi.~~e en la necesidad de avanzar más allá del. 

análisis de causa-efecto que propone Gurr para comprender 

los ritmos, los temores y eventuales certezas que determinan 

el movimiento de las sociedades. El suyo no es, como el. del 

analista del Pentágono, un catálogo de prevenciones, sino 

una búsqueda de los contornos que delimitan la supervivencia 

de una colectividad en conflicto. 

Lejos del debate que protagonizaron, pero no de sus 

preocupaciones, el 

se interrogó en un 

sociólogo italiano, 

extenso· tratado al 

Francesco Alberoni, 

que puso por titulo 

M ~uo~v~i~· m~i~e~n~..:t~,o~~e~-I~n~s~t~i-·~t~u._c.__i._O_n 7 acerca de las razones que en la 

men~t'e y los sentimientos de colectividades diversas actúan 

para conducir a procesos revolucionarios. En 

paralela a la de los autore$ citados, Alberoni 

una línea 

identificó 

como hecho común en las rebeliones al "estado naciente": una 

disposición que combina la crítica del malestar o 

inconformidad social y el reconocimiento de sus causas o 

causantes, con la apertura de un horizonte de visibilidad 

que hace imaginable un cambio en la situación y la 

liberación de los oprimidos. 

La preocupac~ón común de estos autores, que se convirt~ó 

en 1.a mía, fue la de descifrar lo que Eric Hobsbawm ha 

llamado las "reglas de la violencia" y que no son otra 

cosa que los modos en que una sociedad, empujada por su 

gobierno o por sus organizaciones de masas es capaz de 

enfrentar, hacer avanzar o resistir transformaciones en su 

modo de vida y en sus expectativas de futuro. 

Madrid. Editora NacionaL. L984. 

r- .. 



VIII 

Con ·esta.s iqeas en mente fue que yo comencé a visitar los 

archivos históricos: si mi tema inicial parecía confuso en 

ese mar de papeles, lo fueron aclarando algunas preguntas 

que me sugirieron los documentos: ¿porqué, siendo el período 

de Lázaro Cárdenas uno de 

h.i..stóricas, sus obras no 

tan grandes 

continuaron, 

transformaciones 

sino que fueron 

negadas y hasta suprimidas en períodos posteriores? ¿Hubo, 

como afirman algunos, un gobierno socialista que se disolvió 

por decisión de su dirigente? ¿Se conjuntaron las fuerzas 

progresistas del país para, en un cúmulo de errores, 

traiciones y malas interpretaciones, echar abajo sus logros? 

¿Vivía México tales presiones externas que hacían impensable 

un avance en el sentido planteado por Cárdenas so pena de 

una invasión? 

Cuando empecé mi trabajo, me sorprendió la cantidad de 

eventos armados en el período, y no pude menos de recordar 

las enseñanzas de Gurr, Meare y Eric Hobsbawm sobre las 

reglas de la violencia: antes de que me diera cuenta, había 

sumado una inmensa cantidad de materiales que tenían en 

común el const~tu~r "ataques colect~vos contra el rég~men, 

sus personajes y sus programas. " 9 Me faltaba saber cuáles 

eran los objetivos y los alcances precisos de esta violencia 

y de qué modo alteró o debilitó el programa del régimen. Es 

así que inicié el armado del rompecabezas. 

Después de algún tiempo, comencé a identificar en la 

violencia política actores 

organ.ízac.iones nacionales 

ª "Las Regl.as de 1-a 
Barcel.ona. Edi~orial. Ariel., 

externos que, 

o regionales, 

combinados 

constituían 

con 

un 

VioJ..encia" en Re_volucionario_s., 
1-978. pp. 294-303. 
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eiemento adiciona1 de desestabi1izaci6n. Me sentí ob1igada a 

incorporar información de otros archivos, en particular, del 

Archivo Naciona1 de 1os Estados Unidos, ubicado en 

Washington. 

Cuando creí que 1os informes oficiales comenzaban a 
desbordar mis posibilidades sin que entendiera todavía los 

códigos de violencia y obediencia del período, emprendí 

nuevas búsquedas en la prensa de la época. Allí, entre 

fotografías, noticias, discursos, descripción de conflictos 

de 1os que 

pasionaJ..es, 
ya tenía conocimiento documental, crímenes 

corridas de toros, anuncios de pe1ícu1as y 

muchas otras cosas, comencé por fin a respirar el aire de la 

época. Un tiempo después, le agradecí a Salvador Novo que me 

permitiera quitarle un poco de solemnidad a hechos que había 

pasado y repasado ya en tantas fuentes. 10 

A1 cabo de cinco años, y de J.a 1ectura de cientos de 

pape1es me 11egaron a1 oído 1os ritmos y acordes de 1o que 

Alberoni llama el ºestado naciente" y que yo convertí en una 

sinfonía. Sé que no es muy propio de un trabajo académico e1 

mezclar términos de profesiones ajenas a la propia. La 

música suele acompañar discretamente las investigaciones de 

todos mis compañeros, pero no sé que se les haya metido, 

como a mí, en la computadora. Sin embargo, no he podido 

deshacerme de ella y aquí está conmigo en la presentación de 

personajes, en hechos críticos, en la tristeza que me han 

producido muertes y derrotas distantes. Creo que sus 

elementos me permitieron finalmente encontrar lo que ahora 

sostengo: que a 1o largo del. período estudiado, como en 

:LO 
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otros al ~~2 i~vestigadores conocidos y desconocidos dedican 

sus desvelos, existe un movimiento armónico, tal vez no 

concertado de antemano, pero que se cumple en cada una de 

las fases de una crisis política, moral y de conciencia 

colectiva. Y que ese movimiento, sen.alado en nuestro caso 

por la violencia, no es una sucesión simple o azarosa de 

acontecimientos destructivos, sino expresión de la presencia 

de un código de supervivencia colectiva que pocos intentan, 

más allá de sus intereses, desentraí'í.ar. 

En sus resultados, la investigación tal vez se limite a 

mostrar combinaciones peculiares de hechos conocidos por los 

especialistas. 

seminario una 

Cuando, 

muestra 

recientemente presenté en 

cuantitativa de los eventos 

un 

de 

violencia pol~tica que registré en el per~odo, alguien me 

dijo que era una visión exagerada y reaccionaria. Prefiero 

dar a quienes se decidan a leer este material el trabajo de 

comprobar 

limito a 

algunos 

ésta o 

señalar, 

de los 

ir~teresantes. 

cualquiera 

de los 

que me 

I: Allegro ma non troppo 

otra hipótesis. 

movimientos de 

parecieron los 

Por 

esta 

ahora, me 

sinfonía, 

hallazgos más 

Cuando Lázaro Cárdenas asumió el gobierno, la mayoría de 

sus interlocutores pol~ticos se conformara~ con atribuirle 

alguno de los calificativos de moda y comenzaron a tratarlo 

de acuerdo a sus expectativas. Antonio Villarreal lo acusó 

de continuista, Lauro Rocha de ateo y los comunistas, de 

callista. Algunos en la oscuridad. otros a plena luz del 

día, exigieron del nuevo Presidente respuestas que les 

permitieran tener elementos mayores de juicio. 
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Cárdenas_ en cambio, se puso en marcha con. dos al.iados 

fundamentales: el ej érci. to y los maestros. Dejó que todas 

las 

una 

otras 

época 

fuerzas desplegaran sus 

de libertad política 

posibilidades e 

sólo matizada 

inauguró 

por los 

requerimientos de mantener l.a seguridad y el orden 

republicanos. La primera prueba a que se sometió su gobierno 

fue precisamente la de combinar orden y movimiento social.: 

sin el. 

empresas 

control militar 

hubiera sido 

del. territorio, ninguna de sus 

viable; sin la participación 

colectiva, los procesos de reforma serían efímeros. 

La etapa inicial fue entonces la del descubrimiento: 

Cárdenas pasó de la elaboración de un catálogo de las 

miserias nacionales a la formulación de estrategias 

adecuadas a los sujetos de cada reivindicación; comunistas y 

socialistas pasaron de l.a denuncia de un régimen que 

suponían contrario a l.os trabajadores a la búsqueda de :La 

formación de un frente común de acción para apoyar l.as 

iniciativas de reforma 

obreras y campesinas se 

política de tolerancia 

social; l.as antiguas organizaciones 

rehicieron para dar respuesta a una 

y estímul.o a sus iniciativas: los 

grupos armados se desplegaron a lo largo y ancho del país 

tratando de alterar los ritmos anunciados de l.a ref~rma. 

En el. mundo se perfilaba un encuentro internacional de 

tres ideologías contrapuestas: 

comunismo disputaban territorios 

cada hombre, 

alinearse bajo 

cada agrupaci.ón 

alguna de sus 

l.iberalismo, 

ideológicos y 

debía estar 

fasci.smo y 

materiales: 

dispuesta a 

banderas, acogerse a su 

protección y resistir los ataques de sus enemigos. Contrario 

a la doctrina Monroe que escondía su Buen Vecino, defensor 

de la 

celoso 

república española, encargado 

guardián del derecho de 

del 

los 

asilo a Trotsky y 

pueblos a la 
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~u'todet.erminación, el gobierno mexicano dio muestras de un 

pluralismo comprometido y un no alineamiento inimaginables y 

difícilmente tolerados en un país tan pequeño y dependiente 

como el nuestro. Al inaugurar una política exterior activa e 

independiente, 

impusieron los 

se sometió a todas las 

tiempos y sus actores 

tentación del sectarismo. 

pruebas 

sin caer 

que 

en 

le 

la 

Entre la novedad y el desconcierto, el país comenzó a 

revisar su historia y las verdades aceptadas a fuerza de 

golpes y reiteraciones. En un período en que todo se puso en 

duda, los actores comenzaron a desempeñar papeles para los 

cuales no existian més que los guiones de obras puestas en 

escena en Jtras partes o en su imaginación. 

II. Andante con Moto 

Pasados los primeros dos 

fuerzas sociales habían 

años de gobierno, las distintas 

tenido tiempo suficiente de 

exper~~entar en cabeza propia los límites de sus acciones y 

l.as de los otros.. El uso frecuente de calificativos y la 

referencia a parámetros internacionales no era más el 

producto de un engaño o una especulación,,. sino anuncio de 

confrontaciones 

contrarios. 

en que se medirían las fuerzas de los 

SaturnLno Ced~llo se separó def ~nit~~amente del rég~men y 

comenzó a planear una insurrección; las empresas petroleras 

desafiaron al gobierno y a sus trabajadores; socialistas y 

comunistas sufrieron el impacto de su propio crecimiento; 

1.os rebeldes del campo enfocaron sus baterías contra los 

logros de la reforma agraria; hasta los maestros se 
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convirtieren. 

demandas que 

~.n un grupo organízado independiente y con 

rebasaban las posibilidades de respuesta 

gubernamental. 

En los extremos del espectro político, las fuerzas se 

enfrentaron en un combate desigual, pero para el que nadie 

tenía una apuesta segura_ Nunca como entonces estuvo en 

riesgo la estabilidad del gobierno y nunca tuvo éste tanta 

fuerza. Petroleros, nazis y nacionalistas vieron en Cedilla 

al hombre que podría encabezar la c::ontrarref orma y 

contribuyeron con dinero y armas para el. 1evantamiento de 

quien supusieron podría ser el siguiente Presidente de 

México. Comunistas y cetemistas imaginaron el gobierno 

proletario del Frente Popular y armaron sus milicias para 

defenderlo de los ataques reaccionarios. Campesinos armados 

a favor y en contra del.. reparto disputaron territorios y 

autonomías. 

En el. encuentro, sól..o Cárdenas se apartó del. recurso 

teatral. que usaron los 

intimidar a sus adversarios. 

otros actores políticos para 

Una o dos palabras. siempre las 

últimas que hab~a que decir sobre los conflictos bastaban 

para hacer caer el.. peso de la situación política sobre 

a1iados y adversarios: su razón era definitiva y sólo podía 

orientarse en la búsqueda del bien común. Estaba siempre por 

encima de todos los contendientes, y eso le dio la autoridad 

necesaria para dominar el escenario. Fue por eso también el 

momento de sus grandes obras. También él midió a su modo 

fuerzns con 1a sociedad y al tensar 1as cuerdas. terminó por 

desatar los amarres que sosten~an al edificio. Si éste se 

sostuvo, fue al precio de un desgaste extraordinario, del 
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uso intens..i.vo de su energía, de la conmoción de sus 

cimientos ... 

Del combate salieron bien librados quienes apostaron a la 

soberanía nacional, pero perdió el país el libre juego de 

sus fuerzas. La independencia de las organizaciones era un 

reto demasiado grande a la estabilidad como para que pudiera 

establecerse como principio de convivencia ... Sobre los cabos 

sueltos estableció Cárdenas un mando único y centralizado ... 

Al hacerlo salvó su integridad, pero arriesgó su capacidad 

de movimiento, que era el aima de su proyecto. 

III. Largo Melancólico 

A partir 

publicitada 

de 

por 

la derrota de la última 

comenzó 

insurrección 

a cerrar las la prensa, Cárdenas 

compuertas que había abierto. Al.iados y enemigos tomaron 

posiciones para el cambio de gobierno y se dispusieron a dar 

una batalla más, pero el terreno se había vuelto pantanoso. 

Los militares, que habían cumplido fielmente con el 

mandato institucional, exigieron y obtuvieron su parte en la 

transición. Al fin y al cabo, eran la única garantía estable 

de continuidad política del régimen. Los obreros se 

organizaron en torno a una alternativa que no encarnaba sus 

demandas, pero estaban demasiado desgastados y divididos 

como para exigir que se les reconociera como los 

protagonistas exclusivos de un futuro gobierno. Campesinos y 

maestros supieron de inmediato que resistirían sol.os los 

futuros embates de ""'.Tiejos y nuevos terratenientes. 

disidentes de 

supervivencia 

todas 

digna 

las etapas 

y llegaron 

se jugaron 

a acuerdos 

por 

que 

Los 

una 

les 
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permiti_..eror.. s~~perar los últimos escol.l.os que impedían su 

reconocimiento político .. 

Con el asesinato de Trotsky, la derrota de la república 

española y el 

el ciclo de 

inicio de la guerra mundial 

de la 

se cerró 

libertad 

también 

de los las esperanzas y 

contrarios.. El no alineamiento se volvió peligroso y cada 

uno comenzó a ver en la protección colectiva la defensa de 

su pequeño espacio. Ninguna opción individual podía escapar 

a la corriente y México no fue una excepción.. Después de 

haber pasado por todas las pruebas, al llegar a encontrarse 

con el nuevo vértigo internacional., el país votó por la 

conservación del orden .. Si las opciones parecieron 

enfrentadas, el.lo no ocurrió sino porque la distancia entre 

los actores vivos exigía de un reconocimiento común que no 

comprometiera de inmediato la renuncia a sus antiguos 

frentes. En uno y otro extremo, decidieron todos caminar por 

la senda que los apartó de la reforma y del movimiento y les 

de-.rolvió sólo la seguridad. Fue así que el pragmatismo 

venció a las mejores conciencias y todos perdimos: la fe se 

volvió demagogia; 

máscara del miedo. 

la organización, instrumento; la paz, 

Al fin de este ciclo, las preguntas que nos hicimos 

fueron contestadas por los sujetos que participaron en el 

proceso, quienes se rindieron ante su ·cortedad y las 

amenazas reales o imaginarias que se cirnieron sobre ellos. 

El sueño se desvaneció porque no hubo más quien siguiera 

soñándolo. 

Raquel Sosa Elizaga 
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Al.l.egro Ma Non Troppo 

Hay dos condiciones básicas para realizar un cambio: el 

reconocimiento de 1a necesidad de dejar de actuar, vivir y 

pensar como en el pasado, y la identificación del sujeto que 

hará posible la transición. Pero esas condiciones no surgen 

de manera espontánea, sino que requieren de un desgaste 

previo y una pérdida de perspectivas. Como lo definiría 

Alberoni, un estado de depresión, frustración y 

desesperanza. 

Por su parte, romper con la inercia y conmoverse con la 

posibilidad de dejar de ser lo que uno era, lleva su tiempo, 

sus dudas y sus dolores. En el fondo, se trata de atreverse 

a perder certidumbres, aunque éstas no fueran 

satisfactorias; chocar con las expectativas propias y ajenas 

acerca de cómo debiera continuar lo que parecía un camino 

trazado; tener confianza en las posibilidades de un 

renacimiento ... 

Los primeros dos años del gobierno de Cárdenas reunieron 

las características 

profunda depresión 

del fenómeno 

co.l.ectiva, la 

que hemos descrito: una 

pérdida de fe en las 

instituciones políticas creadas por la Revolución, dieron 

lugar a la crítica 

reconocimiento de 

incertidumbre. 

social de lo vivido, a la vio1encia, 

s~ mismos, de los otros, a 

al 

ia 

La sensibilidad de un hombre y su propia desconfianza en 

los aliados con que contaba lo llevaron a buscar en nuevos 

sujetos sociales la respuesta a sus preguntas acerca de qué 

estorbaba la transformación del país. 
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Construir una identidad propia que le permitiera absorber 

y encarnar demandas colectivas no resul.tó sencil.1.o.. Nadie 

tenía porqué confiar en él -político y militar del. aparato -

penas ni quejas .. Ese camino tendría que hacerlo solo y 
demostrar sus intenciones.. Pero el. terreno que buscó para 

sembrar confianzas ya estaba minado. Hacía mucho tiempo que 

en México la violencia era el. recurso de fuertes y débiles: 

modo en que unos imponían condiciones de vida; la 

expresión de la resistencia de quienes así eran oprimidos .. 

El. diálogo inicial. del. gobierno no podía ser, por ello, 

más que a 

algo más. 

bal.azos. 

Conocer 

y 

a 

balazos hubo. Pero 

sus interlocutores, 

Cárdenas buscaba 

ofrecerles una 

esperanza de dignidad y mejoramiento que é1 mismo no sabía 

bien a bien a dónde iba a 11.evarl.es. Quería ser amigo y 

compañero de un pueblo al que había conocido como 

revolucionario y como gobernante. Quería despertar a quienes 

se habían acostumbrado a su propia miseria y a fuerza de 

hacerse presente, l.o logró. 

Sólo que sus interlocutores se fueron haciendo a tientas. 

Cambiaron lentamente. Accedieron a reconocerlo como al.guíen 

distinto sólo después de que el.iminó a Calles y a su aparato 

político del. escenario. Antes, entonces, después, el. diálogo 

violento dejó ver ritmos, formas, códigos. El obligó a 

igual.es y subalternos a mirar de frente, a descubrirse. Les 

permitió 

espacios. 

organizarse, evaluar sus pasos, sondear nuevos 

En la búsqueda de identidad. propios y ajenos hablaron 

como sabían. Contaron sus historias. Se vieron al espejo. Y 

l.o miraron. El. era l.o que eran el.los, un producto de su 

desconfianzn pasada, un representante de la fuerza política 
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y mi1ita:r-hJ~re~ada por 1a victoria sobre 1as subversiones de 

quince años... Pero era también quien reconocía en la 1-ucha 

contra gobiernos opresivos su propia historia... Y con. él 

empezaron a caer mitos y miedos ... Tal vez, algo de lo que él 

veía, sería posible ..... 
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- Capítuio X:Anuncios de una nueva era 

Cuando Lázaro Cárdenas prometió entregar "a 1os 

campesinos el máuser con el que hicieron la Revolución. para 

que la defiendan, para que defiendan el ejido y la 

escuela" 1 tenía ya en mente los elementos básicos de su 

programa de reforma. La acción organizada y unificada de 

obreros y campesinos constituiría el capital social de 

cualquier transformación que se llevara a cabo. 

Cárdenas no desconocía el deterioro que sufría su pueblo, 

ni el descrédito en que habían caído los gobiernos 

anteriores. Sabía que el anquilosado uparato político del 

callismo sería un obstáculo importante para la realización 

de cualquier cambio. Por ello decidió iniciar su régimen con 

el apoyo de un grupo ajeno a las fracciones políticas 

organizadas hasta entonces. La condición para vencer 

resistencias y suspicacias sería una educación de nuevo 

tipo. "socialista", base del progreso, apoyo a la 

industrializaci~n y eje de la economía. 2 

1 E1 poder de 1os maestros 

Antes de que Cárdenas tomara posesión del gobierno, la 

Cámara de diputados aprobó una reforma al artículo 3o 

constitucional: además de gratuita y obligatoria, la 

educación pública tendería a "la formación de un espíritu de 

1 "Discurso en el. E:jido de Tres 
Revol.ucionario Institucional.. Historia 
1.934-1.938. México. ICP-PRI. 1.981.. Tomo 3. 

Pal.os". Partido 
Documental.. PNR. 

p. 39. 

2 • "Discursos" el. 27 y 30 de :junio de 1.934 en Durango. 
Zhid .• pp.68.71. y 72. 



sobre J.os 

conciencia de el.ase y 

conceptos de 

de progresiva 

medios de producción económica ..... " 3 

servicio social, 

soc:ial.izac:ión de 

de 

l.os 

En principio, derivaba así un acuerdo de la convención 

del. Partido Nacional. Revol.uc:ionario que designó a Cárdenas 

su candidato a l.a Presidencia en l.933. Pero en su intención 

original., el. proyecto debía servir para conso.l.idar el. 

triunfo pol.ític:o-mil.itar sobre el. fanatismo c:atól.ic:o. Los 

años de guerra cristera habían señal.ado profundamente a J.a 

sociedad mexicana; el trauma sólo podría ser curado al 

el.iminar l.a inf l.uencia de J.a Igl.esia en esferas crucial.es de 

J.a vida social.. La educación había sido uno de l.os pil.ares 

de reproducción de 

del clero, pero 

estatal.. 

actitudes subversivas asoCiadas al 

podría convertirse en base del. 

poder 

poder 

Cárdenas agregó un 

reforma: la educación 

opresión económica y 

contenido 

sería el. 

social al 

social. al. texto de 

l.iberar de medio para 

puebl.o, clave para 

J.a 

J.a 

l.a 

reconstrucción y avance nacional, cumplimiento de una 

demanda revol.ucionaria pl.asmada en l.a Constitución de l.917. 

La diferencia entre l.as ideas expuestas en el Pl.an 

Sexena.l. y el contenido de la reforma constitucional no 

escaparon 

embajador 

al. Jefe Máximo, qui.. en 

norteamericano Daniel.s 

en conversación 

se mostró mol.esto 

con 

por 

el. 

el. 
"radicalismo" del nuevo gobernante. Sin embargo, antes de 

marzo de 1935, su inquietud apenas trascendió en los medios 

pol.íticos nacional.es. Por ejempl.o, cuando se anunció el. 

nombramiento del. gabínete, apenas si hubo signos que 

"Texéo deL aréícuLo 3o conséiéucíonaL, aprobado eL L9 

5 
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permitier-ar. confirmar los temores de un distanciamiento. 4 

Cárdenas sería extremadamente cuidadoso en sus movimientos 

pol.iticos porque no deseaba herir susceptibil.idades. 

Buscaría formar su propio aparato po1itico siguiendo 1as 

directrices que había se~al.ado en su programa. Y así inició 

su gobierno. 

La aprobación de cambios constitucional.es en re1ación al. 

contenido de la educación llevó a una reorganización radical 

del sistema educativo. La nueva política se hizo sentir, de 

inmediato, con el nombramiento de "cardenistas" como 

directores de educación 

alineamiento forzoso o 

estatal. y federal, y 

1a separación de cargos 

con 

de 

el. 

1os 

directores de escuela y funcionarios locales opuestos o 

ajenos a e11a. Los maestros pronto se convirtieron en 

agentes del. gobierno y comenzaron a inf 1uir en sus 

localidades por una definición política de apoyo a la nueva 

administración. 5 

La acción de 1os maestros permitió al. gobierno detectar 

zonas de conflicto social y determ.i.nar orientaciones para 

resolver 1a transición .. Puede decirse que los maestros 

de octubre de 1-934." iJ:li.d., p.255. 

EL embajador norteamericano Josephus Dan.ie1-s 
consideraba que só1-o Los secretarios de Economia (Francisco 
J. Múgica), Educación (Ignacio Garcia Té1-1-ez) y eL 
Procurador General- (Si1-vestre Guerrero) podian considerarse 
1-ea.1..es a2 nu9vo Presidente.. Todos J.. os demás eran 
"cal-Listas''. carta ai Departamento de Estado, México, 20 de 
noviembre de 1-934, SD, NARA, WDC, 81-2.00/301-34. 

5 Desde ei inicio dei gobierno se formaron 
organizaciones de maestros en defensa de ia educación 
socia1-ista. una de e1-1-as, ta1- vez La primera, so1-icitaba aL 
Presidente 1-a depuración inmediata deL profesorado en eL 
país. Anato1-io Bautista, Presidente deL Comité Nacional- Pro 



que se opor_:.an._.al cambio y a favor de la implantación de l.as 

nuevas ideas, pero también que la ocasión sirvió para dar 

empleo a una nueva generación, antes bloqueada por la 

ocupación de plazas en todo el país. Ejemplo de ello fue el 

discurso del secretario de Educación Pública, 

Téllez, quien dijo, ante los egresados de la 

comprometía "a reformar leyes de escalafón, 

Ignacio García 

Normal, que se 

inamovilidad y 

pensiones, así como a evitar monopolios en las plazas y a 

luchar contra el conservadurismo."ª 

Un muestreo de los Conflictos en que estuvieron 

involucrados los maestros durante los primeros seis meses de 

gobierno nos indica que la reforma educativa 

sus comienzos la resistencia política y 

enfrentó desde 

armada de los 

núcleos de poder de las localidades en que se implantó. Los 

maestros desafiaban a las autoridades tradicionales, 

denunciaban 

Presidencia 

sus 

de 

abusos, informaban directamente a la 

toda actividad rebelde o sospechosa, y 

exigían el cese de funcionarios 

registrado 

desleales o maestros 

tradicionales. Hemos ceses arbitrarios de 

m.:i:~stros en Sonora, San Luis Potosí, Guerrero y Puebla 7
; 

presiones y amenazas a maestros por su filiación en 

Chihuahua, Sonora, Baja California, Durango, Zacatecas, San 

Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Ouxaca y 

Reforma de La Educación, 
diciembre de .l.934. AGN. FLC, 

a Cárdenas. 
534.6/.L. 

México D.F •• 3 de 

6 .Ignacio García TéLLez a Cárdenas. México D.F., J..9 de 
enero de .l.935. AGN,FLC.534.6/74. 

7 María Martínez a Cárdenas, Tubut:.ama, 23 de febrero de 
.J.935. AGN, FLC. 534.6/63. Maria Segura a Cárdenas. E.L Higo. 
ver. . 25 de febrero de .l.935. AGN. FLC. 534. 6/79. 
"Est:.udiantes Revol. ucionar i.os Coahuil.enses a Cárdenas, 
coahui.La. 26 de febrero de .J.935. AGN. FLC, 534.6/80. Amado 
García. Secretario Genera.L de .La Unión Magisteria.L 

7 



Campeche ª; y secuestros o asesinatos de maestros en 
Zacatecas, Michoacán, Puebla y Veracruz .. 9 

Social.ist:a. a Cárdenas. Tl.apa. Guerrero. l. de marzo de 1.935. 
AGN,FLC.534.6/8. 

8 

Lambert:o Moreno a Cárdenas. Magdal.ena. son., 3 de 
diciembre de 1.934. AGN, FLC. 534.6/1.. Federación Obrera y 
Campesina del. Mayo a Cárdenas. Navojoa. Sonora. 1.6 de 
febrero de 1.935. AGN, FLC. 534.6/47. Inocente Hernández, 
Bl.oque Radical. de Maestros Social.istas, a Cárdenas. Ciudad 
Juárez. Chihuahua. 1.1. de diciembre de 1.934. AGN. FLC. 
534.6/1.. Benjamín Benavides a Cárdenas. Ensenada. Baja 
Cal.ifornia. 27 de diciembre de 1.934. AGN. FLC, 534.6/8. 
Bernardino Avil.a a Cárdenas. Du~ango. 25 de abril. de 1.935. 
AGN. FLC, 534.6/1.54. Secundino Rodríguez. Federación de 
Sindicat::.os Campesinos, a Cárdenas. Río Grande, Zacatecas, 1.5 
de mayo de 1.935. AGN. FLC. 546. 6/ 1.68. Martiniano Estrada. 
Frente Unico de Maeséros Revol.ucionarios no t:itu.1-ados, a 
Cárdenas. Guadal.ajara. Jal.isco. 1.5 de diciembre de 1.934. 
Pedro Gonzál.ez al.. gobernador de JaJ..isco, Everardo Topete .. 
Chiquil.istl.án. Jal.isco, 1.5 de marzo de 1.935. AGN. FLC, 
534.6/1.5. Profesora Ana Ma.Igl.esias a Cárdenas. Ejido El. 
Aguil.a. San Luis Potosi. 1.9 de febrero de 1.935. AGN. FLC. 
534.6/85. Federico Sotel.o a Cárdenas, Chacal.apa. Guerrero. 6 
de diciembre de 1.934. AGN,FLC.534.6/1.. Luis Castil.1.o a 
Cárdenas. IguaLa. Guerrero, 1.4 de febrero de 1.935. AGN. FLC. 
534.6/91.. Francisco Covarrubias. del. comité ejidal. de Ciudad 
Bravos. Pal.o El.aneo. a Cárdenas. Guerrero. 29 de abril. de 
1.935. AGN. FLC. 534.6/1.53. Margarica López a Cárdenas. 
Atl.ixco. Puebl.a. 4 de febrero de 1.935. AGN. FLC. 534.6/40. 
Donaciano Herrera a Cárdenas, Boquerón, Acat::.1.án, Puebl.a, 1.1. 
de febrero de 1.935. AGN. FLC. 534.6/57. Fidel. Del.gado, Liga 
de Educadores Social.ist::.as a Cárdenas, Col.ima, Col.ima, 1.1 de 
diciembre de 1.934 y 9 de enero de 1.935. AGN. FLC, 534.6/1. y 
534.6/2'.7. Rafael. Sánchez. comisariado Ejidal.. a Cárdenas. 
Catemaco. veracruz. 1.1. de febrero de 1.935. AGN. FLC, 
534.6/90. J.Gamboa a Cárdenas. Champotón. Campeche. 1.4 de 
marzo de 1.935. AGN.FLC. 534.6/1.06: y Pedro Rodríguez a 
Cárdenas. Campeche. C~mpeche, 26 de marzo de 1.935. AGN, FLC. 
534.6/1.02. Pedro Al.varez a Cárdenas. Sol.edad Etl.a. Oaxaca. 
25 de febrero de 1.935. AGN. FLC. 534.6/78. 

Profesora M.. Sot:.o denuncia a Cárdenas asesinat:.o de 
maestros en manos de una "chusma de fanáticos". 
Val.paraíso. Zac .. 1.6 de marzo de 1.935. AGN. FLC. 541./282. 
Asesinato de maestros por "el.ementos cl.erical.es" en l. 1 

Huacana y Churumuco, en marzo de L935. Cartas de EmiLianu 
Pérez, Secretario del. Sindicato de Trabajadores de 1.a 



El.. or±.g~;.n _yari..ado de la violencia entre o hacia los 

maestros es un signo inequívoco de la percepci..ón 

contradictoria que en el pais se tenia de las intenciones 

del nuevo gobierno: de su anticlericalismo podía decirse que 

continuaba la línea de los gobiernos anteriores, pero no se 

concluía la necesidad de una renovación política, y menos, 

magisterial. En cambio. ésta se produjo como parte de una 

lucha contra el "anquilosamiento". La ruptura defin~Liva 

sólo podría consumarse si los maestros daban un sesgo social 

a su activi..dad. Su 

pero 

labor sería 

también las 

los 

romper los viejos esquemas 

formas tradicionales de 

cacicazgos,. 

educativos, 

organización 

burocrática; 

política, 

de alli que se acusara a algunos 

la 

de 

inercia 

ellos de 

"divisionistas" o de "no dedicarse a sus labores". Estos 

elementos conformarían su nueva identidad y darían bases 

para la reorganización nacional que planeaba el gobierno. 

Por su parte, el régimen que se iniciaba tenia confianza 

en la lealtad de su aparato armado. Las cualidades políticas 

de Lázaro Cárdenas se agregaban a una destacada carrera 

militar. Su experiencia en el aplastamiento de rebeliones, 

como gobernador, en la jefatura de distintas zonas militares 

y como Secretario de Guerra, lo hacían acreedor a una 

autoridad moral de la que pocos de sus contemporáneos podían 

Enseñanza. en Moreiia. Michoacán. ei B de marzo de J_935. 
AGN. FLC. 541/301: ver cambién denuncia de1 dipucado 
Arismendi. abrii de 1935. mismo expedience. Secuescro de dos 
maest:.roE y ases:inat:o de ot:ros t:res en PuebJ...a. Marshburn .. 
MID.19 de enero de 1935. MID.NARA.WDC. 6626 G2R MID 2277 
G26/79. Denuncia acencados de fanácicos a maescros. Profesor 
s. Amaya. direccor de ia escueLa de TLacocepec. a Cárdenas. 
TocucLa. Veracruz. L7 de mayo de L935. AGN. FLC. 534.6/L35. 

9 



10 

hacer gal~._ su conocimiento del país era vasto y su relación 

con los jerarcas de la milicia, estrecha. 

No deja de ser significativo que su primer acto de 

campaña haya sido una visita al entonces general más 

influyente del país, Saturnino Cedilla, a cuyo rancho en Las 



Palomas, S.L.P., se dirigió apenas dos días después de haber 

aceptado su candidatura. 1 ~ 

Cedilla 

importantes 

fue compcñero de Cárdenas en 

batallas y reconocía en e1 nuevo 

muchas y 

Presidente 

muy 

una 

autoridad semejante a 1a suya. Acostumbrado a un trato 

político de iguales, el general potosino no comprendió que 

las cosas habían cambiado. Muy pronto comenzó a querer 

cobrar 

se le 

los beneficios de esa 

otorgara certificado 

antigua relación, 

de independencia 

solicitando 

para sus 

acciones militares en su carácter de aliado y consejero ex 

oficio del nuevo Presidente. A fines de diciembre de 1934, 

solicitó al Presidente "50, 000 cartuchos para parquear la 

gente organizada en los límites de San Luis Potosí con 

Zacatecas, y que suman alrededor de 2,000 hombres." Agregaba 

en su comunicación que "ya usted se daría cuenta de que en 

Aguascalientes anda otra partida y también l.imita por el. 

mismo rumbo .Y estos levantados los ocasionó el torpe 

radicalismo de los gobiernos de Zacatecas y Aguascalientes." 

En defensa de los campesinos levantados afirmaba que los 

causantes de victimas eran "los radicales de última hora". 

Aseguraba al. Presidente que no permitiría en San Luis Potosí 

"ninguna partida de ésas", pero advertía contra lo que ya 

consideraba una torpeza o un descuido del gobierno 

naciona1.ii Su osadía no tuvo respuesta, pero puso al nuevo 

Presidente en alerta de sus ambiciones políticas. 

1 0 "Notas" deL 8 :; 
Cárdenas, QQ:i::a_s_. Apuntes 
L972, pp.24L. 

9 de diciembre 
L9L3-L940. Tomo 

de 
L. 

L933. Lázaro 
Mexico, UNAM, 

'.)_:J. 

L934, 
Saturnino 

Las PaLomas, 
CediLLo a Cárdenas, 
San Luis Potosi. AGN, 

3L de diciembre 
FLC, 55L.3-L55. 

de 



l.2 

Se t:rat~ba. por l.o demás. de una excepción. En general., 

podía afirmarse que l.a l.eal.tad institucional. del. ejército no 

estaba en duda con el. cambio de gobierno. 12 Y l.os 

mil.itares eran pieza c1.ave para mantener el control.. de l..a 

situación pol.ít.i.ca. De acuerdo con l.a información de que 

disponía l.a intel.igencia militar norteamericana, sus fuerzas 

eran suficientes para detener o aplastar cual.quier intento 

subversivo que se opusiera a un régimen que consideraran 

l.egítimo. 13 

Sección Oficiales Otros Tropa Total 
de Campo Oficiales 

Infantería 662 2479 22418 25559 
Cabal.l.ería 705 2578 21422 24705 
Artillería 36 265 695 996 
Aviación 28 94 l.72 294 
Otros 40 

Total 56,23l. 
General.es (hasta el l.o de mayo) 38l. 

Para fines de organización del. instituto armado, el. país 

se encontraba dividido en 32 zonas: prácticamente una por 

cada estado de l.a República. salvo en los casos de la 

Huasteca, que contaba como tal con una zona mi1itar, con 

sede en Vil.la Cuauhtémoc, Veracruz; el Istmo de Tehuantepec, 

que tenía sede en San Gerónimo (Ixtepec). Oaxaca, y hacia el 

sur, Yucatán y Campeche, que tenían sede en Mérida. 

12 EL embajador Daniel.s. por 
E.fército apoyaría al. régimen 
Secretario de Estado. México. 4 
NARA. WDC, 81.2.00/301.35. 

ejempl.o, aseguraba que el. 
de Cárdenas. Carta al. 

de diciembre de 1.934. SD. 

13 Informe 
MID, NARA. WDC. 

confidencial.. México. B de 
6527 G2R MID 2025 259/496. 

jul.io de 1.935. 



Los ·.prircero.~ 

produjeron a1 

correspondieron, 

Medinaveytia en 

Mexica1i, Baja 

nombramientos 

iniciarse el 

en orden 

e1 Va11e de 

California 

de jefes 

mes de 

numérico, 

México; 

Norte; 

13 

de zona militar se 

enero 

a los 

Agustin 

Eu1ogio 

de 1935, y 

generales: 

01achea en 

Ortiz en 

Hermosillo, Sonora; Antonio Guerrero en Chihuahua; Juan 

Andrew Almazán en Monterrey, Nuevo León; Jesús González Lugo 

en Tepic, Nayarit; Alejandro Mange en Guadalajara, Jalisco; 

Anacleto López en Durango; Pánfilo Natera en Zacatecas; 

Francisco Carrera Torres en San Luis Potosí; Genovevo Rivas 

en Irapuato, Guanajuato; Pablo Macias en Toluca, Estado de 

México; Evaristo Pérez en Cuernavaca, Morelos; Maximino 

Avi1a Camacho en Tampico, Tamaulipas; Pedro A1mada en 

Veracruz; Juan José Méndez en Igua1a, Guerrero; Lucas 

González Tijerina en Oaxaca; Federico Montes en Tapachula, 

Ch~apas; Pilar Sénchez en Villahermosa, Tabasco; y Rafae1 

Cházaro en Mérida, Yucatán. 14 

S61o Saturnino Cedilla se atrevió a cuestionar 1a 

autoridad de Cérdenas en el nombramiento de 1as jefaturas 

militares. En una nueva comunicación, reprochó al Presidente 

haber designado a Anacleto López comandante de la Zona 

Mi1itar de Durango. Despectivamente afirmaba "que 11evó ma1a 

táctica en la campaña cristera en 1929, pues lejos de tener 

contentos a los pueblos, hizo cristeros también a una gran 

14 ,Informe confidencial.. México D.F., 1.0 de enero de 
1.935. MID. MID,NARA,WDC, 581.0 G2R MID 2025 259/479. Coincide 
con esta información 1.a carta de 1.a embaJada al. Secretario 
de Estado Norteamericano del. 4 de enero de 1.935. 
SD,NARA,WDC, 81.2.00/1.28.Despacho 2087. 



parte de1 ganado." 15 Cárdenas, 

omiso de su protesta .. 

Durante los meses de febrero, 

militar se mantuvo prácticamente 

nombramiento de Gi1dardo Magaña, 

14 

naturalmente, hizo caso 

marzo y abril, 1a jefatura 

sin cambios .. Se agregó el 

en la zona militar de 

Michoacán; 

Huastecas, 

Genovevo Rivas fue enviado a la zona de las 

y Pablo Macias 

sustitución del comandante de 

pasó a encargarse de 1a 

México. 16 

tras1adado a Sinaloa, 

esa 

.zona 

zona, Juan José Ríos, 

mi1itar de1 Estado 

en 

que 

de 

Todos eran genera1es con experiencia en la Revolución, y 

una parte de ellos pasó posteriormente a encabezar los 

gobiernos de los estados en que tenían experiencia previa de 

comando armado.. La autoridad militar del Presidente. y la 

eficiencia de su 

detectar 

enemigos 

lealtades 

servicio de inteligencia le 

y conflictos en la lucha 

permitieron 

contra sus 

e identidad ideológica entre sus subordinados. 

Cárdenas combinó estos tres elementos en una perspectiva 

geopolítica que le haría posible aislar a elementos dudosos, 

reforzar zonas de guerra, y alejar el temor a un golpe de 

estado. 

demás, 

La ~-ealtad de su ejército se 

desde la Secretaría de Guerra, 

determinaba, por 

cuya dirección 

lo 

se 

nombramientos y efectuar encargaba 

informar 

de 

de 

otorgar 

cualquier movimiento sospechoso y 

estrecho acuerdo con la Presidencia. 

Potosí, 
saturnino Cedíl.1.o a Cárdenas, 
1.3 de enero de 1.935, AGN, FLC, 

Las Pal.amas, 
555.7/4. 

cambios, 

mantener 

San Luis 

16 Informe confidencial., MID. México, 1. de febrero de 
1.935. MID, NARA, WDC, 5935 G2R MID 2025 259/484, e informe 
confidencial., MID. México, 1.6 de abril. de 1.935. MID, NARA, 
WDC, 61.1.1. G2R MID 2025 259/488. 



3 I¡a r..~~ón contra el ''neo.ca..l..li_s..1:a '' Cárdenas. 

Pese a estas medidas, la sucesión presidencial no se 

llevó a cabo del todo pacíficamente. El amplio triunfo 

electoral de Cárdenas fue cuestionado por a.l.gunos de J..os 

candidatos perdedores, que vieron en él negros augurios de 

que el callismo habia logrado imponerse de nuevo y que el 

gobierno a punto de instalarse era cómplice de su maquinaria 

represiva. 

En particular, 

candidato de la 

el general 

Convención 

neoleonés Antonio 

Revolucionaria 

Villarreal, 

de Partidos 

Independien~es, denunció la usurpación callista, el fraude 

electoral y los atentados que el nuevo gobierno pretendía 

consumar en contra de la libertad religiosa, la educación a 

cargo de la familia y la Constitución ... 17 Acto seguido, se 

declaró jefe de un "movimiento revolucionario" que 

desconocería a los poderes establecidos y designaría 

autoridades provisionales por consulta popular, a partir del 

20 de noviembre .. 

17 Manifiesto a La Nación, 20 de octubre de L934. AGN, 
FLC, 559.3-LL. EL GeneraL ViLLarreaL había sido gobernador y 
:jefe de La zona miLítar de Nuevo León entre L9L3 y L9:Z.4. 
Pasó iuego cinco años de exiiio en Los Estados Unidos y, a 
su retorno, se incorporó como Secretario de Agricuitura de 
Los gobiernos de Ado.Lfo de La Huerta y ALvaro Obregón. En 
i923 se unió a ia rebeLión deLahuertista.. Se mantuvo 
escondido hasta L929, en que participó de La rebe.Líón 
escobarista y Luego voLvió a exiLiarse, hasta L933. Como 
gobernador de Nuevo León fue autor de La primera 2ey de 
restricción de .La actividad de.L c:Z.ero, antecedente de :Z.as 
medidas que provocarian La guerra cristcra. Ver Los textos 
de GLoria Sánchez Azcona, E.l._Gener~J.__~n_:t_oxU.Q__J,; Villarreal~ 

.Ci.Yilis:t_a_ct_e_ia._R~u_ct_óxL México, BibLioteca deL Instituto 
NacionaL de Estudios Jlistóricos de La RevoLución Mexicana, 
:Z. 9 B O : y AL i c i a o L i ver a , A_sp_e~s__de_l.__c:_on_ti..i._c:t.Q____r_ei_;i,_g_j.._o_s_Q__de 

J...9-26 a l9~SL México, Secretaria de Educación PúbLica, .1-987. 
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l.6 

El gene~~l. Yillarreal contaba para su empresa con amplios 

medios económicos y relaciones adquiridas durante los a~os 

de sus aventuras militares anteriores y de sus exilios en 

los Estados Unidos. Instaló su cuartel. general. en Laredo y 

desde allí se aprestó a combatir al gobierno. 

Al. iniciar el año de 1.935, el ejército descubrió en una 

casa de esa ciudad 2,000 cartuchos que iban a ser utilizados 

para la revuelta, y aniquil.ó a una partida rebelde en 1.a 

estación de Al.damas de Reynosa. De 

de 1.a jefatura militar de la 

sediciosas en 1.a frontera habían 

acuerdo con los informes 

zona, l.as expediciones 

introducido ilegal.mente 

40,000 cartuchos en el país. En correspondencia 

confidencial, el General. Izaguirre notificaba al Presidente 

que había aprehendido a Espiridión Salinas 

cómplices, pero no podía impedir aún el 

frontera, a la al.tura de El Tepextle, de otra 

y a sus 

paso por 

partida de 

lO 

la 

l.0 

ho¡l;bres al. mando de Tacho Barrera... Señalaba que Villarreal 

dirigía las operaciones y firmaba nombramientos a jefes de 

gavillas que pasaban la frontera ... Por lo demás, habí.a 

descubierto que el tránsito de armas contaba con la 

tolerancia del agente aduanal. Daniel Alvarado. Y prometía 

estar alerta a la llegada al país del ex secretario de Félix 

Díaz, Sr.Rosas, de quien se decía :~abía ido a comprar 5,000 

armas para apoyar una rebel.ión. 18 

18 ~xc.é.1-.s_;Lok. nos. 6475. 6500, Lo. 26 de enero de L935. 
Juan Izaguirre,, Comandante de 1-a Zona MiLit:.ar de Nuevo 
Laredo, a Luis Rodríguez, Secretario ParticuLar de Cárdenas, 
Nuevo Larcdo, TamauLipas., 23 de enero de L935, AGN, FLC, 
556.6/9. H.P.Hornby a De La CoLina, Texas, 3 de febrero de 
L935, AGN, FLC. 559.3/28. Lamberto Obregón aL Secretario de 
ReLaciones Exteriores, Texas, 27 de febrero de L935, AGN, 
FLC, 559.3/28. Fernando TorrebLanca ai Secretario Particu2ar 
de Cárdenas, Texas. 27 de febrero de 2935. AGN, FLC, 
559.3/28; y Rafae2 de 2a Co2ina, Cónsu2 GeneraL de México. a 



l.7 

Más denuncias de l.a 

aduanales con Caballeros 

compl.icidad de otros 

de Co1ón para efectuar 

agentes 

tráfico 

il.egal. de armas y 

descubrimiento de un 

mercancías 

contrabando 

coincidieron con el. 

de 75 ametralladoras 

al.emanas y 200 pistol.as Col.t de 6 tiros, robadas al. Arsenal. 

de la Guardia Nacional de Kansas City para ser enviadas a 

Laredo, y de ahí a México; con la captura de 2,000 paradas 

de cartuchos en 1..a aduana cerca de San Antonio y el hallazgo 

de contrabandos de parques y armas en la frontera de Del 

Río. 19 

Fernando Torreblancas, cónsul mexicano, informaba también 

a Cárdenas de la participación del obispo de El Paso en la 

conspiraciór., así como de la capacidad económica y de 

movilización de los rebeldes por Texas y 1..a frontera del 

Bravo .. 20 Coincidía con sus apreciaciones S.. W.. Mérigo, 

quien en carta confidencial. al secretario particular del 

Presidente señalaba los nombres de 1os impl..icados en la 

sedición, entre los que incluía a Marcelo Caraveo, al. 

Arzobispo Ruiz y F1ores y al Presidente de los Caballeros de 

Colón, Cleofas Caveros. 21 

Sin embargo, la prensa mexicana no informó hasta a fines 

de enero del compl.ot en que participaban Vil.l.arreal., Marcel.o 

Cárdenas, San Antonio Texas, 
FLC, 559.3/28. 

27 de febrero de 1.935, AGN, 

19 José Hernández al. Srio. de Hacienda, México, 11 de 
enero de 1.935, AGN, FLC, 556.2/1.: Consul.ado mexicano en 
Kansas City a l.a Secretaría de Rel.aciones Exteriores, 22 de 
enero de l.'J35, AGll, FLC, 556.6/9. 

2 ° Cónsul. 
ju:nio de 1.935. 

Mexicano en El. Paso, 
AGN, FLC, 559.1./29. 

a Cárc!enas. 

21 El. Paso. 
559.L/29. 

Texas, 1.8 de ju:nio de 1.935. 

Texas, 6 de 

AGN, FLC, 



Caraveo .. -<;;.::_1.be_~to Val.enzuela y José Vasconcelos.. Según una 

pequeña nota aparecida en Excé1sio.i:_, l.os rebel.des hacían 

frecuentes viajes por ferrocarri1 a Laredo y contaban con 

300,000 dól.ares para l.a compra de armas, cabal.l.os y 

pertrechos.Entre los detenidos en l.a ciudad de México por el 

contrabando de armas se encontraban un periodista, un ex 

director general de Aduanas, un empleado de 1a Auditoría 

General., 

iniciar 

y un General del Ejército. Se 

la insurrección en Duran.ge. 

decía que 

De e11.os, 

pl.aneaban 

sól.o se 

decl.aró formal.mente 

secundarios. 22 

intermediarios 

Sabemos 

presos 

por 

en l.a compra 

a 
otras 

tres participantes 

fuentes que 1os 

de armas, Tacho Barrera y 

Espiridión Sal..inas, fueron fusilados cerca de la frontera 

con Texas. 23 Poco después, l.a prensa 

perseguía, del. otro l.ado de l.a frontera, 

informó que 

en Caléxico, 

rebel.des que pretend~an ~ntroduc~r l.20 ametral.l.adoras. 24 

se 

a 

Las redes de los villarrealistas no se limitaban a la 

frontera con Texas. De California a los estados nortenos de 

Baja California y Sonora, eran conocidos los contrabandos de 

armas y l.as actividades subversivas de Caraveo y sus 

22 E><<=-é_l.s~_ox:. nos. 6503 al 6506. 28 de enero al 2 de 
febrero de l935. 

23 • Los informes de la inteligencia norteamericana 
coinciden con esta versión. Ver carta de FB.Ma12on, General 
Staff Headquarters 8 Corps Area al Assístant Chíef of staff, 
War Department. Fort Sam Houston, Texas. 2 de enero de l935. 
SD, NARA. WDC. 8l2.00 Revolutions L54; del Cónsul Eaton al 
3ecretarío de Estado. El Paso, 3 de enero de l935. 
SD,NARA.WDC, 8l2.00 Revolutíons l53; Puleston, Offícer of 
Chief Naval Operatíons. Navy Department, al Chief MID. 
Washíngton, DC. l9 de enero de l935; Daníels al Secretario 
de Estado. México. 29 de enero de l935, SD.NARA.WDC, 8l2.00 
Bandít Activities 22; Ea ton al Secretario de Estado. 
Durango. 3l de enero de l935, SD,NARA,WDC. 8l2.00 
Revolutions l53. 
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cómp1:i.ces-, _ 1.os_ Caba11eros de Co16n. E1 jefe de 1a zona 

militar de Baja California informaba a Cárdenas que los 

sediciosos utilizaban para sus operaciones uniformes del 

ejército mexicano. 25 Marcelo Caraveo había ofrecido 125,000 

dólares para comprar aviones que debían ser entregados en 

Sonora, al tiempo que adquiría pertrechos en Nueva York a la 

American Armament Ce; e1 complot involucraba a los 

norteamericanos Henry Fisher, Pendry, 

aéreas 

Me Kenny, y Ellis, 

quienes hacían incursiones con armas en 1a 

frontera .. 2 6 

Por su parte, agentes del Partido Nacional Revolucionario 

informaban de la desaparición en un campo militar en Arizona 

de 4 ametralladoras destinadas a México, y que de Los 

Angeles habían sal.ido 

municiones. Ratificaban 

6 grandes camiones con armas y 

que el movimiento contaba con la 

colaboración de ciudadanos americanos en el contrabando -:le 

armas, y de Caballeros de Colón para su introducción al 

país. 27 

Cárdenas conocía, por tanto, al detalle los movimientos 

de los villarrealistas y sus implicaciones. De acuerdo a un 

~cé.J..s~ox, no. 6480, 6 de enero de L935. 

25 EL GeneraL Agustín 01achea afirmaba 
descubierto en Los AngeLes a uniformados adquiriendo 
para contrabando. Agustín OLachea a Cárdenas, San 
CaLifornia, L9 de enero de 1935, AGN, FLC, 559.3/28. 

haber 
ríf1es 
Diego, 

26 Fernando TorrebLanca aL Secret:ario Part:ícuiar deL 
Presidente. Los AngeLes, Cal.ifornia, 9 de abril. de 1935; y 
de1 Subsecretario de Re1aciones Exteriores aL secretario 
Particul.ar de1 Presidente. México, DF, misma fecha. AGN, 
FLC, 559.3/28. 

27 .Par~ido Nacionai 
de febrero de 1935. AG~. 

RevoLucionario 
FLC, 559.3/28. 

a Cárdenas. Texas, 2 
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informe conf idencia1 enviado por su Secretario Particular a1 

Secretario de Guerra, el gobierno estaba enterado de la 

participación de militares de alto rango en las actividades 

rebeldes de Vasconcelos y socios en la Sierra Bequi, 

Cal.ifornia. Luis Rodríguez identificó a los generales 

Porfirio Martínez y Pablo González, y a los coroneles Miguel 

Moreno y Osuna como cabezas de un golpe que "consideran un 

hecho, ya que dicen tener armas, parque y gente suficiente 

en Sierra Bequi, California, para iniciar un 

levantnmiento." 28 

El mo·.1imiento villarreal..ista se extendía también a 

Sonora, donde el general golpista lanzó un manifiesto en que 

incitaba al pueblo a "sacudirse la ignominia reinante" y 

"barrer por completo a los 

alianzas" .. Contrariando sus 

Vi1.1.arreal hacía profesión de 

con todas sus usurpadores 

anteriores convicciones, 

fe católica y se decía 

partidario de la "santa causa de la libertad religiosa." 

también elementos de su Introducía 

anunciaba la próxima confiscación de 

antiguo agrarismo 

las propiedades 

y 

de 

Calles, 

Al.mazán 

A.arón Sáenz, 

"y todos los 

Abe lardo Rodríguez,, Pérez Treviño, 

latifundistas y capitalistas del 

régimen". Afirmaba la ilegit~midad del gobierno de Cárdenas 

y proponía la realización de un "boicot generalizado que 

paralice la vida económica y social hasta en tanto el país 

se liberte." Solicitaba a los inconformes con el. gobierno 

que iniciaran huelgas de cont:i-ibuciones y otras formas de 

sabotaje para derrocarlo.~ 9 

28 .Carta aL Secretar1o de Guerra y Mar1na. Conf1denc1aL. 
Méx1co, 28 de febrero de L935, AGN, FLC, 559.3/28. 

29 

Texas, 
carmen 04 

3 de ju..-ri1o 
de BordaLLo a 

de L935. A.GN, 
Cardenas. San A.nton1o, 

FLC, 559.3/28: Efra1n 
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Según -e.i 

participaba 

Torreb1ancas, e1 obispo de Hermosi11o 

agitación subversiva incitando a 1a 

rebelión a 1.os indios yaquis y apoyando el. contrabando de 

armas. Por su parte, el cónsul. Salvador Baños aportaba datos 

de las reuniones sediciosas de Enrique Vasconce1os con e1 

obispo de El Paso, la compra de 10 aeroplanos y 1a 

introducción de armamentos por Sonora. 30 

En Chihuahua, los vill.arrealistas obligaron al ejército a 

moviiizar 49 aviones de combate para impedir el contrabando 

de armas por 

ilegal no se 

la frontera. 31. Sin embargo, el 

detuvo. A mediados de febrero, 

tránsito 

sumaban 

aéreo 

ya 42 

las naves que habían ingresado a territorio nacional por esa 

zona. También allí, los Cabal.1.eros de Colón actuaban como 

agentes de los subversivos. 32 

E1 despliegue de armamentos no tuvo relación, sin 

embargo, con su uso efectivo .. Las acciones de 1os 

partidarios de Vil.larreal. fueron sumamente limitadas y el. 

ejército tuvo éxito en impedir sus vínculos con otros grupos 

que hubieran estado pos~b1emente dispuestos a apoyar1as. Un 

Zepeda. director de1 periódico lU ~Lco_te.envia 
copia dei manifiesto subversivo .. Cananea, Son .. , 
de 1935. AGN.FLC. 559.1/29. 

a 
3 

Cárdenas 
de junio 

30 TorrebLancas aL secretario de Rel..aciones Exteriores, 
EL Paso, Texas. 19 de Junio de 1935: y Baños a1 Secretario 
t:.~e Rel..acioncs Exteriores, El.. Paso, misma fecha.. AGN, FLC, 
559.3/28. 

de 

3 ~· Inf~r~e de1 General.. Juan Rico, 
Ci:.idad Juárez. Exc_~. no. 6496. 

jefe de 1a guarnición 
22 de enero de 1935. 

32 Marshburn. 25 de enero de 1935. MID. NARA, WDC. 5853 
G2R MID 2657 G605/353: y Marshburn a1 Departamento de 
Estado. México. 9 de febrero de 1935. SD, NARA. WDC. 812.00 
Bandit Activities 24. '\ler también carta de Sa1omón MaisLin a 
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bol.etín ca::;tur.;:>do en el. mes de noviembre de l.934 enumeraba 

las acciones rebeldes efectuadas. Desde el inicio de la 

revuelta, los alzados se atribuían 1.a sublevación de 450 

hombres en Soledad, Veracruz y de 95 sol.dados en Tepic, 

Nayarit; el ataque a teléfonos, telégrafos y ferrocarril en 

l.a vía México-Laredo; levantamientos e interrupción de 

comunicaciones en Vill.a:Ldama y Rinconada, Nuevo León; 

presencia 

Chihuahua, 

de efectivos en Guerrero; el ataque 

y a Guadal.upe Victoria y El Mezquital, 

a Pal.amas, 

Durango; a 

Chalchihuites y Vill.anueva, Zacacatecas; Orendáin, Jalisco: 

y Reyes, San Luis Potosí. No hemos podido confirmar ninguna 

de estas acciones en otras fuentes. 33 

Lo cierto es que el. villarreal.ismo constituyó una amenaza 

a l.a seguridad de la frontera norte durante los primeros 

meses del. gobierno de Cárdenas, y una muestra de que el. 

gobierno contaba con enemigos bien armados. La memoria de 

sus incursiones podría haberse perdido, si no fuera porque 

reintroduj o en l.a escena nacional. un probl.ema que parecía 

resuelto y olvidado: l.a persecución religiosa. E1 candidato 

perdedor a las elecciones presidenciales no logró sembrar l.a 

duda sobre la legitimidad del proceso electoral, ni asustó 

con el. "enriquecimiento ilegítimo" de los funcionarios del 

gobierno. Pero 

fue quien por 

más all.á de sus ambiciones y posibilidades, 

primera vez puso el dedo en la ll.aga de l.a 

sensibilidad cató1ica ofendida por el ateísmo oficial.. 

Cárdenas, 
559.3/9. 

Chihuahua, 4 de febrero de 1.935, AGN, FLC, 

3 3 • Informes anónimos para l.os bol.etines de Monterrey, 
dirigidos a Carl.os Vil.l.arreal.. 1.9 de noviembre de 1.934, 
México D.F.' AGN.FLC,559.3-1.9. 
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En la fecha anunc~ada para el estall~do de la rebel~ón 

villarrealista, un antiguo comandante cristero, Luis Ibarra, 

lanzó en Cerro Gordo, Jalisco, un manifiesto en que llamaba 

al pueblo a levantarse por la reconquista de las libertades 

fundamentales, la an.i.quilación del 

establecimiento de una propiedad 

régimen imperante y 

familiar ej idal. 34 

el 

La 

rápida acción del gobierno obligó a Ibarra a huir hasta 

Sonora.. Dos meses después se encontró con él un turista 

norteamericano, quien declaró al cónsul de su país que sus 

ciento treinta seguidores, amparados con la bandera de "Viva 

Cr~sto Rey", estaban mejor armados que los 500 m~embros de 

la guarnición del ejército en la zona. 3 5 Si su iniciativa 

~o tuvo trascendencia, constituyó el primer capitulo de la 

actividad beligerante de otros grupos que compartían _su 

filiación. 

Lauro Rocha, antiguo secretario de Gorostieta, se lanzó a 

las armas, dando inicio a lo que se conocería como "la 

segunda cr~st~ada". En abr~l de 1935, d~str~buyó un 

manifiesto contra los gobiernos de Calles, Cárdenas y "toda 

esa canalla de puest~voros", e ~nc~tó a los hab~tantes de 

los Altos a rebelarse bajo el lema de "Patria y 

L~bertad". 36 En real~dad, ya unos meses antes se hablaba de 

la acción de los cristeros jaliscienses, pero para mayo de 

ese año estaba claro que era Rocha quien los comandaba y que 

no estaba dispuesto a acogerse a ningún decreto de 

ALcibiades de 1.a Torre, Rafae1. Morán y Geg:Lsmu.n.do 
García. PLan de Cerro Gordo. 20 de noviembr9 de L934. cerro 
Gordo, JaLisco. AGN. FLC. 559.3-25. 

3 5 EL incidente ocurrió en Huachinera. Lewis Boyl.e a..l 
secrecario de Esta.do, Agua Prieta. Sonora. L de enero de 
L935, SD.NARA,WDC. 812.00 sonora 1295. 
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pacificaC'ié-.-i.. 

asaltos a los 

A,poyado por Darnacio y Nemorio Aguirre organizó 

municipios de Santa Ana Acatlán, Jocotepec, 

Jalostotitlán y El Grullo. 37 

La actividad de los cristeros se reanudó también en 

Durango bajo la dirección del. cura Trinidad García, de los 

hermanos José Trinidad y Lucas Mora, Valente Acevedo y 
Federico Vázquez. Grupos de sesenta a setenta rebeldes 

recorrían la sierra en los límites con Zacatecas y Nayarit. 

Asaltaban trenes, repartían propaganda religiosa y 

eventualmente se enfrentabán a brigadas de infantería del. 

ejército. Fueron capaces, en enero de 1935, de reunir a 

doscientos hombres para organizar un robo 

Lumber"; en febrero, de asaltar un tren en 

mayo de tomar el pobiaao de Felipe Angeles. 

los jaliscienses la audacia y el desprecio a 

orden que hacía el gobier~o- Durante el mes 

en la "Durango 

El Salto, y en 

Compartían con 

los llamados al 

de febrero, la 
intensificación de su actividad 

apresurada del subsecretario de 

provocó 

Defensa, 

una 

Manuel 

visita 

Avil.a 

Camacho, para supervisar los movimientos del ejército con 

refuerzos provenientes de Nuevo León.. A fines de mayo, el. 

general 

afirmar 

36 

Ja2isco, 

Anacleto López, jefe de la zona militar, 

que había aniquilado a la guerrilla 

Manifiesto del Gral. Lauro Rocha. 
l de abril de l935. AGN. FLC. 559/6. 

sólo podía 

de Valente 

LOS Altos. 

37 .~~s.j.Q~. no.6565. 6628: 1 de abril, 4 de junio de 
l935. George Winters al secretario de Estado. Guadalajara. 
Jalisco, 15 de mayo de l935. SD, NARA. WDC. 812.00 
Revolutions l98. Pedro Camaño a Cárdenas. Santa Anita, 
Jalisco, 23 de mayo de 1935. AGN. FLC. 559/6. Félix Zamora a 
Cárdenas. El Grullo. Jalisco. 4 de junio de l935. AG~. FLC, 
559/6. 



Acevedo. en_ la sierra occidental. 

seguían activos. 3 ª 
Todos l.os demás grupos 

25 

La concentración de tropas federales en Durango obligó a 

los rebeldes a huir hacia Zacatecas, en donde se formó un 

muro de contención para 

zonas. En l.os meses 

impedir su 

de abril. 

circulación 

y mayo se 

hacia otras 

anunció el 

aniquilamiento de partidas de alzados en esa región, y el 

fusilamiento en Valparaíso del cristero Epitacio Lamas. Sin 

embargo. el. fl.ujo de insurrectos era continuo. A mediados de 

abril, el jefe de la zona m~litar, Pánfilo Natera, anunciaba 

orgulloso que había logrado la rendición de "todos los 

dirigentes de gavil.l.as" que operaban en ese estado. En una 

comunicación confidencial. a Cárdenas sólo quince días 

después, confesó que aún perseguía a rebeldes en la Hacienda 

Jarillas y en el rancho San José vanero en Val.paraíso; más 

38 ~KC.él.s_i~_x:. nos. 6487. 6500. 6520. 6525. 6542-. 6555. 
6620; 2-3. 26 de enero; 2-4. 20 de febrero; 8. 22 de marzo; 27 
de mayo de 2-935. Danieis ai Secretario de Estado. México. 26 
de noviembre de 2-934. SD. NARA. WDC. 82-2.00-302-32-. 
Marshburn. ii de enero de 2-935. MID. NARA. WDC. 582-3 G2R 
2657 G205/352-; Marshburn. 25 de enero de 2-935. MID. NARA. 
WDC. 5853 G2R MID 2657 G605/353. Eaton al. Secretario de 
Estado. Durango. Durango. 6 de febrero de 2-935. SD. NARA. 
WDC. 82-2. 00 Durango 2-50. Marshburn al. DepartaI::ento de 
Est:ado. México. 2- de febrero de L935. SD. NARA. WDC. 82-2.00 
Bar:.._iif: Act:ivit:ies 23. f.1arshburn aL Depart:.ament:.o de Est:.ado,, 
México. 9 de febrero de L935. SD. NARA. WDC. 8L2.00 Bandit 
Act: .. º.vities 24. Marshburn. MID. 22 ae marzo de 1.935. 
MID.NARA.WDC. 6038 G2R MID 2657 G605/36L. José Cortés a 
Cárdenas. Transmite informe del. comandante de La 1.0 ZM en 
Dur.2ngo. 24 de marzo de 1.935. AGN. FLC. 559.1./5. Informe del. 
cónsul. E.W.Eaton al. Srio. de Est:ado. Durango. Durango •• 9 de 
abril. do 1.935. sv. NARA. WDC. 81.2.00 Amnesty 1.2. carl.os del. 
Real.. gobernador. a Cárdenas. Durango. Durango .• 1.0 de mayo 
de 1.935. AGN. FLC. 559.1./5. Pattin. MID. México. 1.4 de mayo 
de 1.935. MID. NARA. WDC, 61.59 G2R MID 2657 G605/370. 
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t'al:-de ~econocería que la gavilla de Trinidad Casta:ñón era 

buscada en la Sierra Gavilanes. 39 

Al sur y oriente de Jalisco, los estados de Guanajuato y 

Michoacán fueron también territorio de actividades 

subversivas vinculadas a los cristeros. En Guanajuato, una 

partida asaltó en diciembre de 1934 a la cuadrilla que 

reparaba un tren entre Bernal y Rayón, y durante el mes de 

febrero de 1935 se descubrieron introducciones ilegales de 

armas para apoyar a los cristeros. Ya en marzo se reconocía 

en la prensa que el ejército combatía con subversivos de esa 

filiación ¿n la zona. 40 En Michoacán, los cristeros tenían 

su núcleo principal en Zamora, pero recorrían los municipios 

dal. norte del estado, de La Piedad a Morel.ia. La jefatura 

militar de la zona perseguía a Ramón Aguilar en Zacapu y le 

aplicó la "ley fuga" a Atanasia Gómez en Yurécuaro. 41 

39 Ez_c_él._sj_o:c:. nos. 6500. 6541, 6555. 6565. 6583. 6595: 
26 de enero; 8. 22 de marzo: 1-o. 19 de abri1: 1-o de mayo de 
1935. Marshburn. MID. 22 de marzo de 1935. MID. NARA. WDC. 
6038 G2R MID 2657 G605/361. José Cortés a Cárdenas. 
Transmit:.e informe deL Cdt::.e. de 1.a 10 Z.1.'f en Durango_ 24 de 
marzo de 2935. AGN, FLC. 559.1/5. Natera a Cárdenas, 
Va1-paraiso. zacatecas. 30 de abril_ de 1935. AGN. FLC. 
559.1/24, Ansel.mo Macias a Cárdenas. Zacatecas, 8 de Junio 
de 1935. AGN. FLC. 559.1/24. 

40 .Ignacio García a Cárdenas, Ce1aya, GuanaJuat::.o, 11. de 
diciembre de 1934, AGN. FLC. 559.1-3. Andrés Rodríguez a 
Cárdenas. México. 2 de febrero de 1935. AGN. FLC. 559.3/4: 
J.de Dios BoYórquez a1 Brío.de Guerra. México. 27 de febrero 
de 1935. Ac::. FLC, 559.3/5. :Excél.sj,or:, no.6541., 8 de marzo 
de 1935; no. 6555, ...,..., cC? marzo de L935. Marshburn, MID. 22 
de marzo de 1935. MID, NARA. WDC. 6038 G2R MID 2657 
GC05/361. José Cortés a Cárdenas. Transmite informe de1 
comandante de 1-a LO zona Mí1ítar en Durango. 24 de marzo de 
1935. AGN. FLC, 559.1/5. 

4 i.. • F.;x._cé_1_s_;i_o_:i;;:., no. 6 515 , 
a1 Departamento de Estado. 

10 de febrero de 1935. Marshburn 
México. 9 de febrero de 1935, SD. 



De marre~3 aislada e intermitente, otros pequeños grupos 

intentaron iniciar su propia guerra religiosa .. En el estado 

de México, Manuel Ocampo fue fusilado al descubrirse que 

organizaba un complot religioso que pretendí.a abarcar los 

estados de Morelos, Puebla y Guerrero .. 42 En Puebla, el ex 

general Gabino Burgos intentó, con apoyo del secretario del 

27 

ayuntamiento 

Izúcar de 

y cien hombres, 

Matamoros con 

levantar 

demandas 

a la población 

religiosas .. 4 3 

de 

En 

Querétaro, la población de Arroyo Seco intentó enfrentarse 

con el ejército en defensa de su cura .. 44 Ninguna de estas 

acciones tuvo continuidad o.prosperó .. 

Quienes han estudiado la guerra cristera coinciden en 

señalar que ésta culminó en 1929 con los acuerdos entre la 

jerarquía eclesiástica y el 

que si la "pacificación" 

gobierno de Portes 

no significó el 

Gil. 

fin 

Afirman 

de toda 

actividad armada en las zonas criticas, al menos logró la 

desarticulación de una guerra que llegó a tener un impacto 

nacional. 4 5 Desde su punto de vista, la actividad armada 

NARA,WDC. 81.2.00 Bandit Activities 24. Crnl.. Carios Reyes a 
Cárdenas. Morel.ia. Michoacán. 28 de mayo de 1.935. AGN. FLC. 
559.3/1.3. Gil.dardo Magaña a Cárdenas. Morel.ia. Michoacán. 30 
de mayo de 1.935. AGN. FLC. 559/1.0. 

42 :Ex_cé_l_s_i.Qx:, nos. 6568. 6569. 6570. 6571.. 6573 y 
6575; 4. 5. 6. 7, 9 y ]_]_ de abril. de 1.935. 

43 E:x.c_é.l._s_;i_o_:c_,__ no. 6541. 8 de marzo de 1.935: y Miguel. 
Henriquez Guzmán a Cárdenas. Izúcar de Matamoros. Puebl.a, 20 
de marzo de 1.935. AGN. FLC. 559.1./32. 

l.lfarshburn aL 
febrero de 1.935. SD. 

Depart:ament:o de Est:ado, l..féxico,, 9 de 
NARA.¡,·vc. 81.2.00 Bandit Activities 24. 

Véanse al. respecto l.os estudios de Al.icia Ol.ivera. 
op_~c;Lt.; Jean Meyer. _La Cx:i_s_tiada. México. Sigl.o XXI. 1.974; 
Anne 1'-Iarie de 1-a Vega,, H . .i._s_:t_o.i._r__e_du____M_o_UY_eme_n_t.._Jiinar_g;ujste_._ 
l..9.3-'1=.J.9.A-4. Université de Par is. 1.975; y Servando Ortol.l.. 
"Los Origenes social.es del. Sinarquismo en Jal.isco ( 1.929-



28 

que se·. lie.;.ró .<? cabo durante el período que estudiamos no 

mantuvo continuidad con la cristiada, ni sirvió propiamente 

de introducción a lo que se conocería como sinarquismo-

Sugieren que la guerrilla cristera de mediados de los 

años treinta correspondería más bien a lo que Hobsbawm ha 

denominado "bandidaje social". De acuerdo con esta 

concepción, se trataría de grupos marginales, resentidos con 

el gobierno (cualquiera que éste fuera), 

asumir la bandera que consideraran oportuna 

o ninguna en especial. Gavillas dedicadas a 

y dispuestos a 

en cada ocasión 

atacar pueblos 

escasamente vigilados, amagar a sus habitan tes, sostener 

pequeñas batallas y 

de conservar una 

localidades. 4 6 

fugaces huidas frente 

relativa autonomía 

a1 ejército a fin 

en. determinadas 

Coincidimos con estos autores en. cuanto a que la pobreza 

de medios de la "segunda" es notable respecto a la cristiada 

de los años veinte.. Como afirmamos en la introducción de 

este trabajo, la crisis económica que afectaba al campo y 

los años de guerra podrian haber sido motivo suficiente para 

desatar respuestas desesperadas de parte de la masa 

campesina .. Sin embargo, la continuidad rebelde de las zonas 

que vivieron con mayor intensidad el conflicto religioso es 

:1.939)", E=uen:t:=. no. 3. Va.Lumen :L. E:L Co:Legio de Ja:Lisco. 
:1.984. 

4 6 Hobsbawm considera que e1- bandol.erisrno social. .. es un 
fenómeno universa.L que se da en sociedades basadas en 1-a 
agricuLéur~ ..... y que se compone fundamcntaimenCe de 
campesinos y érabaJadores sin Cierra oprimidos y expl.oéados 
por a:Lgún otro: señores. ciudades. gobiernos. :Legis:Ladores o 
inc Luso bancos .. •• Afirma, asimismo; que eL bandol. er ismo 
social. tiende a pro1-iferar en época de crisis social.; 
económica o po:Litica. Bandi .. do_s. Barce:Lona. Ed. Arie:L • .2976, 
PP- :1.3 y :1.7. 



un signo que no puede dejarse de lado, y el hecho de que la 

mayor parte de las iglesias se mantuviera cerrada pese a la 

firma de los acuerdos fue el punto de partida que otorgó 

características específj_cas a su lucha política y social. 

Estos grupos serían, si se qui..ere, las corrientes 

subterráneas de un proyecto restaurador que sirvió de díque 

a las intenciones reformistas del gobierno. Y es por eso que 

seguimos de cerca su evolución. 

El. estado de Veracruz tenía una larga experiencia de 

organización política independiente y de oposición. En él se 

fundaron las ligas de comunidades agrarias que en los años 

veinte dirigió Ursulo Galván, y fue ésta la cuna del Partido 

Socialista de las Izquierdas que dirigió Adalberto Tejeda. 

El enfrentamiento entre agraristas y terratenientes tenía, 

como en pocos sitios del país, una historia particularmente 

intensa. También las organizaciones sindicales de la zona 

fabril de Orizaba, Córdoba y el puerto habían sido pioneras 

en la lucha obrera nacional. No fue, por tanto, una sorpresa 

que en las filas del partido oficial el socialismo fuera una 

bandera admitida y que un hombre de izquierda, como Manlio 

Fabio Altamirano, pudiera llegar a ser candidato a 

gobernador. La violencia característica de esta región 

tenía, por tanto, un contenido distinto al de las que hemos 

señalado hasta ahora .. 

La acción de grupos guerrilleros no se dirigía allí en 

Contra del gobierno federal, sino a aplastar los movimientos 

sociales de orientación radic.3.l.. Así pueden explicarse el 

sabotaje al tren de Maltrata y el intento de sublevación de 

guardias blancas al servicio de terratenientes en 

29 
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Cosamaloap.;¡,n ~n noviembre de 1934, e1 asalto a un rancho en 

Villa Cardel en febrero de 1.935, e1 atentado a un tren en 

que supuestamente viajaba Manlio 

a l.a casa del general- Cándido 

Flores, en mayo. Este último 

Fabio en abril, y el ataque 

Aguil.ar en Fortín de las 

fue denunciado por Carlos 

Zapata Vela, de la organización "Socialistas Veracruzanos", 

quien afirmaba que había sido perpetrado por miembros del 

gobierno estatal, que llevaban 3 camiones de Córdoba. 47 

Las guardias blancas y sus cómpl.i.ces en el. gobierno 

estata1 tenían como blancb favorito a los miembros del. 

Partido Socialista de l.as Izquierdas, pero también fue.ron 

los primeros en detectar la presencia de Los nuevos 

maest=os, a quienes hostigaron y amenazaron constantemente. 

Ejemplo de el.lo son los asaltos a Totutla y Misantla en ese 

n1Lsmo lapso. Ante la prensa nacional, la s~tuación aparecía 

tremendamente confusa. Podía ocurrir que a las acciones 

armadas de un grupo se asignara alternativamente la bandera 

cristera o socialista, como en Coatepec, donde 1.a violencia 

se atribuía tanto a los tejedistas como al cura Fernández. 

Lo más probable es que hubiera sido del mismo origen que las 

anteriores. 4 8 Puede decirse, en todo caso, que Veracruz 

estaba lejos de la zona de influencia cristera y que sus 

Francisco Carba21-ido. C:Jmi té Pro Cárdenas, a 
Cárdenas. Veracruz, Veracruz, 2i de noviembre de 1934. 
AGN.FLC,559.1--2. Antonio Diaz Bravo a1- Secretario de Guerra. 
Tierra B1-anca. 24 de noviembre de 1-934. AGN, FLC, 559.3-1-2. 
Marshburn. 25 de enero de 1-935. MID. NARA, WDC, 5853 G2R 
MID2657 GG05/353. Marshburn aL Deparcamento de Estado. 
México. 9 de febrero de 2935. SD. NARA, WDC. 81-2.00 Bandit 
Activit:ies 24. Marshburn. MID, México, 7 de abri1- de 1-935. 
MID. NARA. WDC. 7087 G2R MID 2657 G 605/403. ~x_c_él...s_;i_or. 
n-os.6595. 6598, 661-7: i. 5. 24 de mayo de 1-935. Profesor 
S.Amaya. a Cárdenas. Totut1-a, Ver., 1-7 de mayo de 1-935. AGN. 
FLC. 534.6/1-35. 

48 .E_x=éJ . .s_;i_or. no. 6651-, 27 de :Junio de 1-935. 
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conf1ictos _po.l..~ticos, por demás agudos, respondían a otras 

coordenadas que l.as que hemos reseñado anteriormente. 

En el estado de Oaxaca, .l.a violencia agraria era también 

añeja. Al.l.í, las comunidades indígenas habían l.uchado 

durante varios sig1os ya para mantener su espacio y 

autonomía en contra de los terratenientes_ El inicio del. 

gobierno de Cárdenas reavivó 

incorporó nuevos 

introdujeran en 

el.amentos 

l.a lucha agraria, al tiempo que 

de conflicto: .l.os maestros se 

una zona de fuegos cruzados entre 

hacendados, guardias blancas, curas y campesinos. 49 

Por motivos opuestos, y tal vez el. único caso que puede 

considerarse efectivamente como de bandidaje social., se 

desarrollaba en los estados de México, Puebla y Morelos una 

lucha sin cuartel entre el ejército y un 

forajidos, Enrique Rodriguez, apodado 

par de legendarios 

E1 Tallarín, y 

Olegario Cortés. En su momento, ambos se presentaron como 

villarre.alistas, pero no puede mostrarse que haya habido 

relación alguna entre sus acciones armadas y las del general 

norteño. Según los informes de Miguel Henríquez Guzmán, El 

Tal.lar in comandaba doscientos hombres que asaltaban 

poblaciones y viajeros, ranchos y empresas. sin que 

pretendieran emit~r manifiestos "revo1ucionarios" o tuvieran 

reivindicación 

disciplina de 

específi.ca alguna. 

su organización y 

El 

la 

hecho es 

rapidez 

que 

de sus 

movimientos mantuvieron varios años en jaque a los efectivos 

49 Gregorio Torres. Presidente Municipal de Chihuitlán. 
a Cárdenas. oaxaca.27 de diciembre de l934. AGN. FLC. 559.3-
8. A. Márquez a Cárdenas. Oaxaca. 28 de mayo de l935. AGN. 
FLC, 559/6. santiago Morales. Agente Municipal. a Cárdenas. 
Huajuapam de León, 25 de mayo de 2935. AGN, FLC. 534.6/l85. 
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l.as tres zonas militares involucradas en su 
persecución. 5 º 

6. Cárdenas• primera 11amada 

Por diversas razones, a mediados de l.935 era difícil. 

hacer pronósticos sobre e1 futuro del gobierno de Cárdenas. 

Asediado por enemigos pol.íticos de distinto origen e 

intenciones, empeñado en su esfuerzo con maestros y miembros 

de1 ejército, el nuevo Presidente aparecía como un solitario 

extravagante y audaz, a quien sólo l.a vol.untad y una 

experiencia militar de muchos años mantenían en la silla 

presidencial.. 

Ante el panorama de violencia más o menos general.izada en 

el país, 1.as advertencias inicial.es de Saturnino Cedil.l.o 

sobre 1.a torpeza de aigunos de los funcionarios al.legados a 

Cárdenas no parecían del todo descabelladas. Y que el. 

gobierno no control.aba a sus subordinados pareció probarlo 

un miembro del. gabinete presidencial. En diciembre de 1934, 

el flamante secretario de Agricultura, Tomás Garrido 

so Miguei Henríquez Guzmán a Cárdenas. (Transcribe 
carta de Luis Mariscal.Presidente Municipal de Tepalcíngo) a 
Cárdenas. Morelos, 9 de octubre de l934,AGN, FLC, 559.l-l5. 
Henríquez Guzmiln a Rodrigo Ta.I.amant:e, comandante 28 zona 
militar. Cuernavaca. More2os, 26 de diciembre de 2934. AGN, 
FLC, 559.l-4. Marshburn. :LB de enero de l935. MID, NARA, 
WDC, 5834 G2R 2657 G605/354. Marshburn a:r Departamento de 
Estado, México, l de febrero de l935, SD, NARA, WDC, 812.00 
Bandit Activities 23. Marshburn al Departamento de Estado, 
México. 9 de febrero de l'J35. SD. NARA.WDC. B:l.2.00 Bandit 
Activities 24. Miguel Henriquez Guzmán a Cárdenas, Izúcar de 
Matamoros. Puebla. 20 de marzo de 1935. AGN. FLC. 559.:1./32. 
~~r. nos. 6606, 6541. 6638: 8 de marzo, 7 de mayo, 14 
de Junio de :1935. Juan de Dios BoJórquez al gobernador del 
Estado de México. El Oro, 8 de mayo de :1935. AGN, FLC. 
559.3/4. 
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Canabal·, -se_ enc;:-:argó de sembrar e1 pánico entre los católicos 

capitali..nos al. permitir que sus "camisas rojas" asaltaran 

una iglesia del. barrio de Coyoacán y llevaran a cabo una 

masacre de fieles_ 51 La aprehensión de los responsabl.es 

directos, el posterior retiro de Garrido Canabal del 

gabinete, su exilio y el desconocimiento de poderes en 

Tabasco fueron insuficientes para mostrar una voluntad 

renovadora del gobierno en materia religiosa durante los 

meses siguientes. 52 

Apenas dos semanas después de la masacre de Coyoacán, 

católicos del barrio de Tacubaya, también en la capital, se 

enfrentaron a la policía por el. cierre de un templo. Un 

sacerdote preso y diez heridos fueron el saldo inicial del 

conflicto. 53 Un mes más tarde, católicos de Guadalajara 

fueron aprehendidos por participar de un "complot para 

restablecer la 

en Monterrey 

libertad de cultos", y algo semejante ocurrió 

y Sal tillo. La prensa informaba que los 

involucrados en la conspiración guardaban "pólvora, cañuela 

y fulminantes" en sus casas y estaban vinculados a las 

gavillas cristerc::is. 54 Parece poco probable 

pero la respuesta oficial. parecía confirmar 

que 

los 

fuera así, 

temores de 

que volviera a aplicarse la ley de cultos callista: a 

51 La historia de este grupo ant::ic1erica1, cuyos 
orígenes se remontan a ia iucha revo1ucionaria de Los años 
veinte en Tabasco,, est::á extraordinariamente document:.ada en 
eL Libro de Enrique canudas. 'I'.rópicQ fü:ti_o. 2 comos. Gobierno 
deL Estado de Tabasco. L989. 

52 E.l<_~é~_s_iQr_. nos. 6670. 6678: L6. 24 de JULio de 2935. 

5 3 ~Kcélsio~. no. 6486. L2 de enero de L935. 

54 EJ<_c:.é~L. nos. 65L2. 65L4, 65L5. 7. 
febrero de L935. Edward Nachan aL Secretario 
Monterrey. Nuevo León. 8 de febrero de L935. SD. 
8L2.00 RevoLuéions L57. 

9. LO de 
de Estado, 
NARA, WDC, 
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mediados u~ fe9rero se prohibió la difusión por correo de la 

propaganda religiosa y de correspondencias ofensivas o 

denigrantes a la nación o al. gobierno; el colmo fue la 

detención del arzobispo de la ciudad de México, Pascual 

Díaz, por "violar la ley de cultos" a mediados del mes de 

marzo. 55 

El discurso gubernamental.. en contra del fanatismo 

religioso pronto comenzó a surtir efectos en la población: 

si Cárdenas se había manifestado respetuoso de las creencias 

religiosas del pueblo. no tlistinguia en la práctica entre 

éstas y l..o que consideraba como práctica inadmisible o 

perversa del culto. En la experiencia del Presidente, ambas 

estaban inevitablemente ligadas: la defensa del. culto se 

había constituido históricamente en una amenaza a la 

seguridad del Estado. En l.a perspectiva de los creyentes, el 

jacobinismo oficial. era un atentado contra sus tradiciones y 

formas arraigadas de vida. Se trataba de un dilema difícil 

de resolver. 

Fue en este contexto que los cuestionamientos a Cárdenas 

comenzaron a adquirir un perfil distinto: el cónsul mexicano 

en los Angeles le informó que el. General. Cal.les estaba 

involucrado, junto con Abel.ardo Rodríguez y el ex gobernador 

de Sonora, Topete, en actividades sediciosas en los Estados 

Unidos. Rodríguez se había 

posiblemente para solicitar 

entrevistado 

su apoyo a 

con 

un 

Rooseve1t 

movimiento 

insurreccional. La información referida estaría confirmada, 

según el. cónsul, por una nota del ~ :tleH_s_, de esa 

ciudad, en que 

borde de una 

SS 

se afirmaba que México se encontraba "al 

de revolución" y que poderosos enemigos 

nos. 651.8. 6542; 1.3 de febrero, 9 de 
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Cál:-denas planeaban derrocar1o. 5 º Simultáneamente, el 

senador norteamericano Borah inició una investigación sobre 

la persecución religiosa en México y propuso que, en caso de 

que se demostrara que el gob~erno de C6rdenas era 

intolerante a 1..as manifestacior .es religiosas, se aprobaran 

medidas de boicot económico y comercial.. en su contra. 57 

La presión del senado 

Presidente. Sin embargo, 

norteamericano no 

pronto tuvo un 

intimidó 

anuncio 

al 

del 

significado de una mala relación con su vecino del norte .. 

Cuando solicitó que se detuvieran los contrabandos de armas 

por la frontera. el Departamento de Just~c~a Le respond~ó 

que estaba legalmente impedido para hacerlo. 5 ª 

El embajador norteameri2ano sostenía frecuentes reuniones 

con 1..os dirigentes políticos del país y conocía las 

d~ferenc~as de Abelardo Rodr~guez y Calles con C6rdenas: el 

presidente sal.iente estaba molesto por la inclusión de 

Garrido Canabal. en el gabinete, mientras que al Jefe Máximo 

le ~nqu~etaba el "rad1cal1smo" de que hacia Lnnecesar~amente 

gala el nuevo gobierno. Su conclusión era que se preparaba 

en México la consolidación de una dictadura del Partido 

Nac~onal Revoluc~onar~o y que Cárdenas se ve~a a sL m1smo 

como la cabeza de un rég~men total~tar~o que controlar~a a 

marzo de l.935. 

56 Cal.ixto Garrido Al.faro 
CaLifornia. 22 de enero de 2935, 

a Cárdenas, Los Angel.es, 
AGN. FLC, 559.3/28. 

57 E~~éJ._s_,i._ox. no. 6508, 3 de febrero de 2935. 

5 8 Noticia procedente 
por Excé~l._s_i.Dx. no. 6509. 4 

de El. Paso, Texas. 
de febrero de 2935. 

reproducida 
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obreros. y camp~sinos. Algo así como la versión mestiza del 

nazismo. 59 

No obstante, los funcionarios norteamericanos creían 

tener su.f icientes elementos para 

tendría la última palabra en 

su.poner que el 

caso de que se 

Jefe Máximo 

requiriera 

neutralizar a cualquier ocupante de la silla presidencial. Y 

que si esto no ocurriera, siempre podría presentarse la 

oportunidad de algún evento que lo sacara de la escena 

política, como había ocurrido con algunos de sus 

antecesores. 

Antes de que Cárdenas cumpliera su primer mes de 
gobierno, el agregado militar de la embajada, Marshburn, fue 

informado por miembros de la Escuela Superior de Guerra de 

un atentado contra la vida de Cárdenas a 30 

kilómetros de Cuernavaca .. En el ataque 

ocurrido 

habrían sido 

balaceados los 3 coches de su comítiva, y muertos el chofer 

del Presidente y un diputado. Cuando menos 30 hombres 

habrían participado en el hecho, aunque sólo 5 habían sido 

aprehendidos .. 6 º 

59 Kent Leavit:.t a Daniel.s, México~ 6 de febrero de 
L935. SD. NARA. WDC. 8L2.00/30L64. DanieLs aL Secretario de 
Estado. Cor:fidenciaL. México, 25 de febrero de L935. SD. 
NARA. WDC. 8L2.00/30168. DanieLs aL Secretario de Estado. 
ConfidenciaL. México. L de marzo de L935. SD, NARA. WDC. 
8L2.00/30172. DanieLs aL Secretario de Estado. México. LO de 
abriL de 1935. SD. NARA. WDC. 8L2.00/30L86. 

60 Entre Los acompañantes deL Presidente (y posibLes 
informantes de La emba:jada estaban eL Corone1 Luis ALamiLLo. 
director de La ESG. y Los profesores de La misma. CoroneL 
Ignacio Beteta y Capitán Rubén CaLderón. Informe de 
Marshburn. encargado de MID. 2 de enero de L935. MID. NARA. 
WDC, 5790 G2R MID 2657 G732-27. Coincide con est:a versión 
una carta enviada a Cárdenas por Los directivos de ia 
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Todo. suoaa~_-' la inestabilidad de l.os primeros meses de 

gobierno apuntaba en el sentido de impedir que se real.izara 

el programa de reforma social prometido por Cárdenas. Para 

todos sus enemigos, i..ncluidos los callistas, el que l.as 

protestas coincidieran en la defensa de la libertad 

religiosa resultaba 

parte, permitía que 

conveniente, 

se diluyera 

aunque riesgoso: 

el contenido social 

por 

de 

una 

los 
cambios propuestos; por otra, ponía a prueba la capacidad 

del nuevo gobernante 

apuesta que habían 

de mantener al 

hecho, Cárdenas 

país en calma. En la 

no podría sostenerse 

frente a la presión y renunciaría, sería derrocado o daría 

marcha atrás 

equivocaron. 

y pediría ayuda a sus antiguos jefes. Se 

Asociación de Productores de Garbanzo, Fri3"0L y CereaLes de 
La Región AgricoLa deL Mayo. quienes eL 26 de diciembre de 
L934 reprueban eL atentado sufrido y decLaran su adhesión aL 
gobierno. Navojoa. Sonora. AGN. FLC. 541--225. La imprecisión 
en La fecha deL atentado puede expLicarse porque, según La 
Embajada. eL gobierno decidió no hacer púbLica La 
información. No encontramos otras referencias a este hecho 
en documentos o en La prensa. 
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Capitulo II: Obreros y comunistas 

El hostigamiento al gobierno cardenista conmovió a muchas 

organizaciones y personajes políticos identificados con su 

programa de justLcLa socLal. Desde dLstLntas perspectLvas, 

con frecuencia encontradas, obreros y campesinos se fueron 

sumando a su lucha reformLsta y comenzaron a dar cuerpo a 

una corriente innovadora, tanto en sus planteamientos y su 

organización, como en su rel.ación con el.. primer gobierno 

revolucionario que se comprometía con la letra y el espíritu 

de la gesta de ios años diez. 

Cárdenas no se ajustaba, sin embargo, a los parámetros 

del liberalismo de la época. Su insistencia en la 

organización de obreros y campesinos, en que éstos serían la 

base de su régLmen y su LnclusLón del térmLno "socLalLsta" 

en la reforma educativa, dieron lugar también a que se 

ampliara el espectro de las suspicacias respecto a sus 

verdaderas intenciones políticas. 

1 Cárdenas señalado como comunista 

la 

La apertura 

luZ viejas 

que se produjo con el 

querellas pol~ticas: 

nuevo gobierno sacó a 

entre éstas, la de 

pequeños grupos nacionalistas que reclamaban el derecho a 

definir lo que convenía a los intereses colectivos, actuando 

como justLcLeros LndependLentes para acabar con las anenazas 

que se les opusieran. Nicolás Rodríguez, veterano del 

villismo y el escobarismo, formó a principios de los aii.os 

treLnta el grupo de los "camLsas doradas" para combatLr al 

comunismo. Su pequefia organización era poco más que un 

aparato de espionaje y terrorismo, que no llegaba a los 
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quinien·tos ~ hon:bres en todo el país, pero actuaba con 

eficacia como grupo de choque en cualquier evento en el que 

partLcLparan "judLos o bolchevLques". 1 

Sus primeras apariciones en 1935 fueron una concentración 

nacLonalLsta en enero, y un acto de provocacLón contra el 

Partido Comunista Mexicano, cuando el dos de marzo éste 

inauguró un locul en la calle de Cuba número 67, en el. 

centro de la ciudad de México Cien camisas doradas, bajo 

la dirección de Ovidio Pedrero y Roque González Garza, 

irrumpieron a caballo 

Laborde, hiríendo a los 

en ·el mitin que presidía Hernán 

dirigentes del Frente Estudiantil 

Revolucionario Carlos Sánchez Cárdenas y Enrique Ramírez y 

Ramírez. Inmediatamente después se apoderaron de archivos, 

hicieron destrozos y huyeron enmedio de u~a batalla de 

pLedras y palos. 2 

En su denuncia de hechos, el Partido Comunista Mexicano 

defLnLa a los dorados como una "banda de aventureros sLn 

escrúpulos, de pistoleros mercenarios dispuestos a todo para 

servir a sus amos, los capitalistas y terratenientes 

nacionales y las compañías extranjeras", pagados por la 

1 Una información detal.l.ada sobre 1.os ant=.ecedentes de 
este grupo se encuentra en ei t;raba:jo de Ricardo Pérez 
Mont:.fort:.,, "CárC-~nas y La oposición secul.ar .. .J..934-1.940" en B .. 
von .'-tent:z, V .. Radkau,. D .. Spenser y R .. Pérez Mont:.fort:., Lo.s_ 
.e..mp_x:e_s_ar_i._o~_i__eman_es e1 Tercer....__Reicb y la Qp_o_s_i_c_,i_ó_n_d_e 
J:!ex:echa a C.á.z:denas_. 2 t:omos. México. Cent:ro de 
Investioaciones y Estudios Superiores en Antropol.ogía 
SociaL,-L9BB. 

marzo 
Ex.c..éJ.c.s_;i_o_:i::, 
de L935. 

nos.6495, 6536, 6538: 2L de enero: 3, 5 de 
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Legación ~Lema~a y uti1izados por el gobierno para combatir 

a los comunistas .. 3 

La aparente tolerancia de Cárdenas a los dorados pareció 

mostrarse cuando éste aceptó por escrito participar de un 

"desagravio a la bandera" que organizaron a raíz de un nuevo 

mitin comunista .. 4 En la celebración del aniversario de l.a 

revol. ución rusa, Hernán Laborde 

ondearía 

y acusó 

l.a enseña proletaria en 

al nuevo Presidente 

había afirmado que un día 

el Castillo de Chapultepec 

de ser corrupto y falso 

antimperial.ista: 

"Su gobierno es el de los expl.otadores de 
México. Es gobierno de bandidos empistolados. Es 
gobierno de la fascistización del. país. Es 
gobierno que está siguiendo los sistemas y métodos 
de expl.otación de todos los que oprimen a las 
masas, teniendo como maestros a Hi tl.er y 
Musso1-ini. Es el. gobierno del. Pl.an Sexena1-, del. 
plan de 1.os monopolios, el de 1.a vida cara para el 
pueblo, es el gobierno de los negocios sucios, el. 
de las obras públicas al. estilo Aarón Sáenz y 
FIUSA. Son los herederos de Obregón y Calles. Es 
el gobierno de la burguesía terrateniente 
mexicana." ... "Nosotros no creemos esta división 
entre callistas y cardenistas. Cal.les es el. 

3 ... Transcrito 
1.935. MID. NARA, 

por Marshburn, MID,México. 4 de 
WDC, 5979 MID G2R 10058 0129/5. 

marzo de 

El. mitin comunista se 1.1.evó a cabo en e1 Anfiteatro 
Bol.ivar de l.a Escuel.a Nacional. Preparatoria el. 18 de marzo 
de 1.935. El. acto de desagravio se anunció l.a primera semana 
de abril.. Invitación al. desagravio a l.a bandera. Nicol.ás 
Rodriguez y Leopol.do Tenorio. Al.ianza Revol.ucionaria 
Mexicanista, a Cárdenas. México. 8 de abril. de 1935; Acuse 
de recibo de asistencia del. Presidente al. acto. Leopol.do 
Tenorio a Cárdenas. México. 20 de abri1 de 1935. AG~. FLC, 
606.3/20. 



maestro de Cárdenas. Cárdenas es el hijo político 
de Ca11.es. Nosotros :Luchamos contra l..os dos ... " 5 

Al Partido Comunista no 1.e merecían mayor consideración 

e1 gobierno de. Cárdenas ni sus supuestos emisarios, los 

camisas doradas. Percibía 1.as agresiones a sus bienes y 

militantes como actos de una sola voluntad. Y sin embargo, 

la respuesta que obtuvo no correspondió al esquema desde el. 

que anal.izaba al nuevo gobierno. 

Para sorpresa de todos, el. Presidente decidió no actuar 

en contra de quienes así 1.o atacaban.. A pesar de que l..as 

declaraciones Ce Laboree suscitaron l..a defensa exaltada de 

muchos allegados al régimen, y la petición de que se 

aprehendiera .::;. l..os injuriosos comunistas, éstos apenas si 

fueron citados a declarar ante la Procuraduría General de la 

República y no se emprendió acción legal.. alguna en su 

contra. Tampoco cumpLió Cárdenas su promesa de intervenir en 

el. desagravio a la bandera, que se llevó a cabo en el. 

aniversario de la Revolución Mexicana. 

Nicolás Rodríguez fue quien menos satisfecho quedó con 

esa tibieza. El. suyo era un grupo que buscaba convertirse en 

brazo armado del. gobierno o, al. menos, actuar con su 

consentimiento en contra de los que suponía enemigos 

comunes. Pero el. radicalismo verbal del Presidente ponía en 

duda 1.as posibles coincidencias. Y su tolerancia hacia las 

actividades públicas de 1.os comunistas 

perspectiva, como signo de debilidad. 

apar:-ec~an, en su 

5 México D.F. A~chivc..do el. 1.9 de junio de 1935. AGN, 
FLC. 559.3/28. Una minuta de l.a intervención de Laborde en 
el. mitin. fue enviada por Marshburn a l.as oficinas de 
Intel.igencia Mil.itar norteamericana. M~xico. 22 de marzo de 
2935. MID. NARA. WDC. 6029 G2R MID l.0058 Ol.29'6. 
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Sus ·dD're_dos __ decidieron entonces jugar una nueva carta: el 

chantaje. Enviaron al Presidente copia de un documento con 

membrete del Partido Nacional Revolucionario y firma de su 

Secretario 

Secretario 

de Organización, supuestamente 

del Partido Comunista Mexicano. 

dirigido 

En éste 

informaba que serían incorporados como empleados en 

aduana varios militantes comunistas, entre l.os que 

encontraban Miguel Ange1 Ve1asco y José Revueltas, 

a1 

se 

l.a 

se 

"ya 

adscritos 

Federal", 

al. comité ejecutivo del. PNR en el. Distrito 

y combatir "1a 

campaña que 

quienes tendrían por objetivo 

en nuestra ~entra ha abierto el. nefasto 

capitalismo !1.orteamericano ..... al otro lado del Bravo." Anaya 

le anunciaba a Laborde que, después de la convención mundial 

de Rotarías~ se adoptaría "el. nuevo sistema de Gobierno 

Revolucionario que tanto anhelan con sobrada razón y 

justicia 1.as masas trabajadoras de nuestro país". Y a manera 

de despedida. 1e ped~a "confundir y apretar nuestras fil.as 

en este trascendental. momento". 6 

Una vez que comprobaron que esta demostración de sus 

capacidades era mantenida en reserva y no tenía la respuesta 

deseada, lanzaron sus dardos directamente en contra del 

Mandatario, publicando en exc_é1_~ una carta con el sello 

de 1a Presidencia de 1a Rep0b1~ca y 1a firma del. del.egado 

oficial mayor de la Secretaría Particular. Su texto era el 

siguiente: 

Servicio Confidencial Reservado. 2 de enero de 
l.935. Sefior Hern~n Laborde. Presente. 

6 Ramón Anaya a Laborde. México D. F.. 22 de marzo de 
2935. AGN. FLC. 606.3/20. Los comunistas mencionados en e2 
documento estaban. por ciert:o. encarce2ados en 2as Is2as 
Marías. no mí2ítando en 2as fí2as de2 PNR, como pretendían 
2os autores de esta burda fa2sificación. 



"Estimado senor: En acuerdo presidencia1 
cB1ebr..J.do·.· con el Presidente de J..a República, me 
encargó expresar a usted lo siguiente en 
contestación a su carta de fecha 26 del próximo 
pasado diciembre de 1934 _ E1 senor Arturo 
H.Villegas entregará a usted semanariamente la 
cantidad de $2,000.00 (dos mi1 pesos) para ayuda 
de sus gastos de propaganda, teniendo cuidado de 
atacar a nuestro gobierno para desorientar a las 
burguesías, tanto nacional como extranjera, 
especial.mente la norteamericana. Deben provocarse 
y fomentarse todas las huel.gw.s que más sea 
posible, para llegar más rapido a la Dictadura del 
Proletariado, recomendando a usted tomar parte 
activísima en las de ferrocarrileros y tranviarios 
de es~a propia capital. Debemos combatir todas las 
religiones conocidas,· muy principalmente la 
Protestante y la Romana Católica, levantando 
censos de los Caballeros de Colón y Guadalupanos 
para imposibilitar1os en un momento dado, como 
haya lugar y sea necesario, sin contemnlaciones de 
ningun género y cua1esquiera sean 1os-resu1tados
Deben ustedes organizar mitines de protesta contra 
la llamada proposición Borah, Higgins y Burklet, 
denunciando ante la opinión internacional, el 
imperia1ismo yanqui p3ra que en Europa se censure 
la intromisión americana en asuntos de México, 
tomando como ejemplo lo que acontece en la 
infortunada Cuba. Hemos recibido noticias de 
nuestro agente representante en la Rusia 
soviética, camarada Lucio Cuesta, en las cuales 
nos participa que nuestro movimiento proletario en 
los Estados Unidos de América será intensificado 
en la presente primavera, debiendo secundar 
nosotros desde los puntos limítrofes de nuestras 
fronteras del norte. Es de capital interés 
violentar la huelga de ferrocarrileros para 
aprovecnar la alarma y d·3Scontento de las masas 
campesinas, y que "=JOr es L. a razón no encontremos 
una oposición qu .! en parte nos retardará 
consolidar el nuevo régimen de los trabajadores .. 
La huelga de tranviarios es otro factor 
importante capitalino que no hay que descuidar.-

E1 oficia1 mayor, José Hernandez De1gado. 
Servicio Confidencial Reservado de ia Terc¿ra 
Internacional Comunista de Moscú~ URSS .. -
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Apexos. Orden no. 25780, fecha 1o cargo Banco 
"d-e '.'"exieo", por $2, 000. 00 (dos mil. pesos) 
semanales cobrables por Arturo H.Villegas. 7 
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Este "segundo aviso" apareció junto con un desmentido de 

la Presidencia. Aunque del primero no se hacía mención, el 

procedimiento era evidentemente 

secretario había sido faisificada; 

el mismo. 

las hojas, 

La firma 

robadas. 

del. 

Los 

autores de ia intriga no podrían ser sino enemigos de 

México. El. asunto an1eritaba una investigación y ésta se 

llevó a cabo con éxito. Al cabo de cuatro meses en que no 

volvió a mencionarse el asunto,, fueron aprehendidos Pedro 

Aguilar Vallejo, Luis Gonzaga Pesquera 

El primero declaró haber vendido copia 

y Enrique Groenewol. 

de una carta que le 

había sido enviada por la Presidencia; los otros confesaron 

que el proceso de adulteramiento había sido llevado a cabo 

por un "experto qu~rnico a1emén".ª 

La confusión creada por el documento hubiera sido un 

detalle secundario, si no fuera porque apuntaba a forzar una 

mayor definición política del régimen... Y éste no era un 

asunto que 1os camisas doradas fueran capaces de afrontar 

solos ... Se requería del concurso de fuerzas con prestigio y 

experiencia política nacional para imponer de manera 

legítima las condiciones de lo que debiera ser el orden ... Y 

el camino que ellas eligieron buscó inicialmente guardar las 

formas. Un emisario del callismo, el senador Ezequiel 

Padilla, hizo pública entrevista con 

Presidente en la que 

una 

éste 

extensa 

precisó 1os principios 

regir~an su gobierno. 

~:i=élsior, no. 6563. 30 de marzo de L935. 

Exc.élsi__o_;c, no. 667J., J.7 de :juLio de L935. 

el. 

que 
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Padí.:11-.:::? _des_;=acó la afirmación de Cárdenas en el sentido 

de que el .::.omunismo no constituía parte de la doctrina de la 

administración: "es un sistema exótico, que no responde a 

condiciones propias de nuestro país". Otra 

naturalmente, la educación socialista, pero 

cosa 

ésta 

era, 

debía 

entenderse como un compromiso gubernamental con el 

mejoramiento del nivel de vida y la cultura del pueblo. 

Fara despejar otras dudas, Padilla interrogó al 

Presidente sobre su política frente a las empresas, y éste 

le respondió que daria "plenas garantias al capital que se 

ajuste a las nuevas normas de justicia distributiva, que 

garantice buenos salarios y cumpla los derechos esenciales 

de la clase trabajadora." Igualmente bienvenido sería en 

México el capital extranjero, "mientras respete 

de los trabajadores, no se ponga por encima de 

pretenda privilegios sobre los mexicanos. 11 

los 

la 

derechos 

ley y no 

Finalmente, Cárdenas reiteró su respeto a la "conciencia 

religiosa" -que él distinguia del fanatismo- y a la familia, 

núcleo básico de la sociedad.. En conjunto, Padilla logró 

mostrar al Presidente como un hombre sereno, con una postura 

política moderada, ajeno a excesos y extremismos, y del que 

no debieran temer los representantes del s.:tabl g_u._o_ .. 9 

Pero la entrevista equivalió a querer tapar el sol con un 

dedo. Las celebraciones del primero de mayo dieron lugar a 

nuevos enfrentamientos entre dorados y comunistas .. Esta vez, 

fueron otros los sorprendidos. Cuando los nacionalistas 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

E_x_c_éis.Lo_>::. nos. 
2935. Seguridades 
norCeamericano, quien 

6577 y 6578: 23 y 
semeJances obcuvo 

una semana después 

24 de abri2 de 
e2 embaJ ador 
se reunió con 
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intentaron_ ro'!'per el.. desfil..e obrero en el.. zócal..o de l..a 

capital... se encontraron con una fuerza dispuesta a 
repel..erl..os y que l..os persiguió hasta sus l..ocal..es. que fueron 

destruidos. El.. sal..do fue l..a desaparición de tres de sus 

activistas. :Le:> 

Y es que no bastaba ya con orientaciones generales para 

obligar a un alineamiento colectivo. Las batallas call~jeras 

eran expresión de un conflicto más profundo, que se gestaba 

a distintos niveles en la sociedad: el que oponía la 

política cupular del callismo a una manifestación abierta de 

las corrientes y contradicciones sociales. El país se 

encontraba en plena efervescencia y los grupos pol.íticos 

redefinían sus identidades con nuevos parámetros. La 

pol..émica había l..l..egado incl..uso al.. partido oficial.. y a J..as 

Cámaras, donde J..os cardenistas se diferenciaban de sus 

antecesores y formaban sus propias fracciones. 11 

Ante l..o que juzgaba como una pasividad intol..erabl..e del.. 

Presidente, el.. ca1lismo optó entonces por una solución 

desesperada. Sin consultar con nadie, Ezequiel Padilla 

publicó en Ex__c_é_i~ una entrevista con el Jefe Máximo, que 

esperaba tuviera el impacto definitivo que había buscado 

inútilmente lograr con su reportaje anterior. 

Cal.les cayó en la trampa y manifestó· sin recato sus 

diferencias con Cárdenas. El. problema fundamental de su 

régimen, decía, 

Cárdenas. DanieLs 
abriL de L935. SD. 

era que había provocado "divisiones 

.aL Secretario de Estado. 
NARA, WDC. BL2.00/30LBB. 

México. 20 de 

:1..o Excé1sio~. nos. 6596. 6597, 6606; 3. 4. L3 de mayo 
de L935. 
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Pe:Csonalistas" entre los revolucionarios. La falta de una 

dirección unitaria y de consenso no podía conducir sino al 

desastre. Y la prueba estaba precisamente en la acción de 

los sindicatos, que promovían huelgas innecesarias, actuaban 

de manera egoísta e ingrata y atentaban contra 

estabilidad del gobierno. 12 

Contra sus cálculos, su iniciativa fue el motivo que 

esperaba el gobierno para lanzar una ofensiva, declarándolo 

enemigo público número uno. Cárdenas se pronunció por fin, 

"ante la grave e injustificada agitación que se ha provocado 

en el pais en los últimos dias": "No he intentado dividir al 

grupo revolucionario", decía tajante. Lo que ocurre es que 

"elementos politices del mismo grupo 
revolucionario (dolidos seguramente porque no 
obtuvieron posiciones que deseaban en el nuevo 
Gobierno) se han dedicado con toda saña, y sin 
ocultar sus perversas intenciones, desde que se 
inic~ó la actual administración. a oponerle toda 
clase de dificultades, no sólo usando la 
murmuración, 
recurriendo 
deslealtad y 

Lo que Calles 

que siempre alarma, sino 
a procedimientos reprobables 

aún 
de 

traición." 

denominaba caos social no era, según 

CArdenas. s~no una consecuencia natural "del acomodamiento 

de los intereses representados por los dos factores de la 

producción". Había. llegado el tiempo de que los obreros 

buscaran legítimamente mejorar.su situación económica y el 

gobierno estaría con ellos en esa causa. No se permitirían 

"excesos de 

transgresiones 

ninguna especie o actos que impliquen 

a la ley o agitaciones inconvenientes".. El 

11 EKCé,l,_s_j.Q_r_. no. 6624. 30 de mayo de ig35_ 

12
• Ent:revist:a a Ezequiei Padiiia. ~Exc~ox. no.6636. 

iz de Junio de ~935. 
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Mandata·ri-o _ co~fiaba en 

actuarían "con la cordura 

que las organizaciones obreras 

y el. patriotismo que exigen los 

legít~mos ~ntereses que representan." 13 

El gobierno comenzaba a romper sus cadenas. Y había 

logrado desatar a la fuerza social que podría oponerse a la 

inercia en que durante tantos años se había gobernado al 

país. No 

protestas 

había razón 

obreras por 

alguna 

los 

para dar 

ataques de 

un paso 

Calles 

atrás. 

fueron 

Las 

el 

paraguas ideal con que resguardó su integridad política, así 

como su derecho a ratificar sus intenciones de campaña. Lo 

demás, incluidas las definiciones que le exigían sus 

adversarios, quedaría al juego de los sujetos políticos. 

2 La unidad Qbrera• todos contra uno. 

La ruptura política de Cárdenas con Calles fue, tal vez, 

inesperada, pero no puede decirse que inoportuna. A lo largo 

de los seis primeros meses de su gestión, el nuevo 

gobernante había logrado cambiar el clima político del país. 

Pocos hechos se mantenían ocultos, diferencias y 

coincidencias con el régimen aparecían sin censura en la 

prensa; aún los opositores más radicales podían manifestarse 

sin temor a la represión; las huelgas se resolvían sin 

intervención del gobierno; ni siquiera los grupos armados 

podían afirmar que estuviera vedada una negociación que les 

permitiera reintegrarse a la vida pacífica. 

13 Ex_céJ._s_J.o_r_,no. 6638, I4 de Junio de I935. 
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Por ·pri:~~ra.vez en muchos años, se respiraba una libertad 

en la que individuos y organizaciones se desplegaban y 

retraían de acuerdo a sus propias posibilidades, y no por 

obra de una decisión superior .. Como Cárdenas 10 había 

definido, se trataba de un período de "reacomodo"en el que 

lo más importante era que se 

paral..izadas por el temor o 

efecto de la crisis económica .. 

reactivaran fuerzas sociales 

sumidas en la depresión por 

En estricto sentido, sólo si 

se recuperaba la confianza colectiva podrían emprenderse 

transformaciones verdaderas. 

De otra parte, el gobierno había logrado garantizar su 

estabilidad frente a los primeros retos internos y externos. 

Ningún chantaje, ninguna presión, ninguna acción de grupo 

habían alcanzado 

Cárdenas era el 

condiciones, la 

el nivel requerido 

mandatario legítimo 

percepción de una 

para poner en duda que 

sobre el país. En esas 

amenaza a la seguridad 

colectiva podía tener un efecto cohesionador. Y lo tuvo. 

Al día siguiente de las declaraciones de Calles, un 

encabezadas por el conjunto de organizaciones obreras, 

S~ndicato Mex~cano de Electricistas, manifestó su repudio a 

más tarde se la prepotencia del Jefe Máximo ... 14 Dos días 

formó un Comité Nacional de Defensa Proletaria, cuyos 

Además deJ_ SME, participaban deJ_ rechazo a Caiies ia 
ALianza de Obreros y EmpLeados de La Companía de Tranvías de 
México; La ALianza de Uniones y Sindicatos de Artes 
Gráficas: ia Cámara Nacionai dei Traba1o: ia Confederación 
Generai de Obreros y Campesinos d"' México (dirigida por 
Lombardo roieuano): ia Cc:-if,_doración Sindicai Unitaria de 
México (en que participaban Ios comunistas); La Federación 
de Sindicatos Obreros dei Dist:rit:o FederaL: ia Federación de 
Obreros y Empieados de ia Comparlia de Tranvías de México. 
S.A.: ei Sindicato de Traba1adores Ferrocarriieros de ia 
Repúbiica: ei Sindica to de Traba1 adores Mineros. 
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Ób-jetivos serían la defensa de los intereses y der.echos 

obreros y la resistencia en contra de "manifestaciones de 

carécter fasc~sta o de cualqu~era otra ~ndole" que pud~eran 

ponerlos en riesgo. 15 Se trataba del más importante evento 

de unidad obrera que se hubiera realizado en la historia del 

país.. Y en especial, de uno que congregaba tanto a los 

sindicatos de las principales ramas industriales, como a 

algunas de 

excepción 

México, 

las 

de la 

más influyentes federaciones obreras, 

Confederación Regional de Obreros 

a 

de 

la 

las 

de rece nacida 

General 

influencia callista, y a 

Confederación del Trabajo, que apoyó 

declaraciones del. Presidente, pero se negó a sumarse a la 

iniciativa unitaria. 

Cárdenas respondió al gesto con la reorganización de su 

gabinete y la emisión de un decreto de indulto a los 

exiliados de 

desarroll.ado 

regímenes anteriores 

labor antipatriótica, 

actividades sediciosas. " 1 6 Con ambas 

"que no 

o bien 

medidas 

hubieran 

fomentado 

no podría 

MetaLúrgicos y SimiLares: y ei Sindicato Nacionai de 
TeLefonistas. i:;_l._ liac~.ona.J... L3 de Junio de L935. 

15 "Pacto de SoLidaridad y Constitución deL Comité 
Nacional_ de Defensa Pro1-et::aria." Vide Revist;a Futuro, :jul.io 
de 1.935. no.6. t.III. pp.48L-4SB. Samuei León. "ciase Obrera 
y Cardenismo". Serie Documentos L. UNAM. Centro de Estudios 
Latinoamericanos de La FacuLtad de Ciencias PoLíticas, 
(ca.L976). 

1 6 A1- gabinete fueron incorporados Si1-vano Barba, en 
Gobernación; Fernando GonzáLez Roa, en Re1-aciones 
Exteriores; Eduardo Suárez, en Hacienda: Saturnino Cedi1-1-o, 
en ngricuitura. Rafaei Sánchez Tapia en Economia: Francisco 
Múgica, en comunicaciones: Vázquez veia, en Educación: 
Genaro Vázquez, en Traba3·0,- Cabina Vázquez, en e.1. 
Departamento Agrario: y Andrés Figueroa, en Guerra. 
~:is_c_~. nos. 66.39. 66·;2: is. LB de Junio de L935. DanieLs 
notificaba escuetamente ai srio. de Estado que se había 
procedido a "eLimi;-iar La infLuencia caLLista en el. 
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suponerse que se jactaba de haber eliminado a sus enemigos, 

pero al menos los ponía en evidencia, esta vez, ante e1 

beneplácito colectivo. Las manifestaciones obreras de 

adhesión a su gobierno, que siguieron a estas medidas, 

fueron el anuncio de que podía comenzarse una nueva era en 

la política nacional. 

En 1a euforia colectiva, dos actores centrales de1 

enfrentamiento con Calles ocuparon sus lugares al lado del 

Presidente: Hernán La borde y Vicente 

quienes protagonizarían algunos de 

de1 régimen .. Habituado 

Lombardo To1edano, 

1os 

el 

eventos 

primero a 

más 

1a controvertidos 

clandestinidad, puso como nunca a prL:.eba su energía y 

discreto, 

en 1a que 

capacidad polític3 en esos años. hombre 

disciplinado, encabezó a1 Partido Comunista 

posiblemente fue la década más difícil de su historia. El 

segundo era, en cambio, un conocido dirigente po1ítico 

universitario y sindical. Gran orador, polemista y crítico 

excelso de todos, menos de sí mismo, formó cond Laborde un 

dúo que no por conflictivo dejó de ser apasionante. Estos 

hombres encarnaron las fuerzas que más se comprometieron con 

Cárdenas, y a las que debió los mayores ataques en su 

c~ntra. He aquí un panorama de sus primeros movimientos. 

3. Ida nueva pal ítj ca de_io_s comun~ 

El Partido Comunista Mexicano había efectuado una campana 

el~ctoral índependiente con la candidatura a ~3 Presidencia 

de Hernán Laborde, bajo e1 registro del 3ioque Obrero 

Campesino. Su lema, "Ní con Ca11es, ni con Cárdenas", partía 

gobierno". México, 
81.2.00/3021.3. 

1.7 de .Junio de 1.935. SD, NARA, WDC. 
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de- l.a asociación de ambos personajes en l.a defensa 

po1íticas contrarias a ios trabajadores. Los 539 votos 

de 

que 

de obtuvo en ias elecciones no constituían motivo 

preocupación para un Presidente el.acto con más 

de sufragios. 17 Llamaba l.a atención, en 

de 2 mi11ones 

cambio, la 

persistencia 

afias en la 

po1ítica y 

de esta organización a l.o largo de dieciséis 

Unión 

vida po1ítica 

orgánica con la 

nacional., su 

Internacional. 

Soviética, y su presencia, aunque 

identificación 

Comunista y l.a 

reducida, en 

organizaciones obreras y campesinas. Su consigna permanente 

era la lucha antifascista, por lo que además de la denuncia 

de un gobierno que suponía cercano a esta ideología, era 

conocido por sus ataques a 1as representaciones a1emana e 

italiana en México, así como contra ei grupo Camisas 

Doradas, ya mencionado. 

La ruptura del. régimen con Calles, la tol.erancia a l.as 

actividades púbiicas de1 partido y ei hecho de que hubieran 

sido incluidos sin miramientos en el Comité Nacional de 

Defensa Pral.etaria tomaron a los comunistas por sorpresa, 

pero no titubearon en sumarse a 1.a corriente general que 

apuntaba a ia conformación de una fuerza obrera 

independiente y unitaria. Poco tiempo tuvieron, en cambio, 

para madurar sobre las nuevas condiciones políticas antes de 

que se realizara el VII Congreso de la Internacional 

Comunista, al que asistieron como delegados sus dirigentes 

Hernán Laborde y Migue1 Angei Veiasco. 

A siete años de efectuada ei congreso anterior, 1a 

Internacional Comunista debía rediscutir su po1ítica en 

Luis Javier Garrido, E1 Part;i._do___Qe 1--a Reyo1ucjón 
Instituciona_l._j.z.ad~ México, SigLo XXI, 1-985, pp. 1-69. 



función. - {~e importantes cambios en la situación 

internacional. La consolidación de la jefatura de Stalin en 

la URSS y en el. partido bolchevique, las persecuciones y 

purgas a antiguos dirigentes revolucionarios rusos (como 

Kamenev, Zinoviev, y Buj ar in), el ascenso del. fasci._smo al 

gobierno en Italia y Alemania, y el hecho de que el 

socialismo se hubiera implantado "en un solo país" hacían 

indispensable la adopción de una orientación completamente 

distinta de las anteriores. 
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La Internacional 

at...:.tocrítica. En su 

Comunista no realizó, sin embargo, una 

informe de actividades, el encargado del 

Comité Ejecutivo, Wilhelm Pieck, comenzó por "aclarar" que 

los objetivos de la tActica de "clase contra clase" 

aprobados en el VI Congreso, habían sido malinterpretados 

por la mayoría de las secciones. En su aplicación, decía, 

"se ha cometido un número determinado de faltas sectarias." 

Hizo después un recuento de las "debilidades esenciales" que 

impidieron que 

poli ti ca de 

la táctica de la 

masas contra 

IC 

el 

diera lugar "a una lucha 

estado burgués": la 

espontaneidad y falta de dirección de los movimientos 

sociales, la falta de autoridad de los comunistas entre las 

el hecho de que constituían, en casi todos los masas. 

países, "organizaciones numéricamente débiles, cuya 

influencia se extendía solamente a una capa relativa.mente 

reducida de obreros", el peso de socialistas y reformistas, 

y e1. avance del fascismo. En su diagnóstico afirmaba que los 

comunistas 

rechazaban, 

solían despreciar l.a 

de manera sectaria, 

democracia burguesa, y 

"crear el. amplio frente 

1 



popular-. - ~on 

comunismo .. " 1 ª 

Como en 

las 

ocasiones 

masas tr~bajadoras ... alejadas del 

anteriores, el análisis de las 

secciones latinoamericanas de la Internacional se hizo en el 

apartado del "movimiento revolucionario en países 

coloniales ...... 11 
.. El encargado, Van Min, destacó en su 

intervención que la tarea de los partidos comunistas de esos 

pa~ses era tratar de LmpedLr la "guerra ~mperLal~sta" y el 

avance del fascismo, para 1o que debían instrumentar, de 

inmediato, el frente único ·antimperialista.. Al referirse a 

nuestra región, dedicó unas líneas al caso mexicano .. 

"Es cLerto que en MéxLco el partLdo comunLsta 
ha logrado algunos éxitos en la lucha por la 
unidad del movimiento sindical y en la lucha 
campesina.. Esto es muy importante, y hay que 
felicitar por estos éxitos a nuestros camaradas 
mexicanos .. Pero, hasta hoy, el Partido Comunista 
de México no ha hecho apenas nada en la lucha por 
el frente único antimperialista. En el seno del 
partido no se da la debida importancia al peligro 
del golpe reaccionario 'callista' y no se ha 
desechado todavía definitivamente la falsa 
orientación consistente en considerar al gobierno 
nac~onal-reformLsta de Cárdenas como el gobLerno 
que lleva a cabo la fascistización del país. Hasta 
hoy, no se ha dado todavía un viraje en la lucha 
por cristalizar dentro del PNR un ala nacional 
revolucLonarLa, cosa que no es posLble conseguLr 
sin hacer por nuestra parte proposiciones abiertas 
y sinceras al PNR sobre acciones conjuntas contra 

18 WiLheLm Pieck. "Informe sobre 
Comit:é E:jecut;ivo de La Int:ernacionaL 
Sd;;lngreso de la IC México. P y P no. 76, 
pp.96,LOJ..LOB. 

deL 
lU.J:_ 

L984. 

La Act:ividad 
Comunist:a". 
SigLo XXI, 
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el imperialismo, contra el peligro del 
call~sta y contra la reacc~ón cler~cal." 19 

golpe 
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Su intervención obligó a una respuesta de los aludidos. 

Miguel Angel Velasco solicitó la palabra para reconocer que 

habían cometido muchos errores, pero estaban dispuestos a 

enmendarlos. Laborde, por su parte, afirmaría que: 

"No obstante nuestras d~scus~ones prev~as. con 
base en las experiencias de la revolución china y 
del ejemplo del Bras~l. nosotros llegamos al 
congreso con cierta perplejidad y confusión. . Las 
discusiones del Congreso, ante todo el informe del 
camarada D~m~trov y la ~ntervenc~ón del camarada 
Van Min, nos han dado los elementos para 
acercarnos a la pos~c~on correcta." 2 º 

Se pronunció por 

democrb.tico 

"poner nuevamente en 

burguesa 

principales 

comenzada 

líderes"; 

marcha 

en 1910 

relató 

la 

y 

la 

revolución 

traicionada 

experiencia 

Proletaria 

por sus 

de junio, la fundación del Comité de Defensa 

y la pugna Calles-Cárdenas, y emprendió una 

autocrítica del comportamiento de su partido frente a estos 

hechos. 

. . cuando sobrevino el chocue entre Ca1les y 
CArdenas. cuando CArdenas rechazó las 
dec1araciones de Calles pronunciándose contra sus 
propósitos· reaccionarios y por el derecho de 
huelga, nosotros no vimos mas que la lucha 
fraccional por rivalidades de intereses económicos 
entre dos camarillas burguesas-terratenientes y 
discrepancias sobre los métodos más adecuados para 
liquidar las luchas de las masas y ~ranquilizar el 
país, en beneficio del capital extranjero y de sus 

van 
CoJ.oniaJ.es y 
p.272. 

M1n. ''E1 Mov1m1en~o Revo1uc1onar1o en 
La Táctica de J.os Partidos Comunistas". 

Países 
Ib_;i.D •• 

2 =.Hernán Laborde. "Intervención en eJ. VII Congreso de 
J.a InternacionaJ. Comunista" • .L\2.ijj. p.428. 



al.iados nacionales.. Col.acamas a Cárdenas en el. 
mi-smO '"';:>lana que a Calles y nos limitamos a decir a 
l.as masas: 'ni con Calles ni con Cárdenas' y 
afirmar que los dos estaban contra el 
proletariado. Esta posición era errónea .. " 21 
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Laborde definía al de Cárdenas como un gobierno burgués, 

naciona1-reformista, presionado por el. imperial.ismo 

norteamericano, pero reconocía que tenía apoyo de masas. En 

esas circunstancias, la obligación de los comunistas era 

reconsiderar 

frente único 

su 

con 

política y 

el. PNR en 

acercársele. "No 

conjunto, abarcando 

derecha callista, sino c;on el. movimiento 

propongo un 

también a la 

cardenista, 

nacional-reformista, que 

fundamentales del. PNR .. " 22 

tiene 

En esta 

consigo las 

nueva etapa, 

masas 

el. PCM 

solicitaría a Cárdenas que decretara la completa legalidad y 
libertad de acción de los comunistas, amplias 

democráticas, eliminación de los callistas de 

libertades 

todos l.os 

órganos de gobierno, armamento general de los campesinos, 

desarme de las guardias blancas de los terratenientes, y 

preparación conjunta de una lucha contra el golpe de Calles. 

A cambio, se avanzaría en la unidad sindical y campesina y 

el PCM se comprometería a apoyar al Presidente 

acciones que favorecieran la activación 

antimperialista. 23 

en todas las 

del. frente 

A nuestro parecer, el clima de exaltación y culpabilidad 

que predominó en el congreso de la IC llevó .ª los comunistas 

mexicanos a 

logros. Para 

exagerar sus errores 

el. PCM, l.as condiciones 

Y a 
de 

menospreciar sus 

una a1ianza con e1 

gobierno y su partidor y de ia formación de un frente único 

.:uti._d •• p. 430. 

;L.b_i_d •• p. 434. 

Lb.;i._d. 



antical·lis"t:,.3. y _~antifascista estaban dadas desde antes de ese 

evento- En 

reforzaban 
éste, como en otros casos, se precisaban y 

en la autocrítica, tendencias que en la realidad 

se habían vuelto dominantes, y para las que había ya escasa 

resistencia interna. El reconocimiento de la hegemonía de la 

Internacional era, sin embargo, requisito para la obtención 

de su apoyo, y amparo de decisiones políticas para las que 

la autoridad de la dirección de un partido parecía, 

entonces, muy poca cosa. 

Las promesas de Laborae· y Vela.seo al ejecutivo de la 

Internacional se cumplieron cabalmente a su regreso al país. 

comenzar, los delegados 

de autocrítica en que 

al congreso 

insj_stían en 

publicaron 

lo señalado 

una 

en 

Para 

carta 
Moscú. Inmed1atamente después, aprovecharon el an1versar1o 

de la Revolución Rusa para dar a conocer los principios de 

su "nueva pol~t1ca." 

"Nosotros no hemos hablado nunca. n1 hablaremos 
jamás, de apoyar incondicionalmente al gobierno de 
Cárdenas; nosotros no hemos hablado ni hablaremos 
nunca de colaboración incondicional con su 
partido; nosotros proponemos une acción conjunta, 
coordinada con los elementos más avanzados de la 
gente que está en el poder, y que dirigen el 
Partido Nacional Revolucionario, es decir, con los 
cardenistas, para la lucha contra el enemigo de la 
Nación, contra los enemigos del Pueblo, contra los 
que han entregado y quieren seguir entregando al 
país al imperialismo, contra los que han asesinado 
y s1guen ases1nando campes1nos. camaradas; contra 
la reacción callista, con~ra la reacción 
clerical. " 2 4 
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24 . Discurso de Hernán Laborde en ei 
Sociedad de Amigos de ia URSS, Teatro HidaLgo. 
7 de noviembre de L935. AGN. FLC, 606.3/20. 

mitin de ia 
México D.F., 
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Recién llegados a la lucha por que las promesas del 

cardenismo se hicieran rea1idad, los comunistas desplegaron 

toda su capacidad en los eventos en que se ponía a prueba la 

fortaleza política del gobierno 

embozados .. De entre éstos, su 

frente a enemigos abiertos o 

especia1idad fueron, desde 

luego, los camisas doradas. 

En la conmemoración de la Revolución Mexicana, comunistas 

y dorados protagonizaron una verdadera batalla en el Zócalo 

de la ciudad de México. La prensa consignó un muerto y 48 

heridos como saldo del hecho. Frente al balcón presidencial, 

los comunistas habían sido rodeados por caballos de la 

Asociación Revolucionaria Mexicanista y atacados a balazos. 

SB defendieron con palos y piedras y obligaron a los dorados 

a retirarse .. Se dice que eran entre 3,500 y 4,000 los 

camisas doradas que, junto con miembros de la Unión de 

Veteranos de la Revolución, pretendían llevar a cabo una 

"jura de bandera" .. Entre los heridos se encontraron el 

dirigente de ARM, Nicolás Rodríguez, y los 

de la Cabada, Germán Liszt Arzubide y 

Cárdenas .. 2 5 

comunistas Juan 

Carlos Sánchez 

~ R11mores y res_.i.__s_:t__enci as.. ¿hacia 11na beg.emon..i....a___mnu~ 

Entre diciembre de 1935 y febrero de 1936, el proyecto de 

unidad obrera maduró enmedio del aumenLo de rumores de que 

Cárdenas estaba por implantar un gobierno comunista .. 2 6 La 

25 EK_c_él._s,i._or,no.6797, 2I de noviembre de I935. 

En ios primeros 
subversión comunista en 
diario .Ex~é.l.s~ox. Ot:ro 

días, Ias denuncias pat:ronaies 
Mont:errey fueron exageradas por 
t:ant:o ocurrió con 1.a presencia 

de 
ei 
de 
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Secretarífi ~e ~elaciones Exteriores notificaba al Presidente 

de la existencia de un documento no identificado que habría 

caído, presumiblemente en manos de 1.a embajada 

norteamericana. 

"La mira del actual gobierno es que toda la 
República Mexicana quede bajo el control de una 
organización obrera en la ciudad de México. Esto 
está causando confusión en las filas del ejército 
y los enemigos de la actual administración no 
pierden la oportunidad de hacer ver a los 
generales, jefes y oficiales los peligros de que 
esta poderosa organización obrera quede convertida 
en un ejércLto rojo ... - 27 

La visita del. dirigente sindical Vicente Lombardo 

Toledano a la URSS y su partic~pación en una serie de 

conferencias "en defensa del socialismo" a su llegada a 

México fueron signo de una subordinación dei Comité de 

Defensa Proletaria a los comunistas, que sus enemigos no 

estaban dLspuestos a tal.erar. Llamado por Laborde "campeón 

de 1.a unLdad prol.etarLa", Lombardo se esforzaba en afLrmar 

"no soy comunLsta nL tengo nLnguna 1.Lga con 1.a InternacLonal. 

ComunLsta", pero no pudo LmpedLr que aún sus al.Lados de la 

FROC y la CGOCM le exigieran explicaciones y se deslindaran 

de su presunta actitud prosoviética. 28 

Pese a las presiones y amenazas, Lombardo se mantuvo en 

1a rutG de una alianza con los comunistas. Participó en un 

mitin de protesta por el asesinato de militantes de ese 

grupos de oposic::z..on a.l.... gobierno de Tamau.l....ipas: ··xampico, 
decía e.l.... mismo diario, "sigue ba,jo :La féru.l....a del. comunismo.•• 
J;;x~,i-=· no. CD67, .lo de fubrc:ro de .l<J3;:;. 

2.7 

f.Icxico, 
secretaría de Re.lacíones Exteríores.Confídencia.l. 
Lo de febrero de .1936. AGN,FLC, .133.2/2.l. 

2 e .. _Ex_c_é..1.s__i_o_x:, nos .. 6782. 679.l, 6792; .13, is. L6 de 
noc·ismbre de .1935. 
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partido de Alianza Revolucionaria Mexicanista, 

poniendo toda la autoridad del Comité en la defensa de una 

lucha unitaria "contra la reacción. " 29 Las organizaciones 

obreras excluidas del Comité -CROM, CRT, FSO y CGT-

decidieron entonces formar un frente obrero anticomunista, 

mientras que el dirigente de la CGOCM, Fernando Amilpa, se 

pronunció en contra de que el CNDP asumiera un programa 

político identificado con el FCM. 30 

Los rumores de que el Comité de Defensa Proletaria sería 

la punta de lanza de la impXantación del comunismo en México 

llevaron al dirigente del PNR a declarar que el programa de 

ese partido era ajeno a esos objetivos, y que estaba seguro 

de que ninguna organización laborista aceptaría el 

comunismo, al que calificaba -como lo había hecho el propio 

Cárdenas- de "sistema exótico" .. 31 Ajeno a estas 

afirmaciones parecía el propio PCM, que enviaba a Portes Gil 

29 La manifestación fue encabezada por Fernando AmiLpa 
y Magaña. En eL presídium Lombardo compartía honores con eL 
senador Ernesto Soto Reyes y Hernán Laborde.. Estuvieron 
presentes miembros de La ALianza Unida, Sindicato de 
Artistas Gráficos, CNT. CGOCM. CSUM. SITMMS (míneros). 
STFRM. SME. Confederación SociaLísta de Estudiantes, Legión 
de veteranos de La RevoLución (cardenista). Los oradores 
fueron. además de Laborde. Lombardo y Soto Reyes. Eugenío 
Méndez y Enrique FLores Magón. Ex.célsior. no. 680L. 25 de 
noviembre de L935.. Casi un mes más Carde, eL Socorro Ro:jo 
InternacionaL soLicitó formaLmente aL gobierno La disoLución 
de Los camisas doradas, acusándoLos de ·aLLanamient::o de 
morada, saqueo, secuestro, ataque a Las garantías 
individuaLes y a organizaciones obreras, a comerciantes 
Judíos, etc. E><_~o..r:. no.6823, L7 de diciembre de L935. 

30 La ALianza NacionaL de TrabaJadores Uníficados fue 
eL nombre que recibió La organízacíón de Los obreros 
anticomunistas. ~xc~s_i._ox:. nos. 68L2. 68L3. 68L4. 68L5. 
68L7; 7, 8, 9, LO. L2 de diciembre de L935. 

31 no. 68LO, 6814; 4. 9 de díciembre de 
L935. 
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una carta solicitándole que sus partidos se aliaran en 

contra del callismo y a favor de los objetivos comunes de 

1uchar 

maestros 

agraria, 

contra 1os 

rurales 

disolver 

monopolios, defender a campesinos y 

contra cristeros, 

a1 grupo de 1os 

gobierno contra compañías extranjeras 

Federa1 de1 Trabajo. 32 

ampliar la reforma 

dorados. apoyar a1 

y reformar la Ley 

Las declaraciones de Portes Gil formaban parte de un 

clima de paranoia cada vez más generalizado entre dirigentes 

pol.i.ticos de l.a "vieja guardia". De sus preocupaciones 

participaba también el Secretario de Agricultura, quien, al 

igual que Portes Gil, hacía todo lo posible por minimizar el 

asunto: "ni el pueblo ni el gobierno simpatizan con esas 

ideas." En el. otro extremo, había quienes daban por 

hecho las intenciones radicales del gobierno. El embajador 

Daniels se había reunido con Adolfo de la Huerta, y tenía 

noticias de una conversación de Calles con un empresario 

extranjero. Ambos políticos mexicanos opinaban que el país 

se encaminaba por la senda del totalitarismo. 34 

La atención nacional quedó temporalmente desviada por el 

desafuero de 5 di.putadas "ca11i.stas". 1a renunci.a forzosa de 

los gobernadores de Sonora, Sinaloa, Durango y Guanajuato, 

32 E=_éJ.._si._ox:. no. 6812, 6 de diciembre de 1935. 

33 ~cé.J..aiQx:, no. 6819. 14 de diciembre de 1935. 

34 Danie1-s cit:aba una conversa._-ion de un empresario 
norteamericano con Ca11es. Este habria afirmado que Lombardo 
Tol.edano era pagado por Rusia, q:2e muchos funcionarios 
guber:- :1ment:al.es eran comunistas, ~.Fue 1.as provincias se 
encont~aban en mai estado, y an~~ciaba que e1- propio 
gobierno cambiaría La situación en dos meses. Thomas Rowman 
a1 Departamento de Estado. Memorándum Confidenci31. México. 
4 J.c febrero de 1936. SD. NARA, WDC, 812.00/30335. 
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acusados -tpdo~ de 

armados y atropellar 

expulsión de Cal1es 

subvertir el. orden, 

los derechos de los 

foment·ar grupos 

trabajadores, y l.a 

del. PNR. acusado de "traicionar a l.a 

revolución. " 35 El Presidente no dudó entonces en apoyarse 

en el Comité de Defensa Proletaria, presidiendo una inmensa 

manifestación en la capital de la República. Hernán Laborde, 

Val.entín Campa, David Alfara Siqueiros y Vicente Lombardo 

Toledano lo acompañaron en un acto que mostraba, más allá de 

todas las especulaciones, el acuerdo unitario de gobierno y 

obreros en contra de sus enemigos. Cárdenas afirmó entonces: 

"Trabajadores de l..a República. Cuando un grupo 
apasionado pretende agitar al pais con fines 
personalistas; cuando la intriga y la mentira 
constituy~n la unic~ arma que esgrimen en su 
aventura, el gobierno se ve obligado a intervenir. 
Antiguos revolucionarios se unen a enemigos de la 
Revolución para combatir beneficios de los 
trabajadores." 36 

El. golpe moral a1- cal.lismo permitió al gobierno cerrar 

fil.as 

puso 

y consolidar 

en alerta a 

el apoyo de los obreros unificados, pero 

quienes temían que Cárdenas adoptara 

resoluciones políticas 

dictadura 

públicas 

subordinada 

para convertir su régimen en una 

a la URSS. Las manifestaciones 

de l.os comunistas 

ampliamente publicitados como 

cernía sobre el país, aunque 

asociaciones distara mucho de 

inmediato. 

y la acción del. CNDP eran 

muestra del peligro que se 

la fuerza efectiva de tales 

representar un peligro real 

16. 18. 
.Exc,él._s_iQX:. no. 6819, 6820. 
19 de diciembre de 1935. 

6821 . 6823, 6824; 14, 15, 

36 ~xcé1sio~, no. 6828, 23 de diciembre de 1935. 
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Un -conflicto obrero-patronal en Monterrey fue el 

escenario al que concurrieron por primera vez los verdaderos 

representantes del orden económico.. Eran ellos a quienes 

debía el Presidente seguridades de inversión.. Pero no 

estaban solos .. Los obreros regiomontanos y con ellos, los de 

todo el país, libraban una lucha en defensa de sus derechos 

para la que se habían amparado en Cárdenas .. Era, por fin,. 

momento de medir fuerzas y todos los actores hablaron a un 

tiempo: 

El apoyo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en 

Nuevo León a las demandas del sindicato de la Vidriera y la 

declaración de existencia de la huelga de Papelera San 

Rafael en el Distrito Federal fueron ocasión del primer paro 

patronal y de la formación de una Asociación Cívica de 

empresarios capitalinos. regiomontanos. jaliscienses y 
poblanos para combatir al comunismo. Cuando la paranoia 

anticomunista de los industriales se trasladó a las calles, 

el ejército fue enviado a sofocarla. 

Cárdenas se trasladó a Monterrey y prometió escuchar a 

obreros y patrones. A estos les adelantó que: ºno hay 

comunismo en Méx~co". y ante la prensa insistió en que el 

asunto de la Vidriera Monterrey, que hab~a dada lugar a la 

protesta patronal, era "un conflicto obrero cerno cualquier 

otro." Su gobierno pugnar~a por "un equilibrio social. con 

relaciones justas entre cap~tal y trabajo." Pero le 

resultaba inadmisible la presiór politica de loe 

empresarios. Conocedcr de sus debilidades, los amenazó con 

la ocupación de las fábricas que, 

obreras,. decidieran abandonar. 

fatigados por las demandas 

Y con eso neutralizó sus 

movimientos. En la ciudad de México,. el Comité de Defensa 
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Pral.etaria reaJ..izaba una inmensa manifestación para 

denunciar la afrenta de los reaccionarios a1 gobierno. 37 

Se preparaba una reforma a l.a Ley Federal. del. Trabajo, 

pero había a1go más que eso: estaba a punto de consoJ..idarse 

la unificación obrera iniciada unos meses atrás .. El.. apoyo 

presidencial fue argumento definitivo de triunfo, aunque una 

vez en casa, 

quienes lo 

historia en 

l.a repartición del. premio vol.vió a enfrentar a 

habi.an recibido juntos. Y es que, para una 

la que habían predominado los desencuentros, la 

vorágine reformista de1 gobierno no era suficiente causa de 

olvido. Hombres de carne y hueso, grandes en su perspectiva 

y pequeños en su quehacer cotidiano conformaron a su modo J..o 

que sólo había existido en discursos y en su imaginación. 36 

5. La fundación de 1a Conf_ederqción de Trabaja.dores Oe 
Mé~ 

Los miembros del Comité de Defensa Proletaria convocaron 

a las organizaciones obreras a la fundación de la Central de 

Trabajadores de México. El evento, que se inauguró el 24 de 

febrero, se.ría considerado por los asistentes como "el. 

~ 7 ID<;~~Q~. nos. 6871. 6872. 6873, 6877: 5, 6, 7, J.J. 
de febrero de 1936. Este periódico participaba del. jú.bil.o 
anticomunista. En sus ti tul.ares exponía: "Grandiosa 
manifestación contra el comunismo hubo en Monterrey .. " "Todas 
J.as el.ases :o;ociaJ.es unidas por el. nacional.ismo." "La opinión 
púbJ.ica se mostró arrol.1.adora cont:ra J.a invasión de J.as 
doctrinas rojas en México." Por su part,_;, al. ser detenido. 
el. J.ider de J.os camisas doradas reiteraba sus amenazas: 
"perseguiremos a J.os comunist:as hast:a acabar con eJ.1.os". 

38 E;=_éJ..s,i.,_o.x:, 
febrero de 1.936. 

nos. 6874, 6875 y 6876: 8. 9 y 1.0 de 



Congreso -d~ T_fabaj adores más importante que se registra 

hasta hoy en la historia del movimiento obrero." 39 

El discurso de apertura 

la recién disuelta CGOCM, 

estuvo a cargo del dirigente de 

Vicente Lombardo Toledano. Este 

hizo un recuento de la situación económica nacional: más del 

sesenta por ciento de la población de dieciséis millones de 

habitantes, vivía de la agricultura. Dos y medio millones de 

indígenas estaban hundidos en la miseria, mientras que la 

mayor parte de los 160,000 extranjeros, que usufructuaban 

los mayores recursos económicos del país, gozaba de la 

abundancia. Por efecto de la revolución y de las rebeliones, 

la población económicamente activa había disminuido en los 
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últimos veinte años; la tierra seguía en manos de 

latifundistas y la industria, en manos de extranjeros; la 

minería había sido saqueada. 

Mientras que el gobierno destinaba mós del cuarenta por 

ciento de su presupuesto al pago de la deuda y a gastos de 

guerra, los salarios de los trabajadores eran de los más 

bajos del mundo. La justicia social por que habían luchado y 

muerto más de un millón de compatriotas, estaba muy lejos de 

ser alcanzada. Nuestro país dependía en todo del extranjero, 

que cobraba altos costos a cambio de muy escasos beneficios 

por su apropiación ilegitima de nuestras riquezas. "Un 

mexicano. si es asalariado, si vive de su esfuerzo material 

39 • Inter\:rención inaugura.L de Vicente Lombardo Toiedano_ 
~e_r_s i_ón_~taqv.i.._gx:á f_:Lc.a ___ del. ___ Congreso -·-- __ Cons-=ti tu y_ en te __ de ___ __ia 
c_o_n_:(.esj._ci:_a_ci._ón__de_T_:;::ab.aj_a~o.res__J1ex~canos.. efect:.uado del. 21. al. 
25 efe febrero de 1.936. En Samuel. León. "el.ase Obrera ..• "c,i..:t. 
o.4:J. ver también samue1- León e Ignacio Marván, Serie La 
el.ase Obrera en La Hist:.oria de México. Tomo 1.0: En el 
C.arde:o.:i.smo__Ll_9_3_~4Ql. México. Instituto de Investigaciones 
soc.1.al.es de l.a VNAM- Sigl.o XXI Edit:.ores. 1.985: y Arturo 
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e inte1e~t~al, tiene que ser, necesariamente, un individuo 

nacionalista antiimperialista~ de otro modo es traidor." 4 °' 

Estas circunstancias obligaban a los obreros a unirse en 

un frente único que llevara a cabo una reconquista de sus 

derechos sociales y con ellos, de la soberanía nacional por 

la que habían luchado ya muchas generaciones. Sin embargo, 

muchos ser~an 1os 1lamados y pocos los escog~dos a formar 

parte de la central obrera en ge~tación. 

La discusión de quiénes debían ser admitidos a la nueva 

central ocupó muchas horas de las dos primeras sesiones: se 

objetó 1a presenc~a de s~nd~catos "no revoluc~onar~os". de 

individuos de dudosa procedencia, y aún de federaciones 

enteras, 

miembros 

como la Confederación Obrera de Jalisco, 

fueron acusados de pertenecer a los 

cuyos 

camisas 

doradas. 41 

Al. final del primer día de sesiones, se pusieron a 

consideración de1 congreso 1os principales confl..ictos 

obreros de la época. El caso de Atlixco mostró los límites 

del proyecto unitario. Uno de los delegados dramatizaba: 

" ... mientras nosotros estamos aquí luchando por 
un mejoramiento colectivo, en Atlixco nuestros 
compañeros no pueden salir a la calle porque son 
acribillados por los cromistas; ... los moronistas, 
en contubernio con los callistas, pasean con 
pistolas Thompson asesinando a nuestros 
compañeros; ... nuestros hogares son asal.tados y 

Anguiano. ~].__~s_t_ao_o__y___l._a.__E_olitica Ool::.ex:a__d~.l.--~_a~, 
México. Era. 1975. 

40 ~rsión t_a_q_u_j__gráfica pp.47-50. 

... 1- Ib.i._d. • p • 5 ó • 



nuestras mujeres y nuestros hijos son secuestrados 
pa:ra-::.._~~<nbr.a.r e1 terror •.. ; .•• elementos de Metepec, 
pertenecientes a la CROM, y los de los Molinos, 
que levantan la voz para pedir la unificación, son 
muertos y enterrados en las barrancas. " 42 
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El enfrentamiento de unos sindicatos y cen~rales con 

otros había sido el mayor escollo histórico a la unidad, y 

el mejor instrumento de que dispusieron durante años el 

gob~erno y los capLtalLstas para ~mponer sus cond~c~ones a 

los obreros. La peculiaridad de la situación fue que, por 

primera vez, la lucha intergremial podía hacerse en nombre 

de una causa superior de la que participaban sólo los 

convocantes al evento unitario. La ruptura entre 

cegocem_:_stas y cromi·:;;tas se perfiló como definitiva en la 

medida en que éstos fueron estigmatizados cnmo ~nemigos del 

gobierno 

ocurrido 

revolucionario de 

en otros ámbitos, 

Cárdenas. 

callismo 

Al 

y 

igual que lo 

cardenismo se 

convirtieron en banderas de una polarización que tenía otras 

explicaciones. 

El hecho de que una central tan importante en la historia 

de la lucha obrera quedara exclu~da "por princ~pio" no dej~ 

de preocupar a otros convocantes al evento. Valentín Campa 

exhortó a sus aliados a matizar sus diferencias en beneficio 

de la unidad: 

"A los obreros de la CROM, como a los obreros 
de la CGT como a los obreros engañados de las 
otras centrales y de los sindicatos autónomos no 
representados en nuestro Congreso. tendremos que 
hacerles llegar nues-cro fratern.J.l saludo, e 
in·¿iterlos para ~ue refuercen las filas de la 
Central que nosotros va.mas a constituir ... En el 
caso de Atlixco, que es el más importante, debemos 
comenzar por hacer una exhortación; a los 

Ib~-. p.68. 



camaradas de Atlixco, tanto de la CROM como de 
nuestra Central, tenemos que insistir les en la 
necesidad de acabar con las pugnas 
~ntergrem~ales ... ••3 

Pero sus lJ.amados cayeron en el vacio. Cualquier 

sugerencia de incorporar a los enemigos de la antigua CGOCM 

sería respondida con violencia. Y fue en torno a esta 

problemática que se rompió momentáneamente la armonía de los 

congresistas .. El conflicto intergremial en Atlixco mostró, 

de una parte, el carácter excluyente de la convocator~a y 

los límites de una concertación unitaria; de otra, los 

métodos a través de los cuales una parte de la nueva central 

lograba 1.o que no era suyo por el convencimiento de los 

demás. 

El relato de 

restableció la 

las luchas 

calma. La 

contra la patronal en Monterrey 

aceptación colectiva de luchar 

contra fascistas y sindicatos blancos mostró la que sería 

gran fuerza de la central. Otros casos discutidos mostraron 

la incidencia de conflictos en las compañías extranjeras y 

el estado de explotación intensiva de la fuerza de trabajo 

en las empresas del país. En conjunto, la percepción de 

que la un~dad alcanzada potenc~aria extraord~nar~amente la 

capacidad 

disminuyó 

internas. 

obrera de influir 

la inquietud en 

en los 

torno a 

destinos 

posibles 

del país 

divisiones 

El segundo día de sesiones se discutieron los estatutos 

de la nue"':a central -

estableció que 

J;b_;LQ,. pp. 74--83. 

En ~a declaración de principios se 
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"El proletarLado de MéxLco luchar6 
fundamental.mente por la total abolición del 
régimen capitalista. Sin embargo, tomando en 
cuenta que México gravita en la órbita del 
imperialismo, res u l.. ta indispensable, para l.. legar 
al objetivo primeramente enunciado, conseguir 
previamente la liberación política y económica del 
país. 4 5 

En este caso, prevaleció en el ánimo colectivo 
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la 

necesidad de diferenciar dos etapas de la lucha de los 

trabajadores. De acuerdo con una perspectLva de época. la 

acumulación de luchas reivindicativas sería condición de la 

conquLsta del poder. SLn embargo, la dLsocLacLón temporal no 

hacía sino ocultar la falta de claridad sobre los mecanismos 

que podrían conducir de una a la otra, y por lo tanto, del 

modo en que los supuestos objeti~.,.as final.es debían 

determinar el comportamient:o de la organización desde su 

fundación. Si esto era una debilidad de los comunistas, para 

otros miembros de la central simplemente resultaba 

conveniente que no se insistiera demasiado en la búsqueda de 

objetLvos con los que no se encontraban LdentLfLcados. Al 

fLn y al cabo, unos y otros estuvLeron de acuerdo en fLjar 

l~mLtes LdeológLcos precLsos a la unLdad. 

En cuanto a la organi::ación de la central, el capítulo 

III de los estatutos establecia la necesidad de "democracia 

sindical", pero imponía restricciones a su ejercicio ... La 

autoridad máxima sería un congreso nacional, que ocurriría 

una vez cada dos años. cuando éste no estuviera en 

funciones, ocuparía su lugar un Consejo Nacional, que sería 

convocado cada cuatro meses. Pero, nuevamente, el consejo 

delegaría sus atribuciones en manos de un comité nacional, 

que se reuniría una vez a la semana ... Ei comité, un órgano 

;¡;b.j._d •• p.1.42. 
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formado.pez o~~o miembros, se constituiría en la dirección 

efectiva de la central. Estaría facultado para "cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones, acuerdos y resoluciones 

colectivas", "intervenir en los conflictos gremiales a 

petición de cualquiera de las organizaciones afectadas y en 

los conflictos obrero patronales a petición de la parte 

obrera o cuando ésta pretenda pactar en contravención a la 

doctrina o las disposiciones del estatuto", _ ... "tomar la 

determ~nac~ón de ~r a la huelga general" y adm~n~strar la 

confederación .. 

Lombardo se enfrentó con firmeza a los miembros del 

Sindicato Petrolero cuando éstos cuestionaron esta 

concentración excesiva de funciones y poder, y logró que se 

aprobara la iniciativa tal y como había sido presentada. 46 

Lo mismo ocurrió cuando el dirigente del Sindicato Mexicano 

de Electricistas propuso que los miembros del comité 

nacional duraran en su encargo dos años sin opción a ser 

reelectos. Lombardo argumentó que no podría establecerse 

"como pr~nc~p~o absoluto" la no reelecc~ón, 

"ir en contra de la autonomía de 

confederadas". La dictadura del comité 

asentada en los estatutos. 47 

porque eso sería 

las agrupaciones 

quedó, entonces, 

El último punto importante a debate fue la participación 

campesina en la Central. Enrique Díaz Ramírez, propuso que, 

en lugar de una Secretaría Agraria, se eligiera una 

46 ver art:ícul.os 41. y 42 del. Estatuto. así como 1.a 
discusión sobre ias funciones dei comité nacionai entre ei 
representante de 1.a del.egación petral.era y Lombardo. ih..i._d, 
pp.1.55 y 1.1.1-112. 



dirección provisional campesina que convocara un congreso de 

unificación. Su propuesta fue desechada a gritos. Lombardo y 

sus seguidores no querían cargnr con un fardo que los 

enfrentara con la fuerza de los comunistas en ei campo, ni 

con el gobierno, de manera que insistieron en su idea 

original y consiguieron otra votación favorable a ella. 48 

La sesión de clausura fue tremendamente dramática. La 

aparente 

propuso 

unidad lograda en 

la integración de 

el debate se rompió en cuanto se 

un consejo de dirección. Fue 

entonces que se mostraron, con toda claridad, los prejuicios 

anticomunistas 

menosprecio de 

de 

los 

muchos de 

comunistas 

los participantes, y el 

por posiciones de dirección 

que pensaban ganar con su influencia entre 1os trabajadores. 

La elección de Lombardo como Secretario General fue 

aprobada por unanimidad, 

comunista, Miguel. Angel 

mientras 

Velasco, 

que 

a 

la 

la 

del. dirigente 

secretaría de 

organización, fue objetada a gritos y con amenazas por el 

grupo 

CGOCM. 

de 

La 

Fidel Velázquez, 

candidatura de 

secretario de Lombardo en la 

Velasco había sido inicialmente 

sostenida por l..a Central Sindical.. Unitaria de México, 1..os 

sindicatos electricista, ferrocarrilero, minero y petrolero, 

la Alianza de Tranviarios, la Cámara Nacional del Trabajo y 

l.a Confederación Nacional de Trabajadores da la Ensenanza. 

Pero cuando arreciaron las pres~ones y el forcejeo, Valentín 

Campa intervino en nombre de sus campaneros renunciando a 

ella, aún en contra de la voluntad expresa y reiterada de 

sus alC:.ados. Fue asi. que Vt3lázquez obtuvo el cargo en 

ver art=icuio 36 deJ.. Est=at=ut=o y ia discusión con 
Breña AJ..vírez, l:b..i_d. pp.J..b3 y 109-LIO. 

J:hi_d., p. LL5. 

7l. 
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organizac~é~, ~ientras que Velasco pasó a ocupar la cartera 

de Educación y Cu1tura. 49 

E1 hecho se prestó, naturalmente a una doble lectura. De 

un lado, los comunistas y sus aliados optaron por no 

desgastar su fuerza en la lucha por un puesto al que de 

todos modos podrían acceder en 

hubieran desplegado sus energías 

el 

en 

futuro, una vez que 

1a consolidación de la 

central. Del otro, Lombardo y Velázquez apostaron a mantener 

a raya 

podría 

empresa 

a un grupo en el que no tenían plena confianza y 

representar una amenaza a la estabilidad de 

unitaria, si conseguía ocupar las posiciones 

destacadas desde el inicio. 

que 

la 

más 

De todas maneras. la central tenía un largo trecho por 

delante para ganar la confianza de los obreros y conquistar 

un espacio poli.tico frente al gobierno. Cárdenas había 

declarado, unos días antes de su congreso fundacional, que 

"ninguna organización obrera contaría con el subsidio del 

gobierno". Respondía asi a los ataques de las organizaciones 

excluidas por la convocatoria, que temían que los vicios con 

que se había conformado la 

consignas suyas. 5 º 
CTM 

En las semanas siguientes, la 

Central Revolucionaria 

hubieran respondido 

Cámara Nacional 

Trabajo, la 

Federación de Sindicatos Obreros del 

de Trabajadores, 

Distrito Federal, 

a 

del 

la 

la 

Confederación General del Trabajo y la Federación Obrera 

denunciaron la pretensión "fachista y comunista" de 

constituirse en la central obrera oficial y eliminar a quien 

49 i.b.Ml. •• pp.L22-L27. 
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no se subo~~in~ra a ella. En un mitin en l..a Arena Nacional., 

e1 dirigente de1 auto11amado "sindica1ismo revo1ucionario", 

El..ías Hurtado, convocó a sus compaí\eros a "sacar del.. templo 

de l..a patria a aquel.los mercenarios que están vendiendo l.os 

ideales revolucionarios .... ", a l.uchar contra e::L comunismo, 

e1 fachismo y "1a dictadura de un gobierno que se preste a 

servir a cana11as. " 51 Otro de 1os oradores, Luis Araiza 

calificó a Lombardo como "desequilibrado mental.", "vampiro", 

"canal. la" , 

central. de 

"advenedizo", "mafioso", incapaz 

trabajadores. 5 2 Por su 

más 

parte, 

1ejos 

de dirigir una 

e1 dirigente 

cegetista 

acusando 

Ju1io Ramírez. :iievó sus ataques, 

a 1a CTM y e1 PNR de ser instrumento 

oportunistas para tomar el. poder. Y amenazó: 

"A1 genera1 cardenas queremos decirLe: aún es 
tiempo, sen.ar Presidente, de que sal.ve usted al. 
país, no queremos que usted, que hasta estos 
momentos ha sido hombre honrado, mañana o pasado 
tenga que cargar el baldón de haber contribuido a 
que e.n México se. instituyera un gobierno o un 
Estado social al servicio de un poder extrano, de 
un poder extranjero; porque el único caso que se 
ha dado en México de querer subordinar al país a 
un poder extranjero, ha tenido su ep~1ogo en e1 
Cerro de las Campanas, y no queremos que Cárdenas, 
arrastrado por sus falsos amigos, por sus malos 
colaboradores, vaya a tener ei mismo epílogo que 
Maximiliano. " 53 

SC> 

de 

51 Intervención de 
Arena Nacionai. México, 
606.3/20. 

E1-ías 
8 de 

Hurtado 
marzo 

en 
de 

el. Mitín en 1-a 
1-936. AGN, FLC, 

s 2 Intervención de Luis Araiza en e1 
Nacional.. México. 8 de marzo de 1.936. AGN. 

mitin 
FLC. 

de 1.a Arena 
606.3/20. 

53 Díscu::::so de Jul.ío 
Nacional.. México DF. B 
606. 3/20.El. diario LA 

Ramírez en el. Mí tín en 1.a Arena 
de marzo de 1.936. AGN, FLC, 

:ex.en_s_a consignaba también una 
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Cárdenas no respondió a sus amenazas, pero se ocupó de 

delimitar el horizonte político en torno al cual podría 

desplegarse la nueva central ... Esta no debería pretender 

desbordar los límites de la unidad obrera: 

"La CTM debe abstenerse de convocar al congreso 
de campesinos. Por las condiciones especiales de 
éstos, el gobierno emanado de la Revolución se ha 
considerado y se consid· ra en el deber de 
.patrocinar su organizaciOn." ... "Si la CTM (o 
cualquier otra organización) interviniera ..... no 
conseguiría más que incubar gérmenes de 
disolución, produciendo entre los campesinos las 
pugnas internas que tan fatal.es resultados han 
ocasionado al proletariado industrial." 54 

El panorama no era, pues, de un apoyo absoluto e 

indiscriminado a las iniciativas del organismo que acababa 

de fundarse. Precedido por divisiones gremiales, amenazado 

por e1 afán de protagonismo de una parte de sus dirigentes, 

hostilizado desde fuera por otros gru?OS obreros y separado 

por decreto presidencial de los campesinos, no podía decirse 

que se encontrara en condiciones de determinar el rumbo 

político del país. Y sin embargo. el simple hecho de que 

existiera lo convirtió en poderoso instrumento de la acción 

gubernamental y eje de las preocupaciones de quienes veían 

en é1 una encarnación de la dictadura del proletariado. 

intervención de Diego Rivera. La PreQs_a._._ No. 202. 9 de marzo 
de 1.936. 

Excé1sior. no.7030. 28 de febrero de 1.936. 



Capitulo III: Campesinos 

El apoyo de que dísponía Cárdenas entre los obreros l..e 

permitía un margen de acc.i.ón política que no tenía en el 

campo. Pese a que su ejército podía considerarse eficaz, la 

comb~nac~ón del descontento de algunos gob~ernos estatales 

con la presencia de bandas armadas impedía que se diera, por 

completo, fin a la subversión. 

Fue en este contexto que comenzó a tomar medidas para 

un~f~car. armar y benef~c~ar a los campes~nos. Sus 

iniciativas no fueron el resultado inmediato de las demandas 

agrarias. Llevaban el sello del poder y habían sido 

previamente acotadas. El reparto quedaría indisolub...!...emente 

l~gado a una dec~s~ón desde arr~ba y a cons~derac~ones de 

estrategia política y militar .. 

i___r..._a.s...___r_ebeJ iones norI.eñ.as 

El destino de las rebelioneS emprendidas durante el 

primer semestre del gobierno fue diverso.. En el norte del 

pais, se volvió característica la relación entre actividad 

subversiva y conflictos de los gobiernos est::itales con el 

gobierno federal~ 

ocurrió en 

terminación 

el 

de 

Cuando esa condición no existía, como 

caso de Tamaulipas, podía preverse la 

la lucha armada. De Laredo, Antonio 

Vil larreal huyó hacia los Estados Unidos, con lo que se 

~nterrump~cron el tráns~to de armas por la frontera y toda 

señal de conspiraciones e intrigas. 
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En el. - C--350. de Sonora, en cambio, donde el gobernador 

Ramón Ramos era 

intensificaron el 

un conocido opositor 

contrabando de armas y 

a Cárdenas, se 

las iniciativas 

rebeldes. De manera posiblemente artificial se alimentó la 

guerrilla de Luis Ibarra, quien dispuso por espacio de un 

año de suficientes fondos para seguir lanzando manifiestos 

antigubernamentales. con apoyo logistico norteamericano en 

Arizona. Ibarra modificó a lo largo de los meses su programa 

de lucha. Sin olvidar el asunto religioso, se declaraba en 

contra del 

"régimen revolucionario que nos oprime y 
esclaviza, (que) ha conculcado ya todas y cada una 
de las libertades esenciales del hombre y violado 
todos y cada uno de los derechos que le 
pertenecen. Tiraniza a los padres de familia, 
imponiéndoles como dogma la enseñanza socialista, 
pseudo doctrina que ha sido desechada por todas 
las naciones civilizadas; tiraniza a los 
ciudadanos, obligándolos a votar por los 
candidatos oficiales y encarcelándolos y 
persiguiéndolos cuando le niegan sus votos; 
tiraniza al obrero que no puede encontrar trabajo, 
si no es afiliándose a los sindicatos 
revolucionarios, donde se les explota y convierte 
en instrumento de agitadores ... " 1 

Este súbito 

patrocinadores, 

cambio 

que se 

ideológico 

mantenían 

podía deberse a 

en la oscuridad 

sus 

pero 

gastaban fuertes sumas en mantener la intranquilidad en ese 

estado. Según el cónsul Ceniceros, aviones norteamericanos 

piloteados por Jack Gambrell cruzaban la frontera y 

depositaban armas para Ibarra en el desierto de Altar. En 

1 Genera1- Luis Ibarra. "Manifiesto a1- Pueb1-o de 
Sonora". sonora. Lo de. septiembre de 1-935. AGN. FLC. 
559.3/28. Unos meses después .l..anzó ot:ro manifiest:o 
semeJ ante,, "cor: ":ra el.. régimen tirano y usurpador y cont:ra .l..a 
ensenanza sociaJ.ista." Luis Ibarra. Manifiesto. Carta de1-
Jefe de Operaciones Mi1-itares a cardenas. Sierra de1-
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PhOenix, el ferretero Schnura había recibido 50,000 dólares 

a cuenta de med~o millón, para vender armas destinadas a la 

rebelión en México, mientras que en San Antonio otra 

ferreteria habia vendido 500 rifles y ametralladoras con el 

mismo fin .. Ceniceros identificaba a Charles Mayse, Esteban 

Borgaro, Walter Portorff, y Nick Osuna, como organizadores 

del contrabando. 2 

Además de los manifiestos, el radio de acción de Ibarra 

era limitado. Un cónsul norteamericano afirmaba que tenía 

tres grupos 

desierto de 

de setenta 

Altar. que 

y cinco hombres cada 

éstos circulaban por 

uno 

la 

en el 

sierra 

noreste del estado entre Altar. Magdalena, Moctezuma y 

Sahuaripa .. Eventualmente realizaban asaltos a trenes o 

incendios de puentes entre Hermosillo y Nogales .. Cruzaban la 

frontera por Santa Cruz, Sasabe y Alamillo, lo que permitió 

identificarlos e impedir que siguieran alimentándose del 

flujo de armas. El gobierno mexicano denunció también el 

apoyo de sacerdotes mexicanos a la subversión, mediante el 

uso de una radiodifusora en Arizona. Con todo, en noviembre 

de lS.-.35, 

Bacat:et:e, 
559.3/25. 

el cónsul en Nogales informó que había logrado 

Sonora, 30 de sept:iembre de L935. AGN, FLC, 

2 Secretaría de ReLaci..Jnes Exteriores.. 1'-femorándum 
CanfidenciaL .. Agu..:.:. Prieta, Sonora, .L7 Ca octubre de 1935. 
AGN, FLC, 559.3,28. José AngeL Ceniceros a Luis I. 
Rodríguez, Secret:ario de La Presidencia. Arizona, Lo y 30 de 
sept:iembre: 25 ce occubre de L935. AGN, FLC, 559.3/28. Cart:a 
a Los cónsuLes de EL Paso y San Ant:onio. Tucson, Arizona, L9 
de noviembre de 1.935. AGN, FLC, 559.3/28. E.Kc_.aJ..s_j,=, nos. 
6764, 6770, 678L: L9, 25 de oct:ubre: 5 de noviembre de L935. 
Germán Guajardo a Cárdenas. Laredo, Texas, L9 de diciembre 
de L935. AGN. FLC, 559/23. 



detener. el. contrabando. Poco después, l.a prensa anunció que 

Ibarra huía por la frontera. 3 

En contra de los informes elaborados por l.os cónsul.es, el. 

gobernador Ramón Ramos notificaba a Cárdenas que l.os 

rebel.des actuaban fundamental.mente en el sur, en la zona 

~nd~gena entre los r~os Yaqu~ y Mayo. El cónsul Dom~nguez 

refutaba estas afirmaciones: en realidad, algunos rebeldes 

habían tratado de introducirse en la zona, pero enfrentaron 

la resistencia armada de l.os indígenas, quienes los 

expulsaron de inmediato. Esto había ocurrido, por ejemplo, a 

Gil.berto Quintero, quien compró 50 000 paradas de cartuchos 

en una ~-erreterí.a de Tucson. En su huida, su grupo tuvo 

enfrentamientos con el ejército en Granados y Potam. 4 

~cél._si.o_r_, no. 6764, 6781, 6783: 19 de octubre. 5. 7 
de noviembre de 1.935. Robinson al. secretario de Estado. 
Noga1es. Sonora. 15 de octubre de 1.935. SD. NARA. WDC, 
812.00/1275. Danie1s al. Secretario de Estado. México D-F-, 
15 de octubre de J.935. SD. NARA, WDC, 812.00 Sonora 1273. 
Yepis al. Secretario de Estado. Guaymas. Sonora. 28 de 
octubre de 1.935. SD. NARA. WDC. 812.00 Sonora 1292. Efrain 
Dominguez a 1os Cónsul.es en Nogal.es. El. Paso y San Antonio. 
Tucson, Arizona, 13 16, 18 y 19 de noviembre de 1.935. AGN. 
FLC. 559.3/25 y 559.3/28. Danie1s al. Secretario de Estado. 
Mé.'<iCO, 21 de noviembre de 1.935. SD. NARA, WDC. 
812.00/30293. 

4 Ramón Ramos a Cárdenas. Hermosi12o, Sonora, B de 
octubre de 1.935. AGN, FLC. 559.3/25. Efrain Dominguez al. 
Secretario de ReLaciones ExteriOres. Tucson, Arizona, B y 26 
de octubre de 1.935. AGN. FLC. 559.3/25 y 559.3/28. Hi1ario 
Gabi1ondo a Cárdenos_ Ciudad .J'uárez, Chihuahua, B de octubre 
de 1.935. AGN. FLC. 559.3/9. ~:iu:;_é_l.__s,Lcu;:, no.6753, 6770. 6785: 
9. 25 de octubre: 9 de noviembre de 1.935. DanieJ.s al. 
Secretario de Estado. _'·léxico. 24 de septiembre de 1.935. SD, 
NARA. WDC. 81.2.00/30284.Ramón Ramos. gobernador de Sonora. 
al. Jefe de zona Mi1itar. coronel. Manuel Núñez. Hermosil.J.o. 4 
de septiembre de J.935. AGN. FLC, 559.3/25. Efrain Dominguez 
al. Cónsul. de Nogal.es. Tucson. Arizona. 1o de noviembre de 
1.935. AGN, FLC. 559.3/25. Proceso por sedición a Teodoro 
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Conf-irr.·. _:!os sus intentos de desinformar al gobierno, el. 

gobernador sonorense comenzó a ser vigilado por agentes de 

la Procuradur~a General de la RepQbl~ca, la Secretar~a de 

Agricultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto 

le permitió a Cárdenas identificar que el conflicto est~ba 

asociado al inminente cambio de gobierno en el estado, pero 

tamb~én a la ~ncesante act~v~dad de los call~stas y de su 

jefe en la trama de iniciativas de desestabilizació:· del 

gobierno federal. ~ En el mes de mdrz.o de 193 6, Calle fue 

ci..tado allá a decl.3.rar en el. juicio que se seguía a Nor::. """'rto 

Treviño Villarreal por cont.rabando de armas. Reconoció --=-...ie 

hab~a repart~do "m~les de ellas" a sus colaboradores, desde 

que había sido 

norteamericana 

efectivamente, 

gobernador del 

sabía que el 

el contrabando 

estado. La 

Presidente 

de armas y 

inteligencia 

controlaba, 

los intentos 

subvers1vos del sur de Sonora. El "Jefe Méx1mo" reunía a sus 

partidarios, indistintamente, 

Guaymas, la ciudad de México y 

en Hermosillo, 

More los. 6 En el 

No9ales, 

estado de 

Veracruz, su incondicional aliado, Luis N. Morones, promovía 

Aya1a Vi11egas. Juzgado de Primera Instancia, NavoJoa. 
Sonora. 28 de diciembre de 1935. AGN. FLC. 559.3/25. 

5 Efraín Dominguez aL Secretario de ReLaciones 
Exteriores. TuL-son,. Arizona, 29 de oct::.ubre de L935. AGN, 
FLC, 559.3/25 . • -efatura mí1itar de Sonora a Cjrdenas. A1tar. 
Sonora, 29 de octUbre de 1935. AGN. FLC. 559.3/25. Fe1izardo 
Fr:J..as a Múgic·a. Sonora, 29 de octUbre de 1935. AGN, FLC, 
559.3/25. Ef.r_iín Domínguez aL CónsuL en Arizona. Tucson, J..6 
y 19 de noviembre de 1935. AGN, FLC. 559.3.'28. 

6 Susana Regnier a Cárdenas, san Diego, CaLifornia, ia 
de diciembre de 1935. AGN. FLC. 559.3/28. EXC.é.Á.S.i.o.r:. nos. 
6844. 6845. 6995: 9. 10 de enero. 9 de :junio de 1936. La 
Ex:en.s_a. Nos. 209. 299; 16 de marzo. 15 de Junio de 1936. 
Carta a Luis i-i.odríguez. México DF. 30 ele marzo de 1936. 
AGN, FLC. 559/23. J. Cruz GJ1vez a1 Secretario de1 
Presidente. Luis Rodríguez. México. D.F., 5 de :ju1io dd 
1935. AGN.FLC. 559.3/28. Tarrant a1 Comandante de 
Operaciones NavaLes. San Diego, CaLifornia, J..o de marzo de 
1936. MID. NARA. WDC. 2657 G 768/93. Hoover. Ministerio <ie 



ía realización de actos 

perjudicar al gobierno.' A 

territorio nacional. el 

BO 

terroristas y sabotajes para 

estas actividades puso fin en el 

Presidente, cuando decidió 1a 

desaparición de poderes en el estado y la expulsión de 

Calles del país.ª 

2 Los cristeros 

No podía af~rmarse, en cambio, que la rebelión cristera 

se hubiera 

aplastarla 

guerrilla, 

apagado.. Los vanos esfuerzos 

resultaron, más bien, en un 

del. ejército 

incremento de 

por 

la 
cuyo núcleo central se estableció en Jal.isco .. 

Entre julio y diciembre de 1935, el ejército aniquiló a los 

dirigentes subversivos Dámaso Bautista, José Val.asco, 

Dolores Hidalgo, AguStín Rodríguez, Rosalío Ortiz y 

Guadnlupe Mendoza, y obtuvo la rendición de Simón Urrutia. 

Empero. los rabel.des seguían activos en tres regiones del. 

estado. Al norte, en la sierra de Bolaños, circulaban entre 

Mezquitic, Colotlán y Villa Guerrero. Cuando la persecución 

Justicia. al. Assístant Chief of Staff. G2. Ministerio de 
Guerra. Washington, DC. 4 de marzo de 1.936. MID. NARA. WDC. 
2657 G/768. 

7 EK-céi_s_i__or. No. 6783. 6826; 7 de noviembre. 21. de 
diciembre de 1.935. No. 6934. 7 de abril. de 1.936. L~ 
no. 290. 6 de :junio de 1.936. Pedro Estrada a Cárdenas. 
Cosol.eacaque. veracruz. 27 de diciembre de 1.935. AGN. FLC. 
559/23. 

Cal.1.es, Morones y Luis León fueron expul.sados de 
México en abril. de 1.936. Cárdenas decl.aró que había tomado 
1.a decís: -:in de actuar "cuando 1.a situación ha 1.1.egado a 
extremos taLes en Los que1 sin recato alguno, estos 
el.ementos mantienen una 1.abor del.ictuosa que tiende a 
estorbar 1.a marcha de 1.as instituciones y a frustrar 1.os más 
nobl.es fines del. Estado. contrariando. además. el. sentido de 
nuestra 1.ucha social.." E-Kc.é.l..siox:. nos. 6934. 6936. 6937; 7, 

.1.0. 1.1. de abril. de 1.936. 



dei ejército era intensa, huían hacia Nayarit o Zacatecas, o 
bajaban hasta Tequila. Al noreste, en la región de los 

Altos, Lauro Rocha dirigía las operaciones desde Atotonilco. 

Sus grupos, de entre quince y veinte hombres cada uno, se 

movían con agilidad por las regiones de 

los Lagos, Yahualica, Mexticacán, Ayo el 

Lagos, 

Chico 

San Juan de 

y Tototlán. 

Eventualmente llegaban hasta El Salto, Ocotlán, en la ribera 

del lago de Chapala y la Barca. Tenían comunicación con sus 

cómplices en Guanajuato y Michoacán. Rocha actuaba, además, 

como comandante de la Liga para la Dei.e.nsa de la Libertad 

Religiosa en el centro y norte del país, lo que le permitía 

disponer de agentes ,~n la ciudad de México, Guanajuato, 

Michoacán, Durango y Zacatecas. su-,, cómplices editaban 

propaganda y se encargaban de proveer de ~rmas para nutrir 

su 1ucha contra el gobierno. 9 

Al sur de Jalisco, los rebeldes circulaban entre Ciudad 

Guzmán, 

hacia 

Cuyacapan, 

El Grullo, 

fundamental era el 

Tapalpa 

Colima 

asalto 

y 

a 

a 

Sayula, y podían 

Michoacó.n. Su 

desplegarse 

actividad 

haciendas y ranchos, pero 

también llegaban hasta las poblaciones, donde incendiaban 

~scuelas y secuestraban o asesinaban a los maestros. 

~ventualmente atacaban trenes. La rapidez de sus 

movimientos, su amplio conocimiento de las zonas en que se 

movían, y el hecho de que sólo enfrentaran fugazmente al 

ejérclto -que llegó a efectuar bombardeos aéreos para acabar 

9 ver hechos reiacionados 
personas de ~a Liga. ~xcélsior, 

i935. 

con ia 
no.6800, 

deéención de diez 
24 de noviembre de 



con e11os-_ 1~.s permitió sobrevivir,, 

durante todo ei ano de i936. 1 º 
con escasas bajas, 
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El.. estado de Durango era sede de otro núcl.eo cristero .. 

Aiií, Federico Vázquez y José Tri ni.dad Mora real.izaban 

acciones esporádi.cas en ia si.erra sur, mi.entras que otros 

pequeños grupos hacían incursiones en l.as afueras de Gómez 

Palacio y Torreón. Al. igual. que sus semejantes jaliscienses, 

los rebeldes de Durango se dedicaban a asaltar pob1aciones, 

Exc.é1.si..Qr.. nos.6567: 6665, 6717. 6737. 6785. 6800. 
6804. 6805, 6806. 6807, 6810. 6822: 3. II de JUiio: Io y 22 
de septiembre. 9. 24. 28. 29. 30 de noviembre. Io. 4, 15 de 
diciembre de 1935. Nos. 6846. 6856. 6874. 6933, 6936. 6940, 
6941, 6982. 7075. 7077. 7084. 7085. 7139. 7146. 7155. 7163: 
II. 21 de enero: 8 de febrero: 7. 10. 14. 15 de abril.: 27 de 
mayo: 28. 31 de agosto; 6. 7 de septiembre: Io. 8. 17. 25 de 
noviembre de l936. La i;>r_ensa. nos. 199. 200. 203. 204. 213, 
223. 231, 240. 241. 248. 250. 287. 291. 293. 297. 298. 305. 
311: 6. 7. IO. II. 20. 29 de marzo: 7. 16. 17. 24. 26 de 
abril.: 3. 7. 9 12. 14. 21. 27 de Junio de 1936. i:;J.. 
Nacc:i..o_oaJ... no. 12470. 10 de marzo de 1936. EJ._ Uni-Y.ers.aJ... no. 
7465. 12 de JUiio de 1936. Danieis al. secretario de Estado. 
México. 21 de noviembre de 1935. SD. NARA. WDC. 
812.00/30293. Romua2do Avil.a a Cárdenas. Jal.isco. 5 de 
noviembre de 2935. AGN, FLC. 559.L/23. José Huizar. director 
de La escueia rural. federal.. a Cárdenas. Jal.isco. 12 de 
noviembre de 2935. AGN. FLC. 534.6/282. Marshburn. MID. 
NARA. WDC. 6682 G2R MID 2657 G 605/387. Juiio Mendoza a 
Cárdenas. TlLxpan. Jal.isco. 25 de diciembre de 1935. AGN. 
FLC, 559.1/23. Eufemio Rentería a Cárdenas. Secretaría de La 
Defensa Nacional.. 10 de marzo de 1936. AGN. FLC. 559.I/23. 
ALfredo Parra a Cárdenas. Guadal.aJara. Jal.isco. 13 de marzo 
de 2936. AGN. FLC. 559.2/23. Marshburn. México. 24 de abril. 
de 2936. MID, NARA. WDC. 7137 G2R MID 2657 G605/406. 
Marshburn. México. 24 de abril. de 1936. MID. NARA. WDC. 7133 
G2R MID 2657 G 605/405. Danie2s al. Secretario de Estado. 
M~xico. 24 de agosto d~ 2936. SD. NAPA. WDC. 822.00/30394. 
Torres al. Director de correos. cuadal.aJara. 18 de septiembre 
de 2936. AGN. FLC. (incompl.etoJ. Ma. del. Refugio García a 
Cárdenas. Jal.isco. 30 de septiembre de 2936. AGN. FLC. 
534. 6/296. Daniel.s al. secretario de Estado. México. 14 de 
octubre de 2936. SD. NARA. WDC. 812.00/30412. Enrique 
CastiILo a Cárdenas. Jaiisco. 3 de diciembre de 2936. AGN, 
FLC, 559.L/23. 



haCiendas, ranchos y escuelas. En esta zona, la acción del 

ejército logró disminuir la subversión a partir de la muerte 

en combate de José Trinidad Mora, en julio de 1936. 

En Zacatecas. la actividad rebelde entró en franca crisis 

desde mediados de 1935. Los brotes en Concepción del Oro, al 

norte; Sombrerete, al occidente; o Mezquital, al sur, fueron 

rápidamente controlados 

la tranquilidad del 

y no representaron ningún riesgo a 

estado. 12 Igualmente aisladas se 

encontraban J.as guerrillas de Nayarit, que posiblemente 

fueran resabios de grupos 

la acción del ejército. 

formados en 

Para mayo 

JaLisco y en huida por 

1936, habían sido 

prácticamente eliminadas: derrotadas en combate, la mayoría 

de sus integrantes se había rendido. 1 3 Otro estado cuya 

11 DanieLs aL Secreéario de Eséado. México. 2L de 
noviembre de L935. SD. NARA, WDC, 8L2.00/30293. Ramón vargas 
a Cárdenas. Durango. L3 de enero de Ln35_ AGN, FLC, 559/6. 
La Preo~a._._ Nos. 207, 242, 290, 29L; L4 de marzo, LB de 
abriL; 6, 8 de :junio de L936. Exc_éJ._sL.o_r:, no. 6966, 6968, 
697L, 7L44, 7L96; LL, L3, L5 de mayo; 6 de noviembre, 29 de 
diciembre de L936. E].__Uniy_ex:s_ai__._no. 7456, 7472: 3, 20 de 
:jul..io de i936 .. Luis Rodr.iguez a CarLo.s Real.,. yobernador .. 
Durango, 25 y 26 de marzo de L936. AGN, FLC. 5591./5. Eaéon 
aL Secreéario de Eséado. Duranco, 23 de marzo de 1936. SD, 
NARA, WDC, 8L2.00 Dur ngo L90.- Aguséin caséro a Cárdenas. 
Durango, 23 de mayo de L936. AGN, FLC, 555.L/96. Marshburn, 
MID, NARA, WDC. México, 24 de :juLio de L936. 7325 G2R MID 
2657 G 605/4B. DanieLs al. secrec3rio de Eséado. México, 24 
de agoséo de L936. SD, NARA, WDC, 8L2.00/30394. 

1 ~ GudeLio Pascué a Cárde~as. MazaciL, Zacaéecas. Lo de 
sepéiembre de 1935. AGN, FLC. 559.L/24. PánfiLo Naéera a 
Cárdenas. Zacaéecas, 20 de abriL ue L93C. AGN, FLC, 
559.L/24. La_PJ::en_sa~ nos. 290, 300; 6, L6 de :junio de L936. 
Francisco SaLas a Cárdenas. Zacaéecas, 3 de :junio de L936. 
AGN, FLC, 534.6/367. I::xcé.l.:i_o;i::, nos. 6993, 7 de :junio de 
L936. 

13 Ex.c.é;Ls_;Lo_x:, nos. 6877, 6966. 6981, 
febrero; L1, 26 de w.ayo, 25 de noviembre, 
L93-S. L_a_e_:c_cns.a.._. no. 206, L3 de marzo 

7L63, 
6 de 

de 

7L 74: LL de 
diciembre de 

L936. Vicéor 
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guerrilla sufrió semejante suerte fue Coahui.la, donde se 

asentaba un núcleo propagandístico cristero en Sa1ti11o. La 

violencia agraria allí comenzó a orientarse en contra de los 

hacendados, 

agraristas .. 14 

quienes sufrían constantes ataques de 

En Guanajuato, los rebeldes se refugiaban en la sierra 

norte. Recorrían la región que sube de León a San Felipe, y 

de Dolores Hidalgo a San Luis de la Paz, 

San Mi.guel Allende. La jefatura de 

San 

la 

José Iturbi.de y 

zona militar, 

instalada en Irapuato, informaba constantemente de combates, 

i~cautación de propaganda y armas, asaltos a haciendas, 

pueblos y camiones de pasajeros, atentados contra maestros, 

e:.-::;cuelas y otros hechos, en general, perpetrados con la 

mayor violenci.a. 15 Ejemplo de la crueldad de las gavi.llas 

cristeras fue la masacre de la brigada cultural de la 

Secretaría de Educación Pública en San Felipe. Cuando se 

preparaba un festiv -.:l. 

congreso agrario, el 

para invitar 

puebl.o entero, 

a un 

atacó a machetazos a los integrantes 

a los indígenas 

incitado por el 

de la bri.gada. 

cura, 

Trece 

muertos y treinta heridos fueron el saldo trágico que dejó 

su fanatismo. 

actividades y se 

Impresionado, 

dirigió a san 

·Cárden3s suspendió 

Felipe, donde arengó a 

sus 

las 

Márquez y Mateo MadriqaL a Cárdenas. La Presa, Nayarit, 7 de 
mayo de L936. AGN, FLC, S5L.3/64. 

14 Asesinato de1- administ:.rador de La hacienda de San 
Ignacio, San Pedro, CoahuiLa. i:;x_c.é.l.._s_;i._o_;c:, no. 6967, L2 de 
mayo de L936. AsaLto a una hacienda de Piedras Negras, 
CoahuiLa. :i:;.I.___Un.Lvce:c:s.al.. no. 7265. 22 de oct:ubre de L936. 
Contrabando de armas. La_E_r~naa no. 288, 4 de junio de L936. 
"Muera eL esbirro de Cárdenas". voLante cristero. Francisco 
Campos a Cárdenas. CoahuiLa, is de octubre de L936. AGN, 
FLC, SS9/23. 

15 "EJ<..c.é.J..s.i..o.:c' 
de octubre, is de 
697L, 6983: 6. 28 

no.673L, 675S, 6820: L5 de septiembre. LO 
diciembre de L93S. Nos. 6B4L, 68S3, 6960. 
de enero: 5, L6, 28 de mayo de L936. 



- masas en- ..;ontra del uso político que 

terratenientes 

embargo, que 

de su pobreza. 

en el norte de 

Habría de 

Guanajuato, 

hacían curas 

reconocer, 
"aún no se 
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y 

sin 
han 

sentido los beneficios de la Revolución." Permaneció més de 

diez días en el lugar, dirigió las investigaciones del caso, 

y se reunió con los campesinos: "Es mentira que la enseñanza 

socialista sea agente de disolución de los hogares y mentira 

también que ella pervierta a los hijos y los aparte de los 

padres", les decía. Poco después se decidió la deposición 

·-'el ayuntamiento, a la que siguieron los de Jerécuaro, 

Coromeo, Valle de Santiagq, Zarcas, San Miguel Allende, 

rebeldes, Santa Catarina y Tierra Blanca. 16 Los atentados 

sin embargo, no disminuyeron. Con al tas y bajas, fueron 

motivo de inquietud permanente durante todo el ano de 1936. 

El ejército sólo pudo deshacerse de uno de sus enemigos: 

Fermín Sandoval, cuya cabeza fue colgada como escarmiento en 

la plaza de Ciudad González. 17 

2936. 
]_936. 
2936. 

~ac.j.J:>_nal. nos. J.2480, .1.249.L; 20, 3.L de marzo de 
La ?__r_en~a. nos. 225, 308; .Lo de abril_, 24 de Junio de 
Ex_c_é_l._s_i._o~. nos. 6927. 6Y35; 2 de abril_, 29 de mayo de 

ka__~nsa~ nos. 227. 250, 252, 286, 29.L, 300, 303, 
323; 3, ¿o, 28 de abri.L; 2, 7, J.6, J.9, 29 de Junio de 2936. 
i::_=_él._s_;i._ox, nos. 6932, 7082, 7083. 7096: 6 cie abril_; 3, 5, J.9 
de sept:iembre de ]_ 936. Ei___!J_ni=e:z::sa.l. nos. 7455. 7460. 7 244, 
7270; 2. 7 de JU2io; 10. 30 de oct:ubre de 2936. José 
MarCínez a Cárdenas .. Ciudad GonzáLez, GuanaJuaéo, is de 
agost:o de 2936. AGN, FLC. 559.3/2. Ernest:o Aguirre. Jefe de 
1a zona Mi.Lit:ar en Irapuat:o, a CQrdenas. GuanaJuat:o. J.6 y 29 
de agost:o de L936. AGN, FLC, 559.3/2. Danie1s ai Secret:ario 
d8 EsC.ado .. México, 24 de él'JO.SC::> d0 1-936 .. SD, ~!ARA, WDC, 
Bi2.00/30394. Jefe de Zona M11it:ar a Cdrdcnas. GuanaJUat:o, 
J.6 de oct:ubre de 2936. AGN, FLC, (1ncomp.Let:o). Tomas Tapia, 
Sc:cret:C!rio del_ Comit:é Municipa.L de V! iia de Reyes. a 
cardenas. san Lu_.:_s Pot:osi, L3 de noviembre de 2936. AGN, 
FLC. 559.3/2. 
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En Michoacán, la guerrilla ocupaba la zona serrana del 

norte del estado. Grupos armados transitaban de Zamora a los 

Reyes~ bajaban por Tingambato a Uruapan; pasaban por 

Pátzcuaro y cerraban el círculo en Zacapu.. Por su parte, 

Sahuayo, Cojumatlán, Jiquilpan y San José de Gracia, 

occidente, constituían el refugio de 

jalisciense .. Vinculados con la Liga para la 

la guerrilla 

Defensa de la 

Libertad Religiosa, algunos de sus integrantes tramaron el 

asesinato del Presidente en Uruapan, pero fueron 

descubiertos a tiempo. 

asaltaban hac~endas, 

realizaban atentados 

Al igual 

pueblos 

contra 

que otros grupos cristeros 

y escuelas, pero también 

funcionarios públicos y 

diputados cercanos al régimen. En este caso, el conocimiento 

que Cérdenas tenia de la zona, y su influencia entre los 

c~mpesinos, le permitieron aisiar y diezmar a ia guerriiia 

serrana. A fines de 1936 se registraban muy pocos hechos de 

violencia en la zona. 18 

18 ver, por ejemp1-o. asa1-to por Lauro Rocha a hacienda 
de San José de Gracia. ~xcéis>.ox. Nos. 671-7 y 6737; 1-o y 22 
de septiembre de 1-935. Danie1-s a1- Secretario de Estado. 
México, 21- de noviembre de 1-935. SD. NA.RA, WDC. 
81-2.00/30293. Sobre 1-os oresuntos atentados a Cárdenas. 
Ma1-1-on, Majar Genera]_ Staff. a1- Assistant Chief of Staff. 
war Department. Fort Sam Houston. Texas. 1-2 de agosto de 
1-935.SD. NARA. WDC. 81.2.00 Revo1-utions 21-7.E1- embajador 
DanieLs confirmaba esta información, y La vincu2aba con Los 
acusados de faLsificar documentos de Presidencia, detenidos 
eL mes de JuLio. (Referencia· cita no. 68). DanieLs aL 
Secret:ario de Estado. México. 1-4 de agost:o de 1-935. SD. 
NARA, WDC. 81-2.001- Cárdenas 53. Ot:ras actividades rebe1-des: 
Ciro Basa1-dúa a Cárdenas. Cotija. Michoacdn. 5 de diciembre 
de 1-935. AGN, FLC. 559.3/1-4. Presidente Municipal_ a 
Cárdenas. Pátzcuaro. ~ichoacán. 26 de febrero de 1-936. AGN. 
FLC. 534.6/67. ka_Ercnsa nos. 200. 205; 7. 1-2 de marzo de 
1-936. Teodoro Mendoza. unión de Maestros. a Cárdenas. Los 
Reyes. Michoacán. 21- de marzo de 1-936. AGN. FLC. 541-/91-B . 
.f:_Kc~.J.J:Li_o_:c:. nos. 6927. 6981-; 1-o de abril.. 26 de mayo de 1-936. 
ei__uni.y_e;csa_l.. no. 71-81-. 31- de julio de 1-936. Ezequiel_ 
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Los estados de Colima, Querétaro e H.i.dalgo eran otras 

zonas de tránsito de los rebeldes cristeros, pero n~ logró 

establecerse en ellos un foco guerrillero semejante a los 

mencionados. 19 Puede decirse que la actividód del e~ército 

en contra de los grupos guerrilleros le permitió mantener 

bajo control, hacia finales de 1936, prácticamente todas las 

zonas de guerra. Sin embargo, no podía decirse que la lucha 

armada en contra del gobierno hubiera terminado. 

3 r.as otras gt1e.ri:.a.s. 

En Veracruz, 

actividad de los 

la agitación social 

socialistas dio lugar 

producida por 

al surgimiento 

la 

de 

diversas respuestas por parte de los conservadores. Entre 

ellas, las que vinculaban su oposición 

campana por la l~bertad rel~g~osa 

al soc:Lalismo 

comenzaron 

con la 

a ser 

características de las ciudades de la fértil zona central. 

De ahí que se hablara de la presencia de núcleos cristeros 

Mart::.ínez 
AGN, FLC, 

a Josué Benignos. 
559.1./46. 

Mich. 21. de noviembre de 

19 Co1ima: Pedro Mendoza a Cárdenas. CoLima, 
agosto de 1935. AGN, FLC, 559.3/26. Excélsior, nos. 
6957: 6 de enero. Lo de mayo de 1936. 

1936. 

21. de 
6841., 

Hidal.go: Benit:.o Ramírez,, Pres.ident:.e del. Comiéé .. "-1unicipaL 
de Tepeji del. Ria, a Cárdenas. Hidal.go. 30 de diciembre de 
1935. AGN, FLC, 559/23. Marshburn, Confidencial.. México, Lo 
de enero de 1.936. NID, NllRA, WDC, 6789 G2 R MID 2025 
259/525. Dionisia Reyes a Cárdenas, Tepetitl.án. Hidal.go, 7 
de abril. de 1.936 .. ".GN, FLC, 559.L/51. Excel..si_cu::, no. 6842, 7 
de enero de 1.93'5. J,a_ .. Pr_e:nsa nos. 1.97. 208. 249, 309: 4, 15 
de marzo, 25 de abril.. 25 de junio de 1936. J. Concepción 
Guerra a Cárdenas. Santa Maria Macua, 9 de dicC:.embre de 
1~36. AGN, FLC. 559.L/51.. 
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en Córdoba_ OJ:"izaba, Perote y Tl.apacoyan~ en tanto, las 

guardias blancas de 1.os terratenientes hostigaban Misantl.a, 

Plan de las Hayas, Orizaba, Tepet1án, Paso del Macho, 

Sol.edad Doblado y Papantl.a. 20 

La campaña radical. de Manl.io Fabio Altamirano era seguida 

con alarma hasta por miembros del. gobierno. 

especial.mente delicado, en l.a medida en 

2:1. 

que 

Su caso era 

concil.iaba a 

tres fuerzas que se encontraban diferenciadas en otros 

sitios: el Nacional Revol.ucionario, el Partido 

Comunista 

Partido 

Mexicano y ei· Partido socialista de las 

Izquierdas. Este último asumió en Manl.io Fabio a un sucesor 

de Tejeda y bajo su dirección estrechó alianzas con las 

fuerzas políticas de izquierda en l.a región. 

Querétaro: E2u::_é_l.s_~:i::, nos. 6843, 7275, 71.82; 
7, 1.4 de diciembre de 1.936. i._a_e_~ps_a nos. 250, 
abril., 24 de junio de 2936. 

A partir de 

8 de 
308; 

enero ... 
26 de 

20 J;;xc_é_Ls_;i._ox:, no. 6783; 7 de noviembre de 2935. Nos. 
6845, 71.62: 1.0 de enero, 24 de noviembre de 2936. La Prensa 
nos. 247, 301.: 23 de abril., 1.7 de junio de 2936. E.i 
llni.Ye=a_l-,_ nos. 701-9. 7031, 7466, 7247. 7265; 1.8, 29 de 
febrero, 23 de jul.io, 4 de octubre, 22 de octubre de 2936. 
Manue2 02mos, Presidente de 2a Liga de Comunidades Agrarias, 
a Cárdenas. Ja2apa, veracruz, 1.8 de febrero de 2936. AGN, 
FLC, 559/6. Heriberto Jara a Cárdenas. Veracruz, 23 de mayo 
de 2936. AGN, FLC. 559.1./6. Lor~nzo Azüa a Cárdenas. Jal.apa. 
Veracruz, 1.7 de agosto de 2936. AGN, FLC, 556.7/1.0. 

21 Agentes de 1.a SRE enviaron a Cárdenas copia de un 
discurso de Al.tamirano en que promov::z..o 1-a formación de un 
frente único antimperial.ista y 1.a expropiación inmediata de 
1.os recursos nacional.es en manos de extranjeros. Secretaria 
de Re1-aciones E:~t:.c:::ricres a Presidencia. Copia del. discurso 
de Man2Lo Fabio A1-tamirano. México D.F., enero de 1.936. AGN, 
FLC, 1.33.2/21.. 

22 El. PSDLI veracruzano se opuso en principio a que 
Man1io Fabio, siendo dirigente suyo, aceptara encabezar 1.a 
campaña del. P::R. un mes después, e2 PSDLI estab2eció un 
"pacto" con e2 PC.'1, que inc1uia :La :Lucha por 1.a e2iminación 



mayo de 1936 su percepción del peligro que corría Manlio 

Fabio le llevó a concertar acciones de emergencia, ordenando 

a sus direcciones estatales armarse en Puebla, Oax.aca y 

Veracruz, en previsión de posibles 

embargo, la actividad unificada de las 

Manlio Fabio no pudo impedir que fuera 

disturbios. 23 Sin 

fuerzas de apoyo a 

asesinado a finales 

de junio. Su muerte puso fin a una experiencia que prometía 

abrir caminos a la lucha social radical en todo el país. 24 

En Oaxaca, la amenaza de una reforma agraria dio lugar a 

la proliferación de bandas de salteadores y asesinos pagados 
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de cal.l.istas del. gobierno y el. PNR: l.a abol.ición de l.os 
monopoLios: ba.Ja del.. precio de subsistencias; armamento a 
campesinos y maestros,- reforma agraria: disoLuc.ión de 1.os 
dorados: awnen'f:.o a saiarios: reforma a J..a Ley Federa.l. del. 
Traba.Jo y medidas cont:ra compañías ext:.ranjeras_ AL día 
siguient:e, e.l. seccionaL deL PSDLI en Veracruz anl..!nciaba su 
apoyo a l.a candidatura de ManLio Fabio. La única 
organización que no l.o apoyaba era La Liga de Comunidades 
Agra~ias de Veracruz, Largament:e enfrentada con eL PNR. E.l. 
PSDLI se desl.indaría del. comité veracruzano de l.a Liga por 
esa causa. ExcéJ.,_si_o:r;:. no. 6853. 1.7 de enero de 1.936. EJ.. 
Un.i.Yer_sal._. nos. 7020. 7021.: 1.8. 1.9 de febrero de 1.936. L.a 
:e.i:::ens.a_.._no. 287, 3 de junio de 1.936. 

Braul.io Mal.donado a Pedro Uribe. Carta interferida 
por e.l. Generai Juan Izaguirre y enviada a Cárdenas. 
Mazatl.án. Sinal.oa. 1.4 de enero de 1.936. AGN. FLC. 559/23. 

El. PCM cul. pó del. asesina to. efectuado en el. Café 
Tacuba de .La ciudad de México, a Latifundistas de Veracruz. 
Los primeros días, su viuda responsabiLizó a un hacendado de 
ALmoLonga, de ape.l...Lido Parra, aL gobierr:o de Veracruz y al. 
veracruzano Vázquez Ve.la, Secret:.ario de Educación PúbLica. 
En el. sepeJ_io, Andr-é.s MoLina Enrir¡:Je;o; y Lombardo Tol.edano 
afir1n2ron que eL asesinat:.o era part:.e ae una conspiración 
contra Cárdenos. Poco después fueron capturados el. ex 
general. GuadaLupe Sánchez. el. ex candidato a Gobernador 
Joaquín Mu:r1oz y un asistente de ambos. Se decía que en el. 
asesina-to habría incervenido también 1-a organizacion Mano. 
Ne.g.:i;-_a, de Misantl.a. Más tarde se detuvo al. hacendado Parra. 
L_a___I>_c_e_ns_a nos. ~5;_0, 31.1-, 31.3. 31.4: 26. 27, 29, 30 de :junio 
de 1.936. Pierre Bcal. al. secretario de Escodo. México. 27 de 
ju:n:I_o de 1.936. SD. N.'lRA. WDC. 81.2.00/30382. 
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por terratenientes. Sus víctimas, maestros y campesinos, 

obligaban a las comunidades a emprender acciones de defensa 

que no creían poder confiar al gobierno. T1a1ixtac, Santo 

Domingo Tomaltepec, Santa María del Tule, Tlax:i.aco, 

Jamiltepec, Camotinchán, Cuilapan, Ojitlán, Ocotlán, 

Zaachila: por doquier surgían amenazas a la seguridad 

colectiva; poco hacía el ejército en su defensa. 25 

Por su parte,. la guerrilla de El Tallarín y Olegario 

Cortés se concentraba al noroeste de Puebla, en los límites 

de More los y el Estado de México. Realizaba ataques a los 

pueblos cercanos a los volcanes Iztaccíhuatl y Fopocatépetl; 

llegaba hasta Metepec y Atlixco al sur, y San Miguel Canoa y 

Ocotlán, al norte. En el Estado de México, se movía en la 

sierra oriental por la zona de Ayotla y atravesaba Morelos 

por 

el. 

la sierra de Tepoztlán, hasta Ocuilán. su cercanía con 

Distrito Federal y el hecho de que atravesara cuatro 

zonas militares, obligó a sus jefes a espaciar sus acciones 

en los últimos meses de 1936. 26 

25 José Pérez, Presidente Municipa1, a Cárdenas. 
Tl.alixtac, oaxaca, io de enero de 1.936. AGN, FLC, 559/23. 
Miguel. Jiménez, comité municipal. del. PNR, a Cárdenas. 
Tl.axiaco, Oaxaca. 1.7 de enero de 1.936. AGN, FLC, 559/23. A. 
García Tol.edo, gobernador, a Cárdenas. Oaxaca, 28 de abril. 
de 1.936. AGN, FLC. 559/1.6. León García a Cárdenas. 
Cacahuatepec, 1.2 de diciembre de 2936. AGN, FLC, 
534.6/228.Mariano Franco a Cárdenas. México, 22 de agosto de 
1-936. AG~. FLC, 556.4/97.Presidente Municipal. de San Miguel. 
El. Grande, a Cárdenas. Tl.axiaco, Oaxaca. 21. de septiembre de 
1-936. AGN, FLC, 559/1.6. ~KC_~X. nos. 6964, 7049, 7081., 
71.55: 9 de mayo, 2 de agosto. 3 de septiembre, 1-7 de 
noviembre de 1-936. J:;l. tJoiye;r;;:_saJ. no. 726.l, .18 de octubre de 
1.936. 

26 

671.2, 
1.935. 
enero: 

Sobre sus 
6725, 6760, 
Nos. 6843, 
29 de mayo: 

acciones en Puebl.a, ver: i::z.c_~, nos. 
6761.: 27 de agosto, 9 de septiembre de 

6856, 6984, 7049, 7056, 71.83: 8, 21. de 
2, 9 de agosto: 1.5 de diciembre de 1.936. 
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Habí·a -e!:.. la misma zona sedes 

de 1a Libertad Religiosa, y 

de 1a 

del. 

Liga para 

Ejército 

1a De.f ensa 

Insurgente 

Libertador, que actuaban con apoyo de 1os curas de Ayot1a, 

Tlapizahua, Ixtapaluca, San Francisco y Cuatepec, en el 

Estado de México: de la región de Tepoztlán en Morelos, 

Puebla y en la ciudad de México. 27 

La Pren_s_a_._:::::>. 252, 299; 28 de abril., 1.5 de :junio de 1.936. El. 
Universal.. no. 7249. 7261. 7262: 6, 1.8. 1.9 de octubre de 
1.936. Daniel.s al. Secretario de Estado. México, 24 de 
septiembre: 1.5. 1.6 de octubre de 1.935. SD, NARA. WDC, 
812.00/30284. R.Soquiapa a ~árdenas. Tepeaca, Puebl.a, 9 de 
diciembre de 1.935. AGN. FLC. 559/6. Marcel.ino Rosas, 
Presidente MuniciF~I de ChapuLco, a Cárdenas. PuebLa, 31. de 
diciembre de 1.935. AGN. FLC, 559/23. AnacLeto López a 
Cárdenas. Puebl.a, Io de abril. de 1.936. AGN. FLC, 559.1./1.5. 
Esteban Garcia de Al.ba al. gobernador. Puebl.a, 15 de febrero 
de 1936. AGN. FLC, 559/23. Faustino Pérez, :jefe de Defensa 
Rural.. a Cárdenas. Puebl.a, 6 de abril. de 1.936.AGN, FLC, 
559/23. Daniel.s al. Secretario de Estado. México, 14 de 
octubre de 1.936. SD, NARA, WDC, 812.00/30412. 

En el. Estado de México: General. Rafael. castil.1.o a 
Cárdenas. Estado de Mexico, 21 de diciembre de L935. AGN. 
FLC, 559/23. J:;x_c.é:Ls_i.o_r, no. 7083, 5 de septiembre de 1.936. 
E.i_l.J_~r_sa.l.-.no. 7258. 15 c!e octubre de 1.936. Josué Benignos 
a Cárdenas. Estado de México, 9 de septiembre de 1.936. AGN, 
FLC, 559. 1/67. Garcia Medrana a Cárdenas. México. 1.0 de 
septiembre de 1.936. AGN, FLC, 559.1./77. 

En Morel.os: Carta de Jesús Conde a Cárdenas. Morel.os, 
de noviembre de 1.935. AGN. FLC, 559.1./4. La ___ ¡>_r_en~. 
1.2489, 29 de marzo de 1936. EKcéJ-si._o_r_, no. 71.64. 26 
noviembre de 1.936. 

1.3 
no. 

de 

27 ExceLs~o_r_, no.6809,3 de diciembre de 1.935. No.6871., 
5 de febrero de 1.936. :e:i Uni_v_e=a.l., no. 7 253. 1.0 de octubre 
de 1.936. Manifiesto del. Ejército Popul.ar Libertador: por 1.a 
defensa de 1.a rel.igión, Ia famil.ia y contra 1.a degradación 
de !-léxico en eL co;n.unisaio moscovit:.:i .. México, 20 de noviembre 
de 1.936. AGN, FLC, 559/6. Liga Nacional.. Defensora de 1.a 
Libertad ReLigiosa. Manifiesto .. ~·.,1éxico,. .Lo de diciembre de 
1.936. AGN, FLC, 559/6. Amado Isl.as a Cárdenas, México, 5 de 
diciembre de 1.935. AGN, FLC, 559/6. Coronel. Sabás Hinojosa a 
CJrdenas. México D.F., 3 de enero de 1.936. AGN. FLC, 
5=:9. 1./48. Manifiesto del. Ejército Insurgente Libertador, de 
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De todo lo anteriormente señalado, escasas referencias 

podían encontrarse en los medios de comunicación. Bastantes 

problemas tenía ya el gobierno para alarmar a la población 

exagerando batallas e involucrados en esa guerra pequeña, 

fragmentaria y sorda en su contra. La Secretaría de Guerra 

evaluaba, a mediados de 1936, que la lucha armada no reunía 

en el país a más de 1,000 personas, que se concentraban en 

los estados 

Guanajuato .. 

de Jalisco, Zacatecas, Durango, Colima y 

Identificaba como sus cabezas a Jesús González, 

Plutarco Ruiz, Anselmo García y Lauro Rocha en Jalisco, con 

277 hombres; a Rafael Tob~án, Olegario y M~guel Figueroa, 

con 286 hombres en Colima; a Federico Vázquez, con 190 

seguidores en Durango; a Benito Ruiz, Ezequiel. Sandoval, 

Salvador Salinas y Juan Riandis, con 139 más en Guanajuato; 

y a Pedro Sandoval, Juan Vi11arrea1, Miguel Olvera, Santiago 

con 97, en Zacatecas. 28 Rubín, José Sánchez y El 

La geografía hacía 

Castañón, 

pública la Secretaría coincide en 

general con 

que 

la nuestra, pero obvia la presencia de 

activid~des armadas en los estados de Michoacán, Veracruz, 

Oaxaca, Puebla, Morelos y el Estado de México. un artículo 

de ~, publicado en la misma época, agregaba a estos datos 

que Saturnino Cedilla tenía un ej~rcito de 7,000 hombres en 

San Luis Potosí. 29 

Manuei Rabies, en Puebia. Contra ia conversion de ia patria 
mexicana en provincia deL Soviet. Contra La esciavitud 
impuesta por ia raza españoia. J 0 udía y china. Por una nueva 
independencia. ManueL Rabies, Manifiesto. 22 de abrii de 
i936. RGN. FLC. 559/6. 

28 J::Kcél...s_i._o_i::. no. 6992. 6 de junio de i936. 

29 Traducción de 
Reiaciones Exteriores. 
FLC, 559/6 . 

articuio 
Washington. 

de '.U.me. Secretaría de 
B de junio de L936. RGN, 
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4 - Cpnyencí ÓD agraria y congresos de upidad campesjna 

Cárdenas podía decir que su ejército había logrado 

dismi.1. . ...J.ir los focos subversivos, aunque estuviera lejos de 

pensar que la paz reinaba en el campo. Para ello hacía falta 

que su gobierno tomara otras medidas: dar curso a la reforma 

agraria y desarrollar una iniciativa nacional que había 

quedado inconclusa en 1933, la unificación campesina. Su 

aliado en aquella empresa, Saturnino Cedilla, era ahora un 

estorbo frente a la Secretaría de Agricultura. Sólo en la 

ruta de conquistar el alma de quienes todavía esperaban los 

beneficios de la Revolución, el Mandatario puso en práctica 

sus conocimientos y experiencia, 

agrarismo 

voluntad 

de sus contemporáneos 

de conducir los pasos de 

que concebía como su liberación. 

en 

los 

distinguiéndose 

todo, salvo en 

campesinos hacia 

del 

la 

lo 

Sus iniciativas políticas respecto al 

todas ellas 

campo fueron 

diversas, 

objetivos: 

realización 

pero encaminadas 

el fin ~9 la lucha armada 

de una reforma agraria, y 

que 

la 

a lograr 

obstaculizaba 

formación de 

dos 

la 

un 

movimiento campesino que apoyara 

en su defensa.. El destino de la 

los cambios y se empefi.ara 

decisivamente a formar fue 

fuerza 

muy distinto 

que él contribuyó 

de lo que él podía 

imaginar cuando propuso la unidad campesina. En septiembre 

de 1935, Cácdenas inauguró una Convención Agraria a la que 

convocaron la Central Campesiria Mexicana y las r..igas de 

Comunidades Agrarias existentes en el país. Sería 

fase de la constitución de una central campesin~, 

la primera 

apoyada y 

dirigida de acuerdo con el gobierno .. El evento reunió a más 

de mil delegados de 

los campesinos se 

todo el país, pero la 

limitó a aprobar 

participación de 

y aplaudir las 

iniciativas y discursos de los funcionarios presentes. 



Esto·. "Oc_·_J.rr-?;-6, 

principios, que 

por ejemplo, con la 

tierra establecía -"la 

trabaja"- el compromiso gubernamental 

declaración 

es de quien 

de repartir 

de 

la 

la 
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propiedad agraria; la solidaridad de clase entre obreros y 

campesinos; la convicción de la necesidad de una educación 

"de acuerdo al socialismo cientifico", de contenido popular 

y accesible al campesinado en todos sus grados; la 

institución del ejido como base de la política agraria, y, 

como "programa maxirno", la socialización de la tierra. 30 

Elaborada por políticos-y dirigentes agrarios radicales 

identificados con el cardenismo, la declaración era, más 

bien, un programa gubernamental, y no un producto de la 

voluntad de organización y lucha de los campesinos. Esto no 

quiere decir que las demandas que contenía no asimilaran la 

experiencia de muchos anos de lucha rural en el país, sino 

que la forma en que éstas fueron sostenidas y la orientación 

general de la nueva central no correspondieron a la 

organización efectiva y los objetivos que entonces podían 

plan~ear los propios campesinos. Por cierto, de acuerdo con 

la decisión expresa de 

concreta el principio 

Cárdenas, no 

de solidaridad 

tendría 

entre 

aplicación 

obreros y 

agraristas. Alejada del Comité de Defensa Proletaria, la 

central que intentaba fundarse sería, en estricto sentido, 

una que "mediara" entre el 

agrico1as, en la aplicación de 

gobierno y 

la política 

los trabajadores 

oficial. 

La convención agraria fue una muestra fehaciente de las 

intenciones de Cárden::is en el campo, y paso previo a la 

organización de comunidades campesinas que lucharan por 

defender sus conquistas. Por esta razón, encargó al Ministro 

de Comunicaciones, J. Múgica, que expresara las 

30 E=éJ._ti.Qx:, no. 672·1. B de sept;iembre de 1.935. 



95 

PoSibilidades que se abrían con la reforma agraria. Frente a 

Saturnino Cedilla y Emilio Portes Gil, Múgica invitó al PNR 

"a entregar t~erras y fAbr~cas, s~n demagog~a." 31 

A partir de entonces, CArdenas se dedicó a recorrer 

intensivamente las zonas de conflicto y se involucró en la 

realización de eventos de unidad campesina. En marzo de 1936 

se presentó en la Asamblea de Unificación Campesina de 

Jalisco, en l.a que declaró que los campesinos se habían 

encontrado en situación lamentable por largo tiempo "a causa 

de la ~nconsc~ente embest~da de que han s~do v~ct~mas por 

parte de algunos de sus hermanos de clase, l.os cuales, 

azuzados por propietarios insensatos, no se han detenido en 

sacrificar vidas de los trabajadores del campo. n Prometió 

intensificar el reparto de tierras y, sobre todo, ordenó al 

jefe de la zona militar, repartir armas entre los campesinos 

para que se defendieran "de las agresiones de que son 

victimas_ " 3 ~! 

Inmed~atamente iespués, pres~d~ó la Asamblea de 

Un~f~cac~ón Cernpes~na en Col~ma. Alli declaró: 

"Parece ~ncreible que en este s~glo haya 
todavía gentes que, empujadas por fuerzas ocultas, 
se dediquen a cometer asesinatos sacrílegos 
oponiéndose al avance ineludible de la Revolución 
y al implantumiento de los principios salvadores 
de la humanidad; parece increíble que gentes 
perversas inspiren a pobres instrumentos que andan 
por los ::::ampos, para que come tan toda clase de 
fechorí~s que muy poco acreditan a 1as causas que 
dicen defender y que arrojan lodo y vilipendian 

~~or. no. 6725. 9 de septiembre de 2935. 

E;!._N3e.;i..Qn3J._ ~lo. 2462. 2 de marzo de 2936. 
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los principios 
civi1i.zación .. " 33 

más elementales 
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de la 

También allí ordenó la entrega de armas y se comprometió 

continuar con el reparto agrario. Otros eventos de 

unificación campesina se llevarían a cabo en 1os meses 

siguientes en las zonas de guerra- En todos l.os casos, altos 

funcionarios 

gubernamental. 

campesina. 34 

gubernamentales reiteraban 

con el. reparto agrario 

el 

y 

5 La organizac_i__ó_n__de 1a defensa agraria 

Paralela a la 

Cárdenas estimuló 

iniciativa de organización 

la formación de una defensa 

compromiso 

la defensa 

campesina, 

agraria en 

contra de las agresiones que sufrían campesinos y maestros. 

Sólo el primer año de gobierno, la Secretaría de Guerra 

recibió un total. de 111 peticiones de comunidades para que 

les fuera distribuido armamento y se aumentara la vigilancia 

del ejército sobre las guardias blancas que asolaban en 

distintas zonas del país. 3 5 El.. cumplimiento de la promesa 

33 No. 2 465.5 d~ marzo de 2936. 

34 Presencia de Port:::..es Gi1- en e1- Congreso de 
unificación campesina en Querétaro. Dirigen lleriberto Jara y 
MigueL ALemán Congreso de Unidad Campesina en Veracruz. 
congresos de Unidad campes:i.na en Michoacán y Oaxaca. i::.J.. 
liacionaJ.. no. 2489; 29 de marzo de 2936. Nos. 2863. 2864; 26. 
27 de abriL de 2937. Exc.él..s_ioi::. no. 7290. 2 de abriL de 
2937. 

35 Las peticiones de desarme de guardias bLancas se 
distribuían de La siguiente manera: Guerrero: 6: oaxaca: 5: 
JaLisco: 5: Michoacán: 4: Estado de México: 3; HidaLgo: 3: 
Durango: 2; Chiapas: L: CoahuiLa: L: SinaLoa: L: zacactecas: 
2.Expedientes AGN.FLC. 555.L/44. 46. 48. 49. 53-56, 59, 65. 
66. 69, 70-75. 77-80. 83-85. 92, 93-95. 97. LOL. 202: 
555.2/25. 26. 28-30. 34-37. 39. 42. 43. 45-50. 52. 54. 56. 
58-62. 64-66. Las peticiones de armamento. provenían de: 



de armar - e_ lo~ 

gobierno, pero 

de que, pese 

campes~nos const~tuía un 

la respuesta que tuvo es 

a la pasividad mostrada 

gran reto para el 

también indicativa 

en la convención 

agraria, los campesinos estaban plenamente conscientes de la 

necesidad de implementar su autodefensa y de avanzar en el 

reparto agrario, en contra de la resistencia armada de los 

terratenientes y de las bandas armadas que asolaban buena 

parte del país. 

Desde febrero de 1936, Cárdenas decretó la incorporación 

de "los elementos agraristas que prestan sus serví.cías al 

gob~erno y colaboran con él" a la reserva del ejérc~to. Esto 

significó, 

la defensa 

por una parte, comprometer a la fuerza armada con 

rural, ya que eran las zonas militares las 

encargadas de distribuir armamento y vigilar la organización 

de los reservistas, pero también, incrementar el número de 

efectivos armados de manera vertiginosa .. La Secretaría de 

Guerra afirmaba contar, a mediados de octubre, con 376 

generales, 2190 jefes, y 39,589 soldados, distribuidos en 32 

comandancias de zona, 27 de guarnicion, 50 batallones, y 40 

regimientos de caballería .. Por su parte, las guardias 

rurales tenían 2,968 grupos, 4,131 jefes, y 46,000 miembros 

en prácticamente todas las regiones del país: es decir, un 

total de 92, 286 hombres armados bajo su control, 

prácticamente duplicaba cifras untericres .. 36 

lo que 

Guerrero: 18; JaLisco: 14; Michoacán: 1..3: i:.3racruz: 9; 
GuanaJuato: 4: Estado de México: 4: PuebLa: 4: Nayarit: 4: 
oaxaca: 3: coLima: 2. ChiapJs: 2: CoahuiLa: 2: SinaLoa: 2: 
Tamau.1ipas: 2: CoLima: 2; Zacaéecas: L; Nuevo León: 1; 
Durango: l.; Aguascal.1.entes: 1.: TLaxcaLa: l.: HidaLgo: 1.. 
Expedientes AGN, FLC, 55L.3/6L-65: 551..3/67, 68, 70-78; 
551..3/86-92: 551..3/95-98: 551..3/1.00-1.05, 1.08, 1.L0-1.1.2: 
551..3/1.1.5, 1.20-1.22. L24, 1.27, 1.28-1.32; 551..3/1.34. 1.35, 1.37, 
1.39, 1.40, L43, 1.45-1.50. 

3 6 i:;.i. lln.i..Y.e.i::_s~_l., no. 7253, 1.0 de octubre de L936. 
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La existencia de defensas campesinas introdujo un 

elemento adicional de conflicto en el campo y no dejaron de 

producirse contradicciones. Algunos jefes militares cumplían 

la orden de distribuir armas, mientras que otros ordenaban 

el desarme general. En determinadas zonas, intentaba 

aplicarse el esquema de pacificación, liberándose a rebeldes 

detenidos; en otras, se intensificaban los combates contra 

los grupos armados. 37 

Adicionalmente, en septiembre de 1935, Cárdenas ordenó el 

cambio de número de todas las jefaturas militares del país, 

lo que significó alterar el código de comunicación con la 

comandancia nacional y dificultar su interferencia. En 

adelante, la nueva numeración sería como sigue: 

1. Valle de México; 2. Baja California Norte; 

3. Baja California Sur; 4. Sonora; 

5. Chihuahua; 6. Coahuila; 7. Nuevo León; 

8. Tamaulipas; 9. Sinaloa; 10. Durango; 

11. Zacatecas; 12. San Luis Potosí; 13. Nayarit; 

14. Aguascalientes; 15. Jalisco; 16. Guanajuato; 

17. Querétaro; 18. Hidalgo; 19. Las Huastecas; 

20. Colima; 21. Michoacán; 22. Estado de México; 

23. Tlaxcala; 24. Morelos; 25. Puebla; 

37 Ver trato diferenciado de Jefes miiitares de 
GuanaJuato. Oaxaca, Puebia y Estado de México . .&J.. Unjversa1 
nos. 7254, 7256: ii, i3 de octubre de i936. Josué Benignos a 
Cárdenas. Edomex, 9 de octubre de i936. AGN, FLC, 
(incompieto). 



26. Veracruz; 27. Guerrero; 28. Oaxaca; 

29. Istmo; 30. Tabasco; 31. Chiapas; 

32. Yucatán/Campeche. 

Designó, asimismo, como jefes de zona militar a Juan 

Zertuche, en Sonora; Anacleto López, en Coahuila; Jesús 

Madrigal, en Nayarit; Adrián Castrejón, en Guanajuato; Juan 

Izaguirre, en Querétaro; Juventino Espinosa, en Hidalgo; 

Juan Jiménez, en Las Huastecas; Josué Benignos, en 

Michoacán; Benecio López, en Morelos; Maximino Avila 

Camacho, en Puebla; Juan José Méndez, en Guerrero; y Miguel 

Henríquez Guzmán, en Tabasco. 

A partir de esa fecha y durante todo el ano siguiente, 

los relevos de jefa turas serian incesantes.. En octubre de 

ese mismo año ordenó 10 cambios :'.':::" otros tantos en noviembre .. 

Durante los seis primeros meses de 1936 ordenó un total 

38 Marshburn, México. 10 de 
NARA, WDC. Informes 6412 G2R 
259/506. 

septiembre de 1935. 
MID 2025 259/496, y 

MID, 
2025 

39 En océubre cambiaron ias comandancias de coahui2a, a 
Za que se trasLadó AZeJD GonzáLez; Sina1aa, baJO cuya 
responsabi1idad quedó Juan Izaguirre: zacatecas, con Anse1mo 
Macias: AguascaLient:.es, Juan José ~!éndez: Querét::aro, 
Porfirio Cadena: y Pueb1a, AnacLeéo López. Informe 
confidencia1. México, 1 de octubre de 1.935 . .'!ID, NARA, WDC, 
6498 G2R MID 2025 259/51.0. A partir de1 primera de noviembre 
de 1935 asumieron Jefaturas de: BaJa CaZifornia Norte, 
Magaña: sonora, Espinosa: Chihuahua, Ríos zertuche: 
GuanaJuato, G.Gavira: Hida1ga, castreJón: y Guerrero, 
Pánfi1o Natera. Marshburn, Informe confidencia1 a MID. 
México D. F., Lo de noviembre de L935. MID, NARA. WDC. 6597 
G2 R MID 2025 259/516. 
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de l.3 carrrt:::..os._~ 0 Entre jul.io y 

cambios afectaron a otras 

l.00 

agosto de ese mismo año, los 

10 zonas militares. Para 

septiembre de l.936,se había modificado compl.etamente l.a 

configuración militar nacional con la que entró en funciones 

el gobierno. 4 1 

4 ~ En enero, envió a RafaeL Navarro a1 Va21e de México: 
a Heribert:.o Jara a Veracruz, y a Ignacio Ot:.ero a Yucat:.án .. 
Marshburn, ConfidenciaL. México, Lo de enero de L936. MID, 
NARA, WDC, 6789 G2 R MID 2025 259/525. En eL mes de 
febrero, t:rasLadó a Gavira a Ba:Ja CaLifornia Nort:e: Ant:onio 
Guerrero a TamauLipas: Juan Soto Lara a JaLisco; y Ernesto 
Aguirre a GuanaJuat:.o .. Marshburn. Confidencia1. MID, México .. 
2 de febrero de L936. MID, NARA. WDC. 6884 G2 R MID 2025 
259/532. En marzo, cambió Jefaturas miLit:.ares de Nayarit:., a 
donde Cárdenas envió a Miguei Henríquez Guzmán: Querét:aro, 
PabLo Diaz: CoLima, Porfirio Cadena: y Tabasco. Jesús 
MadrigaL. Marshburn, ConfidenciaL. México. 6 de marzo de 
L936. MID, NARA. WDC, 6979 G2R MID 2025 259/540. 

4 1 A mediados de :fuLio, cambiaron Las :fefat:uras de 
Aguasca1ient:.es, Juan Izaguirre: SinaLoa, Rodrigo Taiamante: 
y eL Ist:mo, PabLo Macias. Marshburn, ConfidenciaL. México, 
L3 de JULio de 2936. MID, NARA, WDC, 7290 G2R MID 2025 
259/562. A principios de agost:o habrian cambiado Jefaturas 
miiitares en Zacatecas, Benecio López: Moreios, Pabio Díaz: 
y Querét:aro, PánfiLo Nat:era. Harshburn, ConfidenciaL. 
México, 6 de agost:o de L936. MID, NARA, WDC, 7355 G2R MID 
2025 259/569. Poco después cambiarian Los Jefes miLit:ares de 
Ba:fa CaLifornia Nort:e, RafaeL Navarro: y Chihuahua, Agust:ín 
Castro. SmaLe aL Srio. Est:ado. Ensenada, BCN, 3L de agosto 
de L936. SD, NARA, WDC, 822.20/247. BLohm aL Srio. Estado. 
Chih., 3L de agost:o de L936. SD, NARA, WDC, 81-2.20/1-47. 
Migue1- Henríquez Guzmán habría sustituido en ia J·efat::.ura 
miiit:ar de vurango a Agustín Castro, acusado de maniobras 
eLect:oraLes. Est:e fue enviado a Chihuahua. Eat:on aL 
Secretario de Estado. Durango, 22 de agost:o de L936. SD, 
NARA, WDC, 8L2.00 Durango 228. y 8L2.20/L46. En sept:iembre, 
Benecio López fue en·., .. i<J.do al. Val.1e de .""!éxico: Antonio Ríos 
Zercuche, a zaca~~cas: Francisco Mart:ínez Mont:oya, a 
~ayarit:: AnseLmo Macias. a Guerrero: A1-berto Mange, a 
Oaxaca: Lucas Gonzál.ez TíJerina, a Yucat:an y Quintana Roo: y 
Lorenzo Muñoz, a Campeche. l-1arshburn, Confidenciai. México, 
Lo de sept:iembre de 2936. MID, NARA, WDC, 7452 G2 R HID 2025 
259/577. Según eL cónsui Yepis, se habria t:rasLadado La zona 
miLit:ar de Sonora de HermosiLLo a EmpaLme. Yepis aL 



Jefaturaa Mjljtares· Septiembre de 1936 

1. Val1e de México: 
2. Baja Ca1ifornia Norte: 
3. Baja California Sur: 
4. Sonora: 
5. Chihuahua: 
6. Coahuila: 
7. Nuevo León: 
8 .. Tamaulipas: 
9. Sinaloa: 
10. Durango: 
11. Zacatecas: 
12 .. San Luis Potosí: 
13. Nayarit: 
14 .. Aguascalientes: 
15. Jalisco: 
16. Guanajuato: 
17. Querétaro: 
18. Hidalgo: 
19 .. Huastecas: 
20. Colima: 
21 .. Michoacán: 
22 .. Estado de México: 
23. Tlaxcala: 
24. Morelos: 
25. Puebla: 
26 .. Veracruz: 
27 .. Guerrero: 
28. Oaxaca: 
29. Istmo: 
30. Tabasco: 
31. Chiapas: 
32 .. Yucatán y Q .. Roo: 
33.Campeche: 

Benecio López; 
Rafael Navarro; 
José Domínguez Cota; 
JuventinoEspinosa; 
Agustín Castro; 
Alejo González; 
Juan Andrew Almazán; 
Antonio Guerrero; 
Rodrigo Talamante; 
Miguel Henríquez Guzmán; 
Antonio Ríos Zertuche; 
Francisco Carrera Torres; 
Francisco Martinez Montoya; 
Jüan Izaguirre; 
Juan Soto Lara; 
Ernesto Aguirre; 
Pánfilo Natera; 
Adrián Castrejón; 
Juan Jiménez: 
Porfirio Cadena; 
Josué Benignos; 
Juan José Ríos; 
José Amarillas; 
Pablo Díaz; 
Anacleto López; 
Heriberto Jara; 
Anselmo Macias; 
Alberto Mange; 
Pablo Macias; 
Jesús Madrigal; 
Federico Montes; 
Lucas González Tijerina; 
Lorenzo Muñoz. 

En 

zonas 

noviembre 

militares, 

de 
42 

ese ano se produjeron cambios en tres 

y el fin de ano transcurrió sin nuevos 

Depart:ament:o de Est:ado. Guaymas, Son., 2 de sept:iembre de 
2936. SD, NARA, WDC. 822.20/249. 

42 .Ei 24 de noviembrG informaba de cambios en ias zonas 
mi2it:ares de Sina2oa, Guanajuat:o y Chiapas. Los nuevos jefes 
serian Federico Mont:es, Rodrigo Quevedo y Ernest:o Aguirre, 
respect:ivamence. Marshburn, México. MID, NARA, WDC. 7652 G2R 
MID 2025, 259/588. 

101 



l.02 

movimientos. Cárdenas había l.ogrado dominar l.a situación y 

se aprestaba a realizar cambios más profundos. 

En materia agraria, la reforma se vinculó 

indisol.ubl.emente a una estrategia de pacificación general.. Y 

de ésta sól.o podia tener todos l.os hil.os el. Presidente. Tal. 

vez haya sido por este motivo el que no pudiera concebir una 

organización campesina independiente. En el campo, más que 

en ningún otro sitio, la defensa colectiva era asunto de 

seguridad nacional. 

El. continuo reacomodo de jefes militares tuvo un 

significado adicional. en el marco de la reorganización 

agraria: era el. único modo de asegurar un flujo de 

información sistemática al comando general, sin que se 

filtrara a alguna de sus piezas. No habría otro golpe 

militar, porque los generales, en continuo movimiento, eran 

a la vez sujeta de observación fragmentaria y objeta de 

comparación y vigilancia. La combinación de control de las 

jefaturas militares y fomento y guia de la organización 

campesina tuvo, desde el punto de vista estratégico, 

inmejorables efectos. En la perspectiva social, mantuvo 

atadas a sus ritmos a las fuerzas que desplegó en su acción. 

6-_.___La yio1enc .. i._a_c_ontra 1os maes_t_ro.s 

Una vez aprobada la carta de intenciones en materia de 

organización agraria, el gobierno se dispuso a iniciar un 

trabajo más consistente, para el que contaba, desde luego, 

con los maestros. Cárdenas declaraba que éstos eran la 

garantía para conso1idar 1os postu1ados social.istas". 43 

43 Exc.é.:LsLox, no.68LL, 5 de diciembre de 2935. 
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Algo más- ~·od~a decirse de ellos. La geografía de los 

conflictos ---:,¡ue involucraban a los docentes era significativa 

de la evolución del. clima político del país. Durante los 

últimos meses de 1935, se registraron asesinatos de maestros 

en Puebla, 4 4 mientras que en los estados de Sonora, Nuevo 

León, Aguascalientes, Nayarit, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca y Yucatán los maestros eran 

por autoridades educativas y funcionarios 

pretendían controlar su actividad política. 45 

Guanajuato, 

hostilizados 

locales que 

Secuestro y asesinato de 5 profesores en PuebLa. EL 
ataque a maestras de La ran~hería de Camajapita, a quienes 
.1.es fueron corta.das J.a.s ore:jas, l.Levó a 1-4, 000 maestros a 
manifestarse exigiendo garantía a su5 vidas y castigo a .Los 
cul.pabl.es. Poco después fueron asesinados otros t:..res 
maestros en Teziut:Lán. Ex.c.é,l.s.i=, no. 6793, 6795. 6800: L 7, 
.1.9, 24 de noviembre de L935. Rosendo Juárez a Cárdenas, 
Hue:jotzingo, PuebLa. LO de diciembre de L935. AGN, FLC, 
54L/7Ll.. 

45 E~é..l..s.i.o.r., nos. 672L, 6822, 6823, 6827: 5 de 
septiembre, L6. L7, 22 de diciembr'C> de L935. María F. de 
Fernández a Cárdenas. San Luis Potosí, 23 de :juLio de L935. 
AGN, FLC. 534.6/20L. Margarit:a G. P. de Drías, Directora de 
La EscueLa CficiaL Mixta No. 3, a Cárdenas. ChametLa. 
Rosario, Sínal.oa. 4 de agosto de L935. AGN, FLC. 534.6/2L3. 
Varías Cartas a Cárdenas. Michoacán. 26 de agosto de L935. 
AGN, FLC. 534. 6/76. Juan Rodrig:..iez, STERM. a Cárdenas. 
Mérida. Yucat:án. 30 de agosto de L9?5. AGN. FLC. 534.6/224. 
José Pérez y Próspero Arrochin. Comité Agrario, a Cárdenas. 
Bacum. Rio Yaqui, Sonora, 25 de septiembre de L935. AGN. 
FLC, 534.6/L92. B. Rivas, Secretario GeneraL FUNTE. a 
Cárdenas. Pachuca. HidaLgo. L5 de octubre ~e 1.935. AGN. FLC, 
534.6/265. José Cru~ a Cárdenas. Oaxaca, 4 de septiembre de 
L935. AGN. FLC. 559/ L6. MarceLino Canche. Hacienda de San 
Ignacio, a Cárdenas. YucaL.:in, LO de: se;;pt.ier.Lbre C..:.e 1-935 ... AGN, 
FLC,, 534.6/21.5. Evarist:.o Centeno a cárde:J.as. San Juan de 
Vega. Guana:juato, 4 de oct:.:.ibre de L935. AGN, FLC, 534.6/239. 
Macedonio Garza. FUNTE, a Cárdenas. SaLtíLLo, CoahuiLa, 2 de 
diciembre de L935. AGN. FLC 534.6/264. DanieL Ríos 
Zertuche. UNVR, a Cárdenas. México, L2 de diciembre de .1.935. 
AGN, FLC. 534.6/28. Ramón OLivarria a Cárdenas. Obregón, 
Sonora. L3 de diciembre de L935. AGN, FLC, 534.6/603. Jesús 
MadrigaL a Cárdenas. Nayarit. 23 de d~ciembre de L935. AGN, 
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En cambio, a partir de enero de l.936, el. número de 

secuestros y asesinatos de maestros, así como el. incendio a 

escuelas, 

magisterio 

Guanajuato, 

aumentó extraordinariamente, afectando 

de Nuevo 

Querétaro, 

León, Jalisco, Hidalgo, Puebl.a, 

Veracruz, Morel.os, Guerrero, el. 

Estado de México Campeche, Chiapas y Yucatán. 4 6 Por su 

parte, los conflictos con las autoridades estatal.es dieron 

FLC. 551..3/64. Roberto Martinez. FMR, a Cárc~enas. 
de diciembre de 2935. AGN. FLC. 534.6/1.53. 

México, 30 

4 6 Denuncia el. estal.J.ido de dos bombas: una en 1.a 
escuel.a super1or y otra en 1-a casa de u.na maestra federai. 
Raúl Moral.es. Sindicato de Maestros. a Cárdenas. Pachuca. 
Hidalgo. 2 de enero de 2936. AGN.FLC, 534.6/1.63. El. 
Secretario Genera2 Federal. de Maestros Revo2ucionarios 
sol.icitaba a Cárdenas armara a Los maestros y desarmara a 
1-as guardias bLancas en HidaLgo. Ado1-fo Espinosa a Cárdenas. 
Pachuca. Hidal.go. 20 de enero de 1.936. AGN, FLC. 534.6/262. 
Maestro herido por opositores a la educación socia2ista en 
San Juan Ocotán. Zapopan. Jal.isco. EKC.é_l..s.i_o_r. no. 6838. 3 de 
enero de 1.936. 3 escuelas dinamitadas en Tol.uca. ExcéJ...s.i..or. 
no. 6847. 1.2 de enero de 1.936. Asalto a dos maestros en 
Campeche. car l. os Castil.J.o. Bl.oque Revol.ucionario de 
Maestros. a Cárdenas. Campeche, Campeche, 4 de enero de 
1.936. AGN, FLC. 534.6/1.29. En Lagos de Moreno. guardias 
bl.ancas y el. hacendado de Las Cajas intentaron asesinar al. 
Profesor Pedro Neri. Maestros de 1.a Federación Sindical. de 
1a iza zona, a Cárdenas. Lagos, Jalisco, 12 de febrero de 
1.936. Asesinato de un maestro en Tecamachal.co, Puebla. EJ. 
1.J~ex::s_ai. no. 701.8, 1.6 de febrero de 1.936. Asal.to a 1.a 
oficina de 1a dirección de educación federa2 en Yucatán, 
promovido por e1 inspector ~~1 sureste, ciaudio Cortés. 
Jesús Durán. inspector. a Cárdenas. Pichucal.co. Chiapas. 24 
de febrero de 1.936. AGY. FLC. 53~-6/1.29. Ver tamnién carta 
de E2iseo Bandal.~, de 23 Federación Naciona1 de Directores e 
Inspectores de Educación Federa2, a Cárdenas. La Paz, Baja 
California Norte. 27 de febrero de 1.936. AG~. FLC, 
534.6/335. Atentado a escuel.a en Acámbaro, Guanajuato. 
Atentado dinamite~o en casa ~e un profesor en Tenancingo. ~a 
~ns.a no. 204, 1.1. de marzo de 1.936. ~ensa no. J.95. 2 de 
marzo de 1.936. Asesinato de un maestro por fanáticos. Carta 
de Marcel.ino Rosas. Unión Magisterial.. a Cárdenas. 
Tecamachal.co. Puebl.a. 1.7 e~ marzo de 2936. AGN. FLC. 
541./71.1.. Asesinato del. maestro rural. Benito López por 
cacique "protegido del gobernador de Querétaro" _ carta de 
Librada López. Unión de Maestros. a Cárdenas_ Hua tabampo . 
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Sonora, 19 de marzo de 1936. AGN, FLC, 541/909. Asesinato de 
maestro en Eixt:epeques, Veracruz. La Prenaa no. 254, 30 de 
abri1 de 1936. Quemaron rebeides puerca de Za escueza en 
Acatzingo, Puebia. La..__P=-enaa no. 253, 29 de abriI de ~336. 
Asesinato de maestro en ACiixco, Puebia. La______er_ensa no. 254, 
30 de abriI de 1936. Secuestrada maestra en Michoacanejo, 
Ja1isco. La___I>_:r_en_s_a no. 240, 16 de abriI de 1936. En 
Querét:.aro, rebeLdes ai mando de Porfirio Loza secuest::.raron a 
una maestra. La_I'r_ensa no. 235. ii de abri_L de 1936. 
Confirmaba estas informaciones Marshburn. México, L3 de 
abri1 de 1936. M.i.D. NARA. WDC. 7104 G2 R MID 2657 G605/404. 
At:ent:::.ado cont:.ra maestros en Ti::-:.t:.1.a, Ayot:.zenapan, More.Los .. 
Cameriro Peraita a Cárdenas. Oaxtepec. Moreios. 15 de abr~1 
de 2-936. AGN. FLC. 534.6/381. Atentado contra maestro en 
Huitzuco, Guerrero. Siivestre Gonzáiez a Cárdenas. Mérida, 
Yucatán, 30 de abriI de 1936. Incendio de casa de maestros 
rura.2es en Cienegui t:as, Agua.Leguas, Nuevo León. J.. Cruz a 
Cárdenas. Monterrey. 19 de mayo de 1936. AGN, FLC, 
534.6/264. Asesinato de un maestro rura1 en Atiixco, Puebia. 
&::<cé1s.Lo:z::, no. 6957, Io de mayo de 1936. Ver carta de 
Hcrmeiindo Paiacios a Cárdenas_ Puebia. ii de mayo de 1936. 
AGN. FLC. 534.6/362. Asesinato de un profesor en Tuitetiac, 
Estado de México. J::x.cé.J..s;i_o:z::. no. 6962, 7 de mayo de 1936. 
Asesinat:.o de maestros en Tl.apacoyan, Veracruz. E.x.C..é~, 
no. 6965. 10 de mayo de 1936. Asesinato y ceses arbitrarios 
de maestros en Chiapas. Ant:::.on..:._o Arguet:.J a Cárdenas .. 
Tapachu1a, Chiapas. 4 de mayo de 1936. AGN. FLC. 534.6/271. 
Ataque de fanáticos ai director de ia escueza de San Pedro 
JaICepetongo. Jiidardo Jarquin a Cárdenas. Nochistián, 
Oaxaca. Lo de junio de 1936. AGN, FLC. 534.6/97. EL director 
de La escuel.a de Huajuapam fue también bal.aceado en su casa 
por fanát;icos. Isidro Ve1-asco a Cárdenas.. Oaxaca, 27 de 
junio de 1936. AGN, FLC. 53·1.6/97. En Yucatán, atacaron a 
maestra de escueza rurai SodziI. cerca de Mérida. LaJ>=-ensa 
no. 305. 21- de ju.--,io de 1936 _ En Michoacán, incendiaron y 
saquearon La escueLa Hi:jos del.. EJército en Pát::.zcuaro.. L_a 
E.:z::.enaa no. 305, 21 de junio de 2936. En Puebia, una maestra 
sufría un atentado. ~a_e_rensa no.29 7

• 1-2 de junio de 1936. 
Asesinaco de maestro en La :::honcaipa, Tabasco. ~i_u_ni.Y.e>=-a.l.. 
~º- 7465. 12 de juiío de 2936. Maestra baiaceada por 
c:afe;__·.:iLero en Ja2Jpa, Veracruz. El U~J..., no .. 7245, 2 de 
oct:u re de 1...936.. n.sesin::Jt:o de maes·· ··0 en TezJ:1t::.J.án. Puebl.a .. 
E_l. ll'"i•-·e_x:_sa.J.. no. 7:::58. 15 de octuL:-e de 1936. Incendio de 
escueza en Huauchinango. Puebia. E.l. J.ln;iy_e_:z::s_al., no. 7259 . .l6 
de octubre de 1936. Asesinado maestro de Ahuazot:epec, 
Fue. :a. E:J.. un.;i._y_ersaJ... no. 7250. 17 de océ=ubre de 1936. 
soiicítud de armas para que maestros se defiendan de 
c.rist:eros en i"Iorol.eón, GuanaJuat:.o.. Rafael. Herrera a 
Cárdenas. Guanajuaco. 17 de octubre de 1936. AGN. FLC. 
534.6/263. Asaito a municipio y asesinato de 2 maestros en 
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lugar al -c~se 9eneral de maestros en Toluca, y de 400 de sus 

compañeros en Jalisco. 47 Otras confrontaciones entre 

docentes y autoridades escolares o loca1es continuaron, sin 

que se produjeran esta11idos 

Zacatecas, Michoacán, Chiapas, 

de violencia, en Coahuila, 

Oaxaca y Yucatán .. 48 

Tirio. Macario Vil.La a Cárdenas, More1..ia, Michoacán, 22 de 
octubre de i936. AGN, FLC, 534.6/95. Denuncia asesinato de 
maestros.. León García a Cárdenas.. Cacahuat:epec, Oaxaca, 12 
de diciembre de i936. AGN, FLC, 534.6/228. 

47 El.. 3 de enero se anunció el.. cese general.. de maestros 
en To1..uca, Esto.do de México. Los maestros optaron por ia 
paral..ización de act:.ividades como prot:.est:a.. A fin de mes, 
30,000 maestros de Coahuiia, zacatecas, Durango, Nuevo León, 
Hidaigo, Querétaro, xiaxcaia, veracruz, Puebia, Michoacán, 
ei DF, Estado de Méx~co, Guerrero, Moreios, Campeche, 
Tabasco y Yucat:án, convocados por 1..a Confederación Nacional. 
de Trabajadores de ia Enseñanza, estaban en paro de protesta 
por "ei rezago en ei pago de sueidos a. maestros en 1.3 
est:.ados, persecuciones de Los gobiernos 1-ocal..es, y por ..la 
expuisión de ios cal.iistas dei gobierno. Ei paro de maestros 
fue enfrent:.ado a t:.iros en Ciudad Madero y Tampico. Por su 
parte, ei gobernador Topete, de Jal.isco, cesó, en unas 
cuantas semanas, a 400 profesores -presunt:.ament:.e act:.ivist:.as 
cardenistas cercanos a ios comunistas. ~Ke_é~, nos. 6838, 
6866, 6875, 6876, 7070: 3, 3i de enero: 9, io de febrero: 23 
de agosto de 1.936. La__Er_ensa no. 291., 7 de junio de i936. 
RodoLfo Pérez, Cent:.raL Unica Magist:.eriaL, a Cárdenas. 
Guadaiajara, Jai. 1.o de juiio de i936. AGN, FLC, 534.6/368. 
Jesús Durán a Cárdenas. GuadaiaJ·ara, Jaiisco, 7 de agosto de 
i936. AGN, FLC, 534.6/368. 

4 8 Humbert:.o Ramos, secretario deL Sindicato de 
Maestros, a Cárdenas. Piedras Negras, Coahuiia, i3 de enero 
de i936. AGN, FLC, 534.6/3i5. Matias Ramos a Cárdenas. 
Zacatecas, i9 de enero de i936. AGN, FLC, 534.6/67. Juan 
Díaz, Comisión de Educación, a Cárdenas. EL Porvenir, 
Motozintia, Chiapas, 22 de enero de i936. AGN, FLC, 
534. C/331.. J::><cél.s.i.or, no. 6866, 31. de enero de 1.936. María 
saiud Urb~na, Escueia Mixta, a Cárdenas. uruapan, Michoacán, 
i9 de febrero de i936. AGN, FLC, 534.6/354. José Lezama a 
Cárdenas. Arriaga, Chiapas, 20 de abrii de i936. AGN, FLC, 
534.6/27i: Manuei Grajaies a Cárdenas, Ciudad Anáhuac Nuevo 
León, 2i de abrii de i936. AGN, FLC, 534.6/i7. siivestre 
Gonzáiez a Cárdenas. oaxaca, 27 de abril. de i936. AGN, FLC, 
534.6/283. Aiberto Vega a Cárdenas. Guichívere, Tehuantepec, 
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El vértigo reformista movía temores de los campesinos. La 

intervención decidida del gobierno no constituía para todos 

una esperanza de cambio, sino que amenazaba con destruir 

inercias y provocar una incertidumbre para la ·:iue muchos no 

recibía comunicaciones que estaban preparados. 

expresaban el miedo 

Cárdenas 

a que su programa agrario volv::.era a 

desatar una guerra social. 

11 Es llegado el momento en que el pueblo 
honrado y consciente de México se vea en la 
necesidad de dirigirse a usted, cuando se trata 
de algo que verdaderamente es de poner en duda, 
pero que hay algunas cosas que lo hacen a uno 
vacilar y creer, que puede haber algo de verdad 
en el fondo. Perdone usted, pero se asegura mucho 
en público, de Ud. es un "COMUNISTA" y que está 
haciendo una activa propaganda en la República, 
que se le ha confiado para su buen gobierno. 
México se ha distinguido siempre, somo una nación 
culta y sumisa a los buenos gobernantes: pero si 
desgrac~adamente resultaran conf~rma~as l.as 
verciones que se han lanzado en público, esté 
usted seguro que sobran en México hombres 
capaces de ponerse al frente del sedicioso 
gob~erno que tratara de ~mpl.antar teorias fal.sas. 

Los que esta carta firmamos, somos hombre3 
resueltos, y capaces de todo. No son simples 
amenazas las que encierra esta carta, pues se 
combenceria de la verdad de lo que se dice. Sabe 
Ud. que el comunismo ha perdido todo valor moral 
desde que ha hecho causa común con el terrorismo. 

El terror~smo comun~sta qu~ere que la human~dad 
haga a un lado todos los principios de piedad, 
fraternidad y benevolencia que ha conquistado 

oaxaca. 20 de mayo de 1936. AGN. FLC. 534.6/289. Si1vestre 
Gonzá1ez a Cárdenas. Yucat:án. 30 de abri1 de L936. AGN, FLC, 
534. 6/ 3.1.. José Romero a Cardenas. Chiapas. Lo de :junio de 
1936. AGN. FLC. 534.6/283. Sabino Dominguez a Cárdenas. 
AtLixco. Pueb.La. 5 de agosco de .1.936. AGN, FLC. 534.6/362. 
G. Montesinos a Cárdenas. cacahuat:epec. Oaxaca. 26 de agosto 
de 1936. AGN. FLC. 534.6/283. Profesor ALbino Reyes a 
Cárdenas. Michoacán, 31 de agosto de L936. AGN, FLC, 
534.6/95. José Muñiz a CárC::enas. México . .Lo de septiembre de 
1935. AGN. FLC. 534.6/268. Profesor Enrique León a cardenas. 
Pi.;ci.J.La, L6 de septiembre de 1936. AGN. FLC. 534.6/7. 



penosamente a través de 1os siglos- El comunista, 
como Ud. sabe, es un hombre sin escrúpulos de 
ningún género, es un cavernario y capas de todo 
lo malo: a Ud. se le juzga hasta hoy como un 
gobernante honrado, e incapas de ligarse con esa 
camada de seres degenerados. Sin embargo, es tanto 
lo que se dice ya, que es presiso que de ud. una 
prueba con hechos, de no pertenecer a esa 
asociacion. No tome Ud. esta carta como una 
amenaza. sol.o hemos quer~do que sepa lo que se 
asegura en público, para que procure justificarse 
de lo contrario. Perdone la franqueza con que le 
hemos hablado, los que con todo respeto lo 
saludan, y son sus serv~dores." 49 

l.08 

Esta era, indudablemente, una de las razones por las que 

se hacía víctima de agresiones a los maestros_ Y a ello 

contribuían funcionarios 

con el. radicalismo de 

gubernamentales no 

Cárdenas. Cedill.o, 

identificados 

por ejemp1o. 

utilizaba su 

oyeran "las 

influencia para pedirle a los campesinos que no 

prédicas de falsos líderes que insinúan la 

adopción de doctrinas exóticas, impracticables en nuestro 

medio .. " 5 0 Otros se limitaban a 

comunista entre los maestros y 

denunciar la presencia 

solicitaban a Cárdenas 

efectuara una depuración ideológica profunda para evitar que 

cundiera ese mal. 51 

49 .. La carta era firmada por quienes se ident:.ificaban 
como Antonio Marcínez, G .. Parra, Luis Rodríguez, Juan Parra 
y Manuel Solórzano. México. 15 de septiembre de l936. AGN. 
FLC. 559/23. 

so Discurso ant:.e campesinOs veracruzanos .. Excé1sio_r., 
no. 7062. 15 de agosto de 2936. 

51 Gobernador Gutiérrez Cázares, a Cárdenas. 
Hermosillo, Sonora, 24 de marzo de l936. AGN. FLC. 
534. 6/375. Encarnacíón Reyes a Cárdenas. Santo Niño. 
Coahuila. 3 de ,.,arzo de l936. AGN, FLC. 534.6/377. Félix 
Esquivel a Cárdenas. Bírnbaletes, Zacatecas. 9 de marzo de 
2936. AGN, FLC, 534.6/367. Jesús San Juan a Cárdenas. 
México. 11 de marzo de l936. AGN, FLC. 534.6/285. Profesor 
Enríque Márquez a Cárdenas. Pachuca, Hidalgo. 29 de marzo de 



Los · ma-E· _~ro_~ fueron indicador preciso de la recepción del 

cardenismo entre las masas campesinas, pero también sei'ial 

del funcionamiento político de las autoridades locales y 

regionales. Un termómetro 

directamente sufrían los 

resistencias al cambio. 

trágico, 

efectos 

porque eran quienes más 

de temores, dudas y 

Si en 1935 ser maestro significó a.t::anderar una causa 

pol~tLca novedosa y convertLrse en protagonLsta de1 cambLo 

que produciría en la mentalidad popular, apenas un año 

después esta profesLón cargaba el tremendo peso de los odLos 

concentrados contra la que se veía como amenaza implacable 

del cardenismo. Y el costo en vidas de estos apóstoles 

social:istas fue tremendamente elevado respecto a sus 

compensaciones. Frente a este drama, el régimen no tenía más 

argumento que cumplir con sus promesas .. reforzando 

materialmente lo que en la conciencia había sembrado. 

Es evidente que .. mas allá del modo en que se transmitiera 

el discurso gubernamental .. la legitimidad de Cárdenas en el 

campo dependía de la reaiización de grandes acciones en las 

que se mostrara, de manera exitosa, que los campesinos 

podían confiar en que se les haría justicia y que el reparto 

1936. AGN. FLC, 534.6/262. RafaeL Herrera a Cárdenas. 
Móx1=o. 30 de marzo de 1936. AGN, FLC, 534.6/LL5. Ernesto 
Soco Reyes a C~~dcnas. Méx1co, 4 de JUL1o de 1936. AGN, FLC, 
534.6/338. GonzaLo Vázquez a Lu1s Rodr1guez. Méx1co. Lo de 
agosto de 1936. AGN. FLC. 542.22/2. Marshburn. Méx1co. 25 de 
agosto de 1936. MID. NARA. ¡.;ve. 7400 G2R MID 2657 G76B/L06. 
Ventura Gómez a Cárdenas. Ciudad Anáhuac, Nuevo León.. 2 de 
octubre de 1936. AGN. FLC. 534.6/225. AnacLeto Guerrero. 
Jefe de zona m1L1tar. a Cárdenas. Nuevo León. 29 de octubre 
de L936. AGN. FLC. 534.6/225. Roman Noh. Secretar1o GeneraL 

109 
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sería ·urra _ re~lidad. Por eso, el Presidente decretó en 

octubre 

que se 

la expropiación de tierras en La 

formara, en lugar de las haciendas 

Laguna, y ordenó 

algodoneras, un 

ejido co1ectivo. 

sólo por 1o que 

beneficiados los 

de viejo 

La medida sorprendió a los propietarios, no 

entrañaba en términos legales, sino porque 

formaban parte de una organización agraria 

que había demostrado capacidad de cuño, 

supervivencia frente a los embates de grupos armados, con 

los que no se había contaminado. 52 

Por la zona en la que se-ubicaba, además, la Laguna ponía 

un cerco a la actividad rebelde que se desarrollaba en los 

estados de Durango, Coahuila y Zacatecas. Este sería un foco 

de irradiación de una 

participarían ci.entos de 

país. 

experiencia 1-nédíta 

miles de campesinos 

de 

en 

1a que 

todo el. 

Cárdenas se trasladó a San Pedro de las Colonias para 

vigilar el reparto y permaneció allí por espacio de veinte 

días. Para fines de noviembre de 1936, había repartido ya un 

total de 18, 500 hectáreas en la zona. 53 Interrogado sobre 

los objetivos de la reforma, y si sus alcances podrían 

acercar al régimen al comunismo, el Presidente respondió que 

no tenía "l.a intención suicida de introducir en México 

de1 Sindicato Rojo. a Cárdenas. Hece1chakan. Campeche. 29 de 
octubre de 1936. AGN. FLC. 534.6/357. 

5 2 Barry Carr, "The Mexican Ceimmuníst:. Part:.y and 
Agrarian Mobi.Lization in the Laguna. .L920-.L940: A Worker
Peasant A.L1iance? ". ~J;!_an,Lc 1\.mer.;i._can HLsto.ric.a.l. Review, 
vo1umen 67. número 3, Agosto 1987, pp. 37.L-404. 

s 3 .i;;i. Un;i._v_ers_a_l... nos . 
17, .L9 de octubre de 1936. 
28 de noviembre de .l.936. 

725.L. 7259. 7260, 7262; B. 
Ex_c.é..1...s..i...~. nos. 7149. 7166: 

16. 
11. 
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prácticas- <:;~..ie .pugnen con lo que de genuino y naciona1 tiene 

nuestra Revolución": 

"La democracia mexicana se identifica en su 
contenido con los programas universales de ideas 
avanzadas; pero su doctrina surge, con 
características propias, del. pasado histórico a 
los problemas específicos de México y de las 
particulares soluciones que éstos reciben. Son por 
igual ajenos a 1-a Revolución Mexicana en lo que 
tienen de táctica, de programa, de política 
gubernativa, te dos los movimientos que se 
originaron en sistemas oriundos de otros países y 
extranas por completo al. nuestro." 54 

Que su iniciativa tenía entre sus objetivos neutralizar 

l.a subversión lo demuestra el hecho de que, mientras el 

Presidente se 

l.os terrenos 

encontraba en 

de Saturnino 

La Laguna, 

Cedil.l.o en 

fueron expropiados 

San Luis Potosí ... 

Ocul.tando 

quien no 

su resentimiento, 

habia invitado 

el Secretario de Agricultura (a 

Cárdenas a presenciar el mayor 

evento de reforma ag~aria que se había dado entonces en el 

país) decl.aró a l.a prensa que estaba 

antiguos servidores hayan entrado 

"satisfecho de que sus 

de ll.eno en la vida 

ejidal". Medidas semejantes tomó Cárdenas en Querétaro, en 

que ordenó la repartición de latifundios como castigo a la 

oposición de los terratenientes y caciques locales a su 

gobierno; y en Sonora, donde distribuyó tierras a l.os 
indígenas yaquis y mayos ... Prometió respetar, en cambio, los 

territorios ocupados en San Luis Potosi y Tamaulipas por las 

colonias agrícola-militares que se hubieran formado en 

1921, pero ordenó su transformación en ejidos. 55 

54 i:::~~_j._ox:. no. 71.39. l.o de noviembre de 1.936. 

.:s s EJ.. '!].n;i.__v_ex:sal.. no. 
E:z.c_éLsiQx:. nos. 71. 79. 71.80. 
diciembre de 1.936. 

7263. 20 
71.82. 71.92 

de octubre 
; .LO, .Ll., 

de 
1.4. 

1.936. 
24 de 



A fines del segundo año de gobierno, las intenciones del 

nuevo gobierno se tornaron en práctica política. S.i. las 

resistencias no habían sido vencidas, por lo menos podían 

delinearse con toda claridad las fuerzas involucradas en el 

conflicto agrario. De ellas, las que pugnaban por la 

continuación del reparto eran, indudablemente, la mayoría y 

fueron movilizadas de acuerdo con los planes de Cárdenas. El 

resto, opuesto o ajeno a la reforma, o todavía no 

beneficiado por ella, se vería arrastrado por la corriente 

general. Para bien o para mal, no había en el campo quien 

pudiera considerarse intocable. 



Capítu1o IV: Ante amigos y enemigos 

La conformación de un nuevo grupo dirigente en el país se 

realizó básicamente durante el primer año de gobierno, pero 

sólo hasta la expulsión de Calles pudo decirse que, en 

definitiva, era Cárdenas quien ostentaba l.a hegemonía 

política. Esto no significó que hubiera unidad completa en 

el grupo gobernante. nL una aceptacLón general a sus cada 

vez más audaces iniciativas, pero, hasta mediados de 1937, 

nadie podía pensar seriamente en disputar su autoridad. 

En cambio, el equilibrio político resultó mucho más 

difícil de sostener frente a una sociedad movilizada por los 

camoios. El gobierno debió elaborar, sobre la marcha, 

estrategias que le permitieran sortear el enfrentamiento 

entre los sectores tradicionalmente dominantes y las clases 

subalternas, con las que el régimen se había comprometido en 

la apertura de un mayor espacio económico y social. La 

limitación del poder de las empresas tuvo un ímportante 

efecto. ya que se produjo en condLcLones de una crecLente 

participación de trabajadores agrícolas e industriales, pero 

aún no comenzaban a sentirse sus efectos cuando la coalición 

de apoyo a CArdenas comenzó a vLvLr sus prLmeras fracturas. 

1 Cárdenas ante 1 as em¡u:.e..s_as · la ley de e._~p_roi;:~liación 

Si la mayor parte de los recursos del país estaban en 

manos de extranjeros, éstos tendrían que ser los más 

afectados por una polítLca de nivelación ampliamente 

salarLal y de mejoramiento de sus condiciones de trabajo 

apoyada por el gobierno. 

l.l.3 
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Por -el-l·~~. e_~ que comenzaran a ocurrir casos de conflictos 

gremiales en los que la balanza se inclinaba a favor de los 

trabajadores alarmó extraordinariamente a los patrones. En 

particular, las compañías petroleras comenzaron a ser objeto 

de acciones directas de intimidación. Entre julio y octubre 

de 1936, estallaron huelgas en la Huasteca Petroleum, la 

Pi..erce Oil, la As arco y el Aguila. La primera de ellas 

sufrió además el incendío de uno de sus pozos en El Ebano y 

el asesinato de un abogado que trabajaba para la gerencia. 

Más de cinco mil trabajadores se involucraron en el 

movimiento, pero el gobiern9 no actuó para detenerlos. 1 

Tal vez, el caso de prueba más contundente fue el de la 

Compañía de 

de huelga 

ex.istente 

Luz, cuyos trabajadores estallaron un 

en julio de 1936. Esta no sólo fue 

y legal, sino que contó con el 

movimiento 

declarada 

apoyo del 

Presidente, quien ofreció al sindicato garantías de que las 

autoridades civiles y militares no interferirían en su 

protesta. Cuando la empresa se negó a negociar, Cárdenas 

intervino ordenándole firmara un convenio, o podría sufrir 

la incautación de sus propiedades... El convenio se firmó a 

fines del 

semanas 

mismo mes, 

más tarde, 

pero 

el 

la presión continuaría. 

gerente fue asesinado 

Unas 

en 

circunstancias misteriosas. 2 

La sorpresa y la intimidación constituyeron las primeras 

respuestas de quienes así eran hostilizados ... Pero pronto se 

produjeron otras reacciones. Por ejemplo, la Standar~ Fru~t 

1 E..1.___J,,[n_i_v~x:s_al. nos. 
18 de octubre de 2936. 
septiembre de 2936. 

7466, 7248, 77262; 23 de ju1io. 
~KcéJ.s..i.Qz:, no. 7083, 7087: 5. 9 

5, 
de 
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arr.8nazó 

"demandas 

American 

retirarse de Veracruz si seguía 

excesivas de 1os trabajadores". 3 En 

Srnelting pretendió iniciar un juicio 

protegiéndose 

su turno, 1a 

e interponer 

un amparo contra la Junta de Conciliación y Arbitraje de San 

Luis Potosí, que había resuelto favorablemente las demandas 

de los mineros. 4 Desde la ciudad de México, el embajador 

Daniels informaba a su gobierno que el Presidente agredía a 

las empresas y atentaba contra la econom~a. en lo que 

parecía un gesto destinado a buscar confrontaciones 

políticas con su semejante norteamericano. 5 

Sin embargo, de todas las señaladas, sólo las compañías 

petroleras pusieron en marcha un plan de contingencias en 

caso de que el gobierno mexicano estuviera dispuesto a algo 

más que lograr "un reacomodo" de los factores de la 

producción. Desde mediados de 1935, sus dueños m0nifestaron 

al Departamento de Estado temor de 

desatado en sus instalaciones 

suspensión de las concesiones, y 

sanciones económicas y embargo de 

que ello ocurriera. 6 

que un conflicto laboral 

pudiera conducir a la 

le solicitaran preparara 

armamentos para impedir 

2 IU______lln:l'Ler_s.ai nos. 7475 a 7173, 23 a1 26 
1.936. Ex.c:.é.l.siox:. nos. 7073. 7074 y 7077; 26. 
agosto de 1936. 

de 
27 

:ju1io 
y 30 

de 
de 

El Unive=.aJ.. no.7466, 13 de :ju1io de 1936. 

Perdió. sin embargo, ambos. JU U.lti._~ex:sai. no. 7264. 
21 de octubre de ~936. 

5 DanieLs aL Departamento de Estado. Document 
Not:e. México. D.F. 14 de :ju1io de 1936. SD. NARA. 
812.00/30388 y 812.5045/294. 

Fi1e 
WDC, 

Lorenzo Meyer. Méx.J..co_y los .~do_s___U~_s___en__el. 
Co.nf.Li.c_t_o __ ~~.J..ero. 1.917- 1942. México. E1 Co1egio de 
México. 1981. p. 309-310. 



l. l. 6 

Sus te.mores, sín embargo, no se concretaron sino hasta 

finales de 1936, en que Cárdenas envió al. Congreso una 

iniciativa de Ley de Expropiación, que reglamentaría el 

artículo 27 constitucional... La l.ey se refería a l.a 

expropiación de recursos a intereses individuales o 

corporativos privados "por causa de utilidad púb::lica": el. 

establecimiento, explotación o conservación 

público; el saneamiento de poblaciones 

construcción de escuelas, y hospital.es; la 

sitios de belleza y monumentos históricos; 

de un servicio 

o puertos; l.a 

conservación de 

la satisfacción 

de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos; el. 

mantenimiento de la paz pública; la defensa, conservación y 

aprovechamiento 

distribución de 

de 

l.a 

elementos 

riqu,3za; 

naturales; l.a equitativa 

el. fomento o creación de 

empresas en beneficio de la colectividad; la creación de 

centros de pobl.ación; y el evitar la destrucción de 

elementos naturales. 7 

La discusión y aprobación de esta iniciativa condujeron a 

la unificación de intereses empresariales que hasta entonces 

habían evitado una confrontación directa con el gobierno. La 

Confederación Patronal de la República Mexicana, la 

Confederación de Cámaras de Comercio, la Asociación de 

Banqueros, la Confederación de Cáma-as Industriales y otros 

grupos se unieron a las empresas extranjeras en un coro de 

protestas por lo que constituía, a su juicio, el más grave 

Se precisaban también ias modaiídades de 
expropiación, ocupación temporaL o Limitaciones aL dominio: 
ia obiigación de abrir un expediente de expropiación: 
pub2ícar ei decreto en ei diario oficia2: ei estab2ecimiento 
de un derecho de petición de revocación y ios trámites que 
requeriría. y. finaimente. ei :'iodo en que se fijaría ei 
vaior físcai de ia indemnización. Excélsior. no. 7i42, 4 de 
noviembre de i936. 



l. l. 7 

_ atentado-c~ntr~ l.a propiedad que hubiera tenido l.ugar en el. 

país ... ª 

En l.a argumentación a favor de l.a inicia ti.va 

intervinieron l.os dirigentes del. partido oficial., diputados, 

senadores, y 1..a Central de Trabajadores de México. Pese a lo 

que afirmaban los empresarios, la iniciutiva no tenía como 

objetivo la sociali=ación de los medios de producción, sino 

el restablecimiento de la capacidad económica del Estado. Se 

trataba, en estricto sentido, de una i.niciativa de 

regul.ación de la actividad· productiva, en beneficio de la 

colectividad. 

La ley parecía dirigida en lo inmedí.ato a reforzar la 

reforma agraria. Al poner en marcha el reparto y reorganizar 

los ejidos, el 

violencia tanto a 

régimen intentuba poner 

los campesinos como a l.os 

a salvo de l.a 

terratenientes .. 

No se dejaría en manos de ninguno de los afectados la 

impartición de l.a justicia. Tribunal.es especializados 

determinarían los requerimientos de tierra, el valor de la 

misma, y pondrían 

indemnización de 

en 

l.os 

otorgaría a cualquier 

derecho a ampararse 

marcha mecanismos para l.ograr l.a 

propietarios. Por lo demás, se 

afectado por actos expropiatorios ei 

ante los tribunales de justicia, 

entablar un juicio, y luchar legalmente para resarcirse de 

1as pérdidas que le ocasionaran. 

Pero su aprobación no agregó noda nuevo a los dueños de 

tierras, quienes hacía tiempo que defendían sus propiedades 

nos. 

.EJ.. l,LOJ.ye;cs_a.J.., nos_ 7249, 7251-, 7254, 7:263, 
7268: 6, 8, 1-1-, 20, 22, 26 de octubre de 

71-41-, 71-43: 3, 5 de noviembre de 1-936_ 

7264, 
]_ 9 3 6 - l':><CÓ l.s..i._o_ 



éón bandas armadas. La lectura política que se hizo de ella 

fue, en cambio, que se cernía una amenaza mayor sobre la 

industria, de cuyo control dependía el rumbo económico del 

país. Por ello, fueron precisamente las grandes empresas las 

que se dispusieron a resistir la acción gubernamental. 
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Evasoras 

ganancias, 

de 

l.as 

impuestos, 

empresas 

beneficiarias 

extranjeras 

de inmensas 
rechazaron 

terminantemente negociaciones que les llevaran a ceder un 

ápice de su poder, mientras el gobierno hacía esfuerzos por 

evitar confrontaciones. Ejemplo de ello fue la evolución del 

conf l.icto petrolero de 

emplazaron a huelga, 

mayo de 1937. Cuando los sindicatos 

Cárdenas solicitó a las partes se 

presentaran a negociar ante la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje. Se trataba de val.idar un procedimiento l.egal 

establecido y buscar un acuerdo que con.viniera a todos .. Pero 

no era ése el camino que buscaban los empresarios. Exigieron 

al Presidente que impidiera la huelga y no se presentaron 

ante la Junta. Esta devol.vió el guante y decl.aró legal el. 

movimiento. 

Los trabajadores comenzaban a s~borear el triunfo: la CTM 

estaba con ellos y había reunido 7 millones de pesos en 

solidaridad para la huelga. Creyeron que podían tensar más 

las cuerdas para obtener satisfacción al conjunto de sus 

demandas y, 

dispuestas 

cuando percibieron que las empresas estaban 

a al.gún arreglo,. se negaron a iniciar 

conversaciones.. Fue en este punto que el Presidente dio a 

las partes un plazo de veinticuatro horu.s para ponerse de 

acuerdo y no afectar el desarrollo de la industria nacional. 

Culminado éste, ordenó al sindicato que levantara la huelga. 



Ñó estaba entre sus intenciones prolongar el conflicto, ni 

humillar a las empresas. 9 

La obediencia del. si ::::Iicato se produjo enmedio de una 

gran tensión: ¿sería posible que 

intimidado por la presión de 

el. Presidente hubiera sido 

las compañías? ¿Est'-'ba 

verdaderamente dispuesto a defender los intereses nacional.es 

en contra de los extranjeros? En esos momentos, ni la CT!-1 ni 

el sindicato petrolero estaban en condiciones de cuestionar 

su autoridad, y levantaron la huelga con amargura. 

"Nuestra exigencia fundamental. que la nación 
reivindique su riqueza pública y por lo menos 
beneficie a ;~u pueblo con una buena parte de la 
ganancia que logra el imperialismo en nuestro 
territorio ... El pueblo debe saber ... el monto 
exacto de las utilidades que proporciona el 
petról.eo mex1cano a las compaft1as extranjeras." 1 º 

Era éste un primer golpe moral a sus aspiraciones y, de 

algün modo, a las 

no debía transar 

de quienes 

en su 

cons1derab3n que el Presidente 

Si en 

est3 batal.la triunfaban 

programa de justicia socialª 

la::> empresas, la ley serí.a letra 

muerta- Es posible entonces que s~ presión y el peso que una 

solución apresurada pudiera tener en los planes 

hayan determinado la adopción del siguiente 

del gobierno 

paso. En el 

fondo. no se trataba solamente de satisfacer las demandas 

sindicales, sino de que -como los prop1os afectados hab1an 

planteado- e_:_ 

funcionamiento de 

país 

las 

conociera las 

empresas. Cárdenas 

condiciones 

ordenó entonces 

de 

la 

formación de una comisión de peri tos que investigaría su 

contabilidad. Se trataba, 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

7351. 
5. 6, 

i::~c!§ls5._ox:. 
7353' 7354. 
7 de !93 7 • 

nos. 7337. 
7355: 20. 

en ese momento, de un pequefto 

7339. 7:3-10. 
22. 23, 30, 

7347. 7348. 7349, 
3J. de mayo: J.o, 3, 

l.l. 9 
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resquicio-~ un desahogo a la tensión colectiva, y de una 

investigación a la que los petroleros accedieron pensando 

que saldrían a la luz nuevos argumentos a su favor. Nadie se 

opuso a la medida y tal vez tampoco imaginó lo que podría 

derivarse de ella. 11 

Otro ejemplo de 

expropiación de los 

esta perspectiva política sería la 

ferrocarriles. La modalidad de la medida 

era novedosa. El gobierno decretó su propiedad excl.usiva 

sobre este medio e incluyó a los trabajadores en su consejo 

de administración. 1 2 No respondía a una demanda de los 

trabajadores, a quienes Cárdenas había ordenado levantar una 

huelga el año anterior, sino a la necesidad que tenía el 

régimen de controlar administrar 1os medios 

comunicación, claves en 

y 

1a gestión económica y en 

de 

1a 

vigilancia estratégica del territorio nacional. 13 

Cárdenas actuaba, así, con independencia de 

empresas en 1a búsqueda de 1a solución mejor 

para el desarrollo general_ Esta actitud suya 

sindicatos y 

o más justa 

le permitía 

tomar decisiones sin consultar a los afectados, pero también 

mediar en los conflictos que se presentaban entre ellos y 

con su régimen. El equilibrio era difícil de mantener, pero 

apuntaba a la consolidación de procedimientos legales que, 

E.=.é.J..s.i.ox:,no. 7355, 7 de :;junio de 1.937. 

11 .Excélsior, no. 7359, 1.1. de :;junio de 1.937. 

1 :2 Excéisior, nos. 7372, 7374: 24, 26 de :;junio de 1.937. 

13 En mayo de 1.936. una huel.ga de J.os trabajadores 
ferrocarril.eros había sido decl.arada inexistente y el. 
Presidente J.es había ordenado vol.ver al. trabajo, sin que 
consiguieran al.guna de sus demandas • .!::xc.éis.i.o.x:, nos. 6974, 
6975: 1.9, 20 de mayo de 1.936. 



ai-tiempo que introducían un orden más justo, concebían a la 

colectividad como beneficiaria, más que protagonista de los 

cambios-

2 Cárdenas frente a Ja resistencia agrarja• la 1ey de 
amnistía 

La pacificación agraria tenía objetivos similares. En la 

medida en que aplastara 1a resistencia a1 cambio, el 
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gobierno estaría en condiciones de imponer su programa de 

reforma social. Y esto pudo comenzar a afirmarse a mediados 

de 1937. Para ese tiempo, la mayor parte de la actividad 

armada habia sido derrotada. El ano comenzó, por ejemplo, 

con las noticias de la muerte d~l cristero jnlisciense Lauro 

Rocha, y poco después, de la neutralización de su estado 

mayor: la aprehensión de su cómplice JesQs Uribe. la muerte 

en combate de Martín Rivera y la rendición de Matías Villa. 

Según los partes militares, la guerrilla cristera estaba a 

punto de desaparecer de Jalisco. 14 

En Guanajuato, Ezequiel Sandoval seguía activo en San 

Luis de la Paz, pero sus cómpli.·-::es Severiano González y 

14 Entre enero y Junio de L937 sóLo se registraron dos 
combates en Jal.isco: ~n Barranca La Yerbabuena, cerca de 
C.i.udad Guzmán. y en coiot:.J..án. aL nort:.e. E:x_c_é.l_s_;i_o::c:. nos-
7199. 7~06. 7224. 72~?. 7333. 7339. 7343: Lo. B. 26 de 
er:iero. 1-2. 1-6. 22. 26 de mayo de 1-937. MarsJ1burn. 4 de enero 
de 1-937. MID. NARA. WDC. 7738 G2R. MID 2657 G605/42l__ 
Informe de int:.ercepción de comunicaciones ent:re mi1-it:ant:.es 
deL EJércit:.o Libert:.ador. GeneraL Francisco Padi1-1-a ai 
Capitán Jesús Gonz.:"J..1.ez, Chi.Lpancingo, Guerrero, 2 de marzo 
de :¡_937_ AGN. FLC. 559.L/67- AviLa Camacho a Cárdenas. Ref_ 
1-5 zona MiJ..it:CJ.r. Néxico. L7 de marzo de L937. AGN. FLC. 
556_7/6. Genovevo Rivas a Cárdenas. GuadaLaJara. a de mayo 
de 1-937. AGN. FLC. 559.1-/23. 
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AQustín Tinajero murieron en combate. 15 De manera aislada, 

se producían choques entre el ejército y gavillas en Colima, 

Michoacán, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo y 

T1axca1a. :L 6 Es claro que, en comparación con períodos 

anteriores, no podía considerarse ahora que existieran 

obstáculos importantes a la refo~ma cardenista. 

Se había desatado, en cambio, otro tipo de violencia en 

e1 campo. La que enfrentaba a terratenientes, guardias 

blancas y agraristas. Campesinos armados comenzaban a 

defender su territorio y sus conquistas. 17 Pero éste era, 

15 :.i::x_c_éJ..s..i..o.r_, nos. 7220, 7267: 
de L937. AguscLn Castro a C4rdena~. 
L937. AGN, FLC, 556.7/6. 

22 de enero, LO de marzo 
Irapuato, L7 de JunLo de 

16 Avil.a Camacho a Cárdenas. Méxicol :LB de marzo de 
L937. AGN, FLC, 556. 7/6. Exc_é~_o_:i::, nos. 7L99, 7202. 7224, 
7258, 7268, 7269, 7297. 7336, 7349, 7353: Lo, 4, 26 de 
enero: Lo. LL. L2 de marzo: 9 de abrLL, L9 de mayo, Lo, 5 de 
JunLo de L937. GeneraL ALberco Berber a C4rdenas. 
ChLLpancLngo, 20 de mayo de L937. AGN, FLC, 559.3/L3. José 
AyaLa a C4rdenas. HLdaLgo, 8 de febrero de L937. AGN, FLC, 
559.L/5L. Profesor Ramón López a C4rdenas. Párzcuaro, 2L de 
abrLL de L937. AGN, FLC, 559.L/46. Marshburn, MéxLco, 30 de 
abrLL de L937. MID, NARA. WDC, 7936 G2R MID 2657 G 605/425. 
Avil..a Camacho a Cárdenas. Ref. 25 ZM. México, LB de marzo de 
L937. AGN, FLC, 556.7/6. Germ4n MLLLer, UnLón de Ganaderos, 
a C4rdenas. Omecepec. Guerrero, L9 de mayo de L93 7. AGN, 
FLC, 559.3/_i_3. 

17 ChLapas: DLstrLbución de 3,000 rLfLes a defensas 
socLaLes en Hu1xcLa, ChLapas. Fay ALLen Des Porres, 
embaJador norteamericano en CuatemaLa, aL Secreécrio de 
Es~ado. GuatemaLa, 3L de marzo de L937. SD. NARA, WDC, 
8L2.00 RevoLutLons 233. Durango: AsesLnado admLnLscrador de 
rancho La Sauceda. Ex_c_é_]._s_i_or, no. 724L, L2 de febrero de 
L937. Estado de Méx1co: Comba~e de campes1~os contra 
ingenieros de 1-a Comisión Nacional.. Agraria y miembros deL 
eJércLto en San Pedro eL AL to. 2 soLdados muertos. 
E><-c_é_J__s_i_o;c:. no. 7274, L-:' de marzo de L937. JaLLsco: 
CampesLnos de Ayo eL Ch_:·:::o, DegoLLado. Tequ1La, TuLt4n, 
OcotLc y san Pedro AnaLco íenuncLaron abuso de prop1erarLos 
y acciones armadas en su contra a Cárdenas. ~xcé1siqr, no. 



en l.a vis--i·-:.:i del gobierno, un riesgo en cierto sentido menor 

y calculado. La movilización podría descargar al. ejército 

del peso de reprimir a l.os que se atrevieran a oponerse a 

los planes del gobierno... Y sería también indicador de los 

requerimientos sociales que debían satisfacerse ... 

Por ello, con la seguridad de que los mayores riesgos 

habían sido superados, Cárdenas decretó en febrero de 1937 

una Ley de Amnistía, que beneficiaría a quienes habían 

cometido actos en contra de las autoridades establecidas a 

partir de 1922... Se re.salvia con ella el sobreseimiento de 

más de 10, 000 juicios por sedición que se seguían en contra 

de cristeros, rebeldes activos y exiliados ... De acuerdo a las 

consideraciones previas de la ley, el país había entrado en 

una era "de paz org~n~ca", que hac~il conven~ente "dejar s~n 

efecto responsabilidades penales de quienes, en tiempos 

contra la estabilidad 

de 

de1 agitación 

régimen .. " 

política, 
:LS 

atentaron 

La amnistía era una invitación a todos los opositores 

armados para que se sumaran a los beneficios de someterse a 

la justicia: el gobierno sería su gran protector y no más, 

su enemigo. La 

toda actividad 

condición era, sin 

de resistencia 

embargo, que abandonaran 

a la política oficial. 

7261. 4 de marzo de 1937. Michoacán: En reunion con 
Cárdenas, campesinos de Yu.récuaro denunciaron hostigamienCo 
armado. J;;xcé.Ls_.i.ox:. no. 7261. 4 de marzo de 1937. PuebLa: 
Comba Ce entre agraristas y rebeLdes en Santa Ana 
Xir.iinir:uLco. EKC,;,.J..sio_r_. no. 7216, LB de enero de L937. 
QueréCaro: Asesina ca de agrarisCas de ias haciendas de 
Paredones y ViboriJ...Las. E~_c_é]._s_i_o_~, no. 71.99, Lo de enero ele 
1.937. SinaLoa: Denuncia La CTM eL asesinat:o de 4 campesinos 
por guardias bLancas en Guas ave. SinaJ.oa. ~_c_é_l_s_i._o;c:. no. 
7302, 1-4 de abril. de 1-937. 

16 .i;;_=é_l._s_;i=, nos. 7239, 7240; J.O, J.J. de febrero de 
1-937. 
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su enemigo.. La 

toda actividad 

condición era, sin 

de resistencia 

embargo, que abandonaran 

a la política oficial. 

Cualquiera fuera el motivo de la rebeldía, no había más 

camino que 1a sumisión.. El.. preci..o en vidas ya había sido 

demasiado alto como para desconsiderar l..a oferta. 

3. Cárdenas• un primer halan.e.e. 

La magnanimidad del Presidente estaba asociada a su 

certeza en el impacto social positivo de sus acciones. En 

sólo dos años de 

escuelas rurales; 

constantemente y ya 

gobierno, se habían construido 1, 949 

el presupuesto educativo aumentaba 

constituía el segundo rubro de gastos, 

después del ejercido por la Secretaría de Guerra. Atención 

semejante recibía la industria, que se había beneficiado de 

una importante derrama del Estado: el presupuesto dedicado a 

comunicaciones e inversiones superaba la deuda pública .. 19 

A partir de este momento, podía aspirarse a una actividad 

económica normal. A mediados de enero de 1937, la Dirección 

General de 

existentes, 

Estadística 

así como 

publicaba datos 

del ca pi tal, 

sobre las industrias 

número de obreros, 

producción y salarios por estados de la repüb1ica. 2 º Todo 

19 Las c:Lfras son: Guerra, 80,285,165 .. 21. pesos: 
Comunicaciones 36,000,000.00: Educación, 57,363,944.00: 
Deuda púbLica, 34,846,008.04: Hacienda, 29.~L0,000.00: 
Inversiones, 20, 000, 000. 00 - TotaL (con otros rubros J = 
330,593,359,92. Ex.c~1sior, no. 7296, 29 de diciembre de 
2936. 

20 

7224, 
Censo de La Secretaría 

26 de enero de 2937. 
de Economía .. no. 



·Local..i.dad H:fimer:o Cag.i.:t::al. Cl::u::ex::cs Sal.arios ErcCuccién 

D? 2327 264 mi11 58,000 47 mi11 340 mi11 
Veracruz 400 96 16,000 15 mi11 84 mi11 
Yucatá.n 556 33 8,000 4 mi11 30 mi11 
Pi-eb1a 333 46 19,000 14 mi11 74 mi1l 
Jalisco 547 26 mill 11,000 5 mill 41 mill 
N. León 49 49 mill 14,000 11 mill 76 mill 

La mayor concentración industrial se encontraba en el 

Distrito Federal. Según informes de la propia Secretaría de 

Economía, se contaba en la ciudad con 77 empresas textiles, 

71 metalúrgicas, 14 de construcción, 21 automotrices, 10 

petroleras, 71 químicas, 21 de papel y 2 de transportes. Las 

mayores inversiones eran e:1. textilGS e indumentaria ( 77 

millones de pesos), seguidas por la industria química { 31 

millones), y la de transportes (26 millones).?- 1 

No obstante, la imagen de una estabilidad económica era 

severamente contrastada por los informes de la CTM sobre el 

deterioro de las condicio~es de vida de los trabajado=es y 

la continua al~5 de precios. Según la central, los alimentos 

habían subido de precio en 28. 72% durante el año de 1936. 

Sólo un producto, el maíz, había aumentado 72.35% Los 

salarios, en cambio, sólo se habían incrementado en promedio 

en 16.6%. .2 2 

Ocurría que la polítiC3 económica practicada por el 

gobierno hübía comenzado a tener efec;to3 po.sibler:1ente no 

calculados. 

producción 

Mientras que 

de básicos 

el 

no 

reparto agrario avanzaba, la 

lograba estabilizarse. Los 

21 Ex_c_é.J._s..;Lo_r, no.7222, 23 de er:ero de 1-937. 

22 • cx:-r. "DecLaración sobre eL ALza de Precios. "en 5_Q 
.aoo s de L_u_c.b.a_O_bx_ex a~HLs.:t_o_l::;i._a__D_o_c_ume_n.:t: 0 L_{_l._9__3__6_=-1_9_4_U. Ene ro 
de 1-937. México, ICP-PRI, 1-986, pp. 21-7. 
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Ocurrí-a qu~ 

gobierno había 

la política 

comenzado a 

calculados. 

producción 

M.i.entras que 

de básicos 

e1 
no 

económica practicada por 

tener efectos posiblemente 

reparto 

lograba 

agrario avanzaba, 

estabilizarse. 

el 

no 

la 

Los 

terratenientes habían reducido su ritmo de producción como 

forma de presión, o por temor a ser expropiados. Muchas de 

1as unidades recientemente creadas no disponían de los 

medios requeridos para reorganizar los cultivos y satisfacer 

la demanda nacional. Por desabasto y ocultamiento, los 

precios se habían elevado extraordinariamente, mientras que 

toda la lucha social no con~eguía un incremento semejante de 

los salarios. 

Por lo demás, la dísposición de fondos gubernamentales 

extraordinarios para implementar las iniciativas 

reformistas, había colocado una masa adicional de circulante 

en ei mercado, que se agregaba a la presión inflacionaria. 

Se configuraba, pues, una situación riesgosa que el régimen 

na estaba en condiciones de desviar; al fin y al cabo, 

todavía había tiempo para hacerlo. 

4 El surgimiento de una oposicjóo legal 

La formación de partidos políticos independientes del 

electoral de 1937. gobierno se apresuró con el proceso 

Pequeños grupos con escasa presencia establecían alianzas 

entre ellos para conformar organizaciones susceptibles de 

acceder al registro electoral. En términos generales, estas 

organizaciones carecían de la fuerza necesaria para 

enfrentar al gobierno, por lo que se cobijaban en un 

programa que les permitiera sobrevivir en un régimen de 

declarada orientación social. En la medida en que su~ 
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El. Partido Socialdemócrata, formado por Jorge Prieto 

Laurens, e~,t:ableció en su programa la necesidad de luchar 

por "un régimen del. capitalismo y del. 

socialismc"; por un 

equidistante 

sistema de elección con representación 

proporcional; por el fin de los privilegios institucionales 

que tenía "3.l partido oficial. 2 3 Buscaba crear un bloque 

para luchar contra el PNR, l.a CTM y el. PCM. En esta 

perspectiva 

Mexicanista, 

convocó hasta a l.a Alianza Revolucionaria 

en quien pretendía apoyarse para formar una 

organizac~ón "centrista": 

11 Apretemos nuestras filas y propongámonos 
realizar nuestro programa político social, en 
contra de los locos de la extrema izquierda y 
le.; os de los insensatos de la extrema derecha, 
pa:·a reivindicar a la Revolución Mexicana, 
calumniada y atrozmente mixtif~cada con la 
Constitución de l.91.7 s~n l.as adiciones n~ reformas 
demagóg~cas rec~entes, con el. corazón b~en puesto 
y la mente sana, para conquistar el ideal de una 
patr~a mejor." 24 

l.27 

Pese a que su representatividad fuera dudosa, o tal vez 

precisamente por ello, este partido se convirtió en la 

primera oposición política legal al régimen cardenista. La 

ambigüedad 

Mexicana, 

de su progr¿¡ma 

rechazo 

-defensa de l.a Revolución 

pero a l.a Constitución; 

~cél.si.Q~, no. 7232, 2 de marzo de L937. AL 
a su primera convención n.:?.cional., 3...efi::2ía ya como 
priorit:.ario eL combat:.e a.l.. comun·ismo. Ex:c.é..l....s..i..o..x:, no. 
de mayo de L937. 

l.ucha 

convocar 
ob:jetivo 
7344, 27 

2: 4 Int:.ervez1ción de Jorge Priet=o Laurens en La segunda 
sesión. EL congreso de1- que se denominar:. Partido 
Democrático SociaL se LLevó a cabo Los aias 26, 27 y 28 de 
:ju:nio de L937, en eL teatro FoLLies Berc. 9re. Su presidencia 
estaria integrada por eL CrnL. Enrique Ge.reía ReboLLo, Diego 
Arenas y Jorqe Prieto Laurens. Actas de ias sesiones de La 
convención de Partido.> Independientes. México, 26 de :ju:nio 
de L937. AGN, FLC, 544.4/33. 



como inocuo 

pero por una democracia social- lo 

frente al aparato gubernamental 

presentaba 

que, sin 

J..28 

embargo, lo tenía en la mira. Era el inicio de una oposición 

J..egaJ.. toJ..erabJ..e, mientras no rebasara ciertos limites y, 

desde luego, no se planteara seriamente la toma del poder. 

Otra cosa ocurrió con J..a Alidnza Revolucionaria 

Mexicanista, 

expuJ..sado del 

cuyo 

país 

dirigente, 

en agosto de 

Nicolás Rodríguez, fue 

1936 _ Sus locales fueron 

cerrados y sus miembros perseguidos. La recomendación del 

gobierno mexicano de que se le recibiera en los Estados 

Unidos provocó la protesta del Secretario de Estado, quien 

solicitó a su embajador en México que 

información sobre el personaje, al tiempo que 

que el gobierno mexicano ''impone presencia 

enviara mayor 

se quejaba de 

de elementos 

considerados indeseables en México a EU, y al mismo tiempo 

exige que el gobierno norteamericano impida se involucren en 

actividades contra México .. " 2 5 El Departamento de Justicia 

norteamericano entabló un juicio en su contra por ingreso 

ilegal. Por razones desconocidas, la aplicación de la 

sentencia de culpabilidad fue suspendida_ La inteligencia 

norteamericana disponía de un informe del rebelde Pablo 

Delgado en que se afirmaba que, gracias al apoyo de 

donadores norteamericanos y mexicanos ricos, Rodríguez 

di.sponía Ce entre 2 y 3 mil dólares para financiar sus 

actividades. Tenía agentes en México y viajaba 

cons"tantemente de Brownsv.ille o Nogales, aunque su cuartel 

25 E><.c_éi_s_i_o_i::, nos. 7055. 7059, 7073: 8, 12, 26 de 
agosco de 1936. We11es a Danie1s. Washingcon, 15 de agosco 
de 1936. SD. NARA, WDC, 812.00/30392. Danie1s a1 Secrecario 
de Escado. México, 18 de agosco de 1936. SD, NARA, WDC, 
812.00/30392. S1oan a1 Deparcamenco de Escado. Documenc Fi1e 
Nace. México, 11 de agosco de 1936. SD, NARA, WDC, 
812.00/30395 y 812.5045/315. Danie1s a1 Secrecario de 



estaba -_el"t El. Paso. Habría recibido mensajes de apoyo de 

Calles en su lucha contra la instauración de un régimen 

comunista en México y gestionaba un apoyo oficial 

norteamericano a su organización. 26 

Todas estas actividades descalificaron a la ARM para 

intervenir 

señalaron 

gobierno 

en la 

límites 

deseaba 

vida política 

precisos para 

establecer 

nacional., a1 tiempo 

la interlocución que 

con sus opositores ... 

que 

e1 

La 

proscripción de este grupo obececía, ademas, a una necesidad 

táct~ca: ~mped~r que. a1 amparo de una dLsens~ón polLt~ca, 

grupos ajenos al ejército y los cuerpos regulares de defensa 

actuaran para lograr sus fines ... El resentimiento que produjo 

la medida, sin embarc;-~. se canalizaría más adelante ... ARM no 

desapareció del todo ... 

Mientras el 

obreros ponían 

gobierno consolidaba su autoridad, los 

la suya en cuestión al ser incapaces de 

resolver sus propios conflictos. El primer golpe a la unidad 

se produjo en junio de 1936, cuando el Sindicato Minero 

Meta1Qrg~co decLd~ó separarse de 1a CTM, 

directiva de intervenir arbitrariamente en 

acusando a su 

la federación 

minera para tratar de disolverlu y ~ometer1a a su control. 

Est:ad--:>. México, 2·1 de ::igo::;Co de .1..936. SD, :IARA, WDC 
/30394. 

BL2.00 

26 K. Berry Pecerson. Assiscanc us. Accorney. Repare of 
Disposition of CriminaL Case. Departmené of JusCice, 
Division of Records. CriminaL Division. Washingcon, n.c .• LO 
de marzo de L937. JD. NARA. WDC. 39-0L7-B. MaJor T. Lacey aL 
a Corps G2. Forc BLiss. Texas. 25 de marzo de J.937. SD, 
NARA. WDC. BJ.2.00 RevoLucions 234. 
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f.a- mediación de los cuadros más influyentes de la central 

fue infructuosa. Era ésta una primera muestra de l.a 
inconformidad que podía generar l.a dictadura del. comité 

nacional. 

Durante la segunda reunión del consejo nacional, l.a 

discusión de la unidad magisterial y de los trabajadores al 

servicio del Estado. provocó nuevas fricciones. De acuerdo 

con el. comité, toda acción unitaria debía contar con su. 

aprobación. De lo contrario, la central no se comprometería 

a apoyar el surgimiento de otras federaciones. 27 

En el. tercer consejo nací.anal, los electricistas 

abandonaron el salón de sesiones, luego de denunciar que se 

había manipulado desde la Secretaría de Organización la 

incorporación de sindicatos; que estaban presentes muchos 

miembros que no habían cubierto sus cuotas, y -lo más grave-

que el hecho de que a cada sindicato se le 

ponía en cuestión la influencia y el peso 

federaciones .. 2 8 

otorgura 

de l.as 

un voto 

grandes 

Además de la creciente limitación a la iniciativa de los 

miembros de l.a central, se gestaba otro nivel de 

enfrentamiento entre 3US fundadores: el que protagonizaban 

Fide1 Velázquez y sus aliados, y los comunistas .. Tanto en la 

Laguna como en Nuevo León, Pifta Osario, Yurén, Amilpa y el 

propio Velázquez 

sindicales cuando 

habían sido expulsados de reuniones 

trataron de intervenir en los asuntos 

locales .. La presencia de comunistas en ambas asambleas bastó 

Ibid, pp. 74,75. 

:za ~.é.J._s_i_o~. nos. 7226, 7229: 28, 3I de enero de I937. 
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para que se generalizara l.a acusación de que éstos 

intentaban romper la unidad. 29 

Obviamente, la insidia no era novedosa. Como hemos visto, 

la restricción de l.a influencia del Partido Comunista era 

una de las condiciones del. pacto fundacional de la central, 

y antes de que se cumpliera un año de su existencia, 

Lombardo Toledano había tenido que enfrentar presiones 

constantes p::\ra que declarara, cada vez que se 

solicitaban, que el comunismo no estaba entre los objetivos 

de ese grupo de trabaj.dores mex~canos. 

Un signo adicional fue, indudablemente, que este te-~er 

consejo se llevara a cabo durante los mismos días que el. 

congreso naci ·::)nal del. PCM, sólo que en sitios distintos. 

Mientras la CTM se reunía en veracruz, los comunistas lo 

hacían en el Teatro Hidalgo, de la Ciudad de México. 

La realización de un 

membresía 

comunistas 

constituían 

mexicanos. 

evento legal y el crecimiento de su 

dos motivos de orgullo para los 

"Nuestro partido", afirmaba el. 

dirigente Hernán Laborde, "com~enza ahora a 

pequen.o grupo de agitadores aisladas de 

dejar de ser un 

la masa para 

transformarse en un verdadero partido pol.ítico del. 

29 • Tercer ConseJo NacionaL de La CTM. Enero de L937. En 
5 O Años_de~b_a__o_b_r_er_a_._._._ci_:l;;_.._ p p. 2 2 8 - 2 4 5. 
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pro1etari~·~~o y en un factor cada vez más importante en. la 

vída po1ítíca y socía1 de Méxíco." 3 º 

El tema central de su reflexión lo constituyó la actitud 

que los comunistas debían asumir frente al primer gobierno 

progresista que tenía el país después de la Revolución. En 

lineas generales, podía afirmarse que era deber del partido 

apoyar toda "política de ízquíerda" del régimen, pero esta 

actitud debía 

influencia y 

sustentarse en 

organización 

la 

de 

búsqueda de 

1as masas. 

una mayor 

Ninguna 

transformación radical pod±a dejarse en manos de una so1a 

persona. 

"Sólo un poderoso movímíento popular de grandes 
masas, basado en la alianza de los obreros y 
campesinos con el proletariado a la cabeza y con 
una plataforma de acción antimperialista y 
antirreaccionaria podrá sacar a la Revolución 
Mexicana de su relativo estancamiento y 
encarrilarla de nuevo por l.a línea de la lucha 
nacional revolucionaria contra el imperialismo, 
contra e1 latífundísmo semífeudal." 31 

El apoyo al régimen debiera ser, por tanto, condicionado 

y propiciatorio de la independencia del partido; sobre todo 

cuando podía observarse que se actuaba con excesiva 

tolerancia frente a 1os enemigos de 1a reforma, y se 

permitían excesos de sus partidarios. Para Laborde, el país 

se acercaba "a un momento crítico 

las cosas seguramente por medio 

en que 

de la 

habrá de decidirse 

violencia, si la 

30 '\LI._____CQ_ngx::es.o_dei___i>.a>:::t.ido__c_omun.i..s.:t.a___Mex:Lc.ano- Versión 
taquigráfica de Gregario Martinez Dorantes. México, enero de 
J.937. p. 52. 

;¡;_b.J...d, ' p - 7 o -



Mexicana ha de seguir adelante, o ha de 

retroceder .. " 3 2 

Gran pa~te de este riesgo estaba señalado, precisamente, 

por ~a evolución de los acontecimientos en la CTM. En su 

intervención, Valentín Campa denunció el 

dirigentes como Velázquez, Piña Seria, 

quienes pretendían convertirse en fuerza 

anticomunismo de 

Ami1pa y Yu..cén, 

hegemónica de la 

central en contra de las decisiones de la mayoría .. "Los 

comunistas nos pondremos a la cabeza de las masas de la CTM 

en contra de los que quieran ser los nuevos morenitos de la 

CTM ... Nadia tiene derecho a oponer la disc~plina de la CTM a 

la disciplina del PC." 33 

Los comunistas confiaban tanto en que les asistía la 

como en la influencia que habían razón histórica, 

desarrollado en un plazo extremadamente breve .. Después de 

años de clandestinidad, retrocesos y sectarismo, 

una presenc.::_ .J. política nacional y habían estado 

muchos 

tenían 

activos 

últimos 

en los j_mportantes 

situación les 

acontecimientos de los 

años. Esta confería el derecho a 

exigir a todos, incluidos sus aliados, el respeto al espacio 

conqui3~ado, pero también constituirse en una vanguardia 

reconocida por todas las fuerzas que se dijeran 

progresistas. 

Más allá de sus expectat~vas, lo cierto es que este 

pe~ucño p~rtido, de sólo doce mil miembros, SR había 

cor.-~-erti..do en motivo de polémica dentro y fuera del 

32 ;¡!U._d, p.88. 

Áb_j._d, pp. 458, 461. 
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Qóbierno. Desigualmente constituido, debía la mayor parte de 

su influencia a la acción de 1os maestros, y había logrado 

constituir núcleos organizados en las dos terceras partes de 

los estados del país. Su decisión de presentarse como aliado 

del régimen y su alejamiento de las pugnas 

intergubernamentales ie había colocado en una circunstancia 

excepcionalmente favorable para aumentar su influencia. 



Djsy:rjbuci.ón de la lnflyencja Comunista 

Estado 
Aguascalientes 
Campeche 
Coahuil.a 
Chihuahua 
DF 

Durango 
G"...Áana.J uato 

Guerrero 
Hidal.go 
Jalisco 

Michoacán 
More los 

Nayarit 
Nuevo León 

Oaxaca 
Puebl.a 
Quintana Roo 
SLP 
Sinal.oa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 

Tlaxcala 
Vera cruz 
Yucatán 

Zacatecas 

H.úc.l...e_o~s__c_o~por actividad 34 

Maestros 
Campesinos, maestros 
Campesinos, maestros, mujeres 
Campesinos, ferrocarrileros, textileros 
Ferrocarrileros, panaderos. textileros 
petroleros, maestros, mujeres 
Mineros, maestros 
Mineros, electricistas, maestros, 
artesanos, campesinos 
Campesinos, maestros, mujeres 
Maestros 
Ferrocarrileros, electricistas, 
empleados de comercio 
Mujeres. maestros, mineros 
Campesinos, maestros, panaderos, 
mujeres 
Maestros 
Electricistas, ferrocarrileros, 
mineros. maestros. mujeres 
Campesinos, maestros 
Textileros, maestros, cementeros 
Campesinos, indígenas 
Mineros, maestros 
Campesinos, maestros 
Maestros, mineros, indígenas 
Campesinos, maestros 
Ferrocarrileros, petrolerosr maestros, 
electrici3tas, mujeres 
Mujeres 
Campesinos. portuarios, maestros 
Maestros, henequeneros, empleados 
públicos, mujeres, jóvenes 
Mineros, ferrocarrileros~ maestros 

En esa condición basaba el. PCM su optim1~mo y su voluntad 

de presionar por cambios mas profund0s y radicales. tanto en 

l.as organizaciones sociales como en el g<)bierno. Sin 

embargo, no podía obviar que su crecimiento era reciente y 

su influencia todavía efímera.. Lo abonado no aseguraba su 

34 Hemos 
int:.ervenciones 

ext:.raído esca información parciaL 
de ios deiegados anée ei congreso. 

de ias 

l.35 
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:CeSistencia a situaciones adversas, ni la permanencia de 

cuadros formados al. calor de una lucha que J.o trascend~a. 

Por eso, sus perspectivas se colocaron más allá de sus 

posibilidades. Su pleno desarrollo constituía un estorbo 

para un gobierno que cifraba su estabilidad en la lucha 

contra los extremos, una amenaza para quienes buscaban 

colocarse más cerca del reparto de beneficios del régimen, y 

un riesgo para quienes consi~eraban necesaria una evolución 

gradual del proceso, y luchaban por impedir que se produjera 

un choque violento que postergara o cancelara la posibilidad 

de verdaderos cambios. 

7 IV Consejo Nacional de la CTM 

Esto explica la violencia con que sus ali.actos 

respond~eron al aumento de su ~nfl.uenc~a. Apenas se hab~a 

iniciado la siguiente reunión del consejo nacional cuando un 

número importante de delegados, entre los que se encontraban 

los dirigentes comunistas, abandonó la sesión. Protestaban 

contra la labor facciosa del Secretario de Organización, 

quien había manipulado la representación a favor de su grupo 

en revancha por los hechos de la Laguna y Nuevo León. 

De acuerdo con el testimonio de los disidentes, el salón 

se vio invadido "por porras armadas que impidieron con 

gritos soezmente insultantes Y. amenazas graves en vías de 

hecho, que los delegados pudieran expresar su criterio sobre 

J.os puntos a debate." La federac~ón reg~omontana fue 

suspendida, 

impidió el 

acreditar 

sin que pudiera exponer sus puntos de 

acceso a la Federación de Colima por 

un delegado falso y a la Federación 

vista. Se 

negarse a 

de Baja 

California Norte, por negarse a enviar una credencial. en 

blanco a Fidel. Velázquez. Se había permitido ingresar, en 
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Cainbio, a una federación fantasma de Tlaxcala y a otra de 

Oaxaca. 

El objetivo de quienes así procedían 

quejosos, la sumisión incondicional a l.as 

era, según 

resoluciones 

los 

de 

determinados dirigentes para el logro de fines personales. 

''Persiguen que nos separemos de la conf ede.ración para 

dejarles plena libertad de usar el nombre, la fuerza y el 

~rest~g~o de la m~sma en el logro de sus propós~tos." 35 

Sin embargo, su presión no tuvo el efecto esperado de 

.:i.•npedir que continuara la reunión. Lombardo refutó las 

acusaciones que se le habían hecho, d9fendió la legitimidad 

de la representación aceptada, y fue al fondo d~l asunto. 

Desde su 

faccioso 

punto 

de su 

de vista, los 

fuerza, crecían a 

comun~stas hac~on un uso 

expensas de la ignorancia 

35 Su denuncia fue publ.icada en un despl.egado a pl.ana 
entera. que firmaban: Mercado. Cámars de TrabaJO de 
Aguascal..ient:es: Ortega, Federación de Sindicat:os Obreros de 
Mor-s>Los: Dával..os, Federación de Traba.Jadores de San LLI~~s 
Po=Jsi: Mascorro, Federación de rrabaJadores de Tamaul.ipas: 
H.Escal.ante. Federación de SLndicaCos Independientes 
Yucat:án: Puga, Confede~ación de Ligas Gremia2es de Yucatán: 
Juan Rodríguez, Federación de Trabajadores de Quint:ana 
Roo: Campa. CJmara Unitaria. DisCrLco Federal.; Pardo. 
Sindicat:o FerrocJrriJ..ero; Breña Al..virez, Sindicato Mexicano 
de EJ..ect:.ricist:.3s: Bernardo Est::.rada., Sindicato Unico de 1.a 
Industria Papel..era: Fe2ix Martinez, Comisión organizadora de 
J..a Federación de Trabajadores al.. servicio del.. Estado; Manuel.. 
Lobato: FederacLón de Agrupacidnes Obreras de Col.ima: Pabl.o 
Méndez, FROC Querét:aro: Roberto Moreno, Federación Mexicana 
de TrabaJadores de 1.a Ensenanza: Sa2vador Rodríguez. 
Sindicato Ferrocarril..ero Penir-~uiar; Anastasia Pérez, Cámara 
del. Trabajo de ChL~pas: ~aniol Mu~oz. Fed0ración de 
TrabaJ·adores de Oaxac.:J.: Dionisia Ene i.!1a,. Federación de 
Trabajadores de La Laguna: Francisco Gal. l. ardo. Cámara de2 
TrabaJO. BaJa Cal.ifornia Nort<: Juan Vil.a. Sindicato 
Nacional. de Ernp2eados de Comercio. Industria. Banca y 
Oficinas: y Tomás cueva. FederacLón de Trabajadores de Nuevo 
León. EJ.. Nac,i._o_oal. ro. 2877. 30 de abri2 de 2937. 
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de muchos- -.;;rab_?j adores y de l.a debil.idad de otros partidos, 

especial.mente el PNR.. "El problen1a de fondo es que los 

compañeros del PC no han querido entender que l.a CTM es un 

frente único 

homogénea ...... 

del proletariado, 

que deba obedecer a 

táctica 6nica---" Y continuaba: 

y 

una 

no una 

opinión 

organización 

única y a una 

"Están creciendo los compañeros del PC en una 
forma que a mí se me antoja irregular y fal..sa, 
porque no es la adhesión al partido de un conjunto 
de camaradas que en virtud de una convicción 
surgida de una honda meditación, se afilian al 
Partido, sino que es -un crecimiento artificial.,. 
hecho por determinadas circunstancias de uso 
político, y de uso social.., que inflan 1as filas 
del PC, pequeñas; pero en una forma que los socios 
que se aprestan a luchar deritro del propio partido 
no son realmente comunistas convencidos, en muchos 



casos, ni tampoco saben directamente cuál. es el 
propósito que el. Partido Comunista persigue." 36 

Lombardo cuestionó las intenciones vanguardistas del PCM 

utilizando como argumento la táctica aprobada por la 

Internacional, afirmando que su jefatura estaba muy lejos de 

ordenar a sus cuadros que emprendieran una lucha por la 

revolución socialista y rompieran lanzas con sus aliados. La 

política aprobada por el VII Congreso de la Internacional, 

era -contrariamente a la que aplícaba el PCM- el Frente 

Por esa razón, la táctica divisionista de ese Popular. 

partido atentaba contra l.a URSS, violaba l.os pactos 

unitarios y amenazaba con desatar el anticomunismo. 

Después de ese golpe moral a sus adversarios, Lombardo se 

limitó a lamentar l.a ausencia "deliberada" de l.o que 

consideraba "una corta minor~a de l.os delegados". Y una vez 

rendido e1 informe de la Secretaría de Organización, el 

consejo procedió a efectuar modificaciones a los estatutos 

para ampliar las facultades del Secretario General en el 

comité nacional. 37 

Pese 

escisión 

al. triunfalismo con que 

parecía inminente. 

culminó el. evento, l.a 

Mineros, electricistas, 

ferrocarrileros, burócratas y maestros podian conformar un 

bloque opositor y aglutinar en torno suyo a quienes se no 

estuvieran dispuestos a acatar los métodos autoritarios de 

Lombardo y sus aliados. Si esto ocurria, el. nueve intento 

3 6 C..T_M........___5_0 __ 1\ii_os de Lu.cha............._, c..i.:t_. PP- 256-258. 
l'{aci.onaJ.., no. 2877, 30 de abriJ. de J.937. 

37 ver dict:amen sobre indiscipJ.ina de miembros de La 
CTM. 4o Conse:jo NacionaJ.. CTM 5Q__,¡\i).o_s_de__L.ucha..._.~ p. 29J.. 

l.39 
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Üñitario se habría ido a pique y, con él, un importante 

bastión de apoyo al. gobierno de Cárdenas-

Después de1 primero de mayo, Miguel Angel Ve1asco, Juan 

Gutiérrez y Pedro Morales anunciaron su di.sposi.ción de 

reorganizar este organismo, con la representación de 376, 

500 de sus 

signo que 

miembros. 3 8 No había 

permitiera confiar en 

en 

l.a 

el horizonte 

recuperación 

ningún 

de l.a 

armonía y la CTM parecía desmoronarse. Ni siquiera el 

partido oficial aceptaba incluir a sus candidatos como parte 

de su planilla. 39 

Los disidentes se entrevistaron con Cárdenas y 

solicitaron su mediación en el conflicto. Este delegó en el 

senador Ernesto Soto Reyes l.a conducción de l.as 

conversaciones, pero su misión fracasó por la oposición de 

38 EL dirigente eLectricista, Francisco Breña A1vírezi 
proponía una Limpia de Lombardístas en La CTM. Se debía 
"el.iminar a Los ma1-os e.l.ement:.os que han venido engañando y 
expLotando a Los trabaJadores", decía. Lombardo. a su vez. 
acusaba aL PCM de intentar rehacer La CSUM. mientras se 
disponía a reorganizar ia federación de Nuevo León. 
E=é.Lsicu:::. nos. 7324, 7325, 7326, 7333: 7. B. 9. 16 de mayo 
de L937. E1 confLicto era seguido paso a paso por La 
inte.l.iqe~c1a norteamericana. Marshburn, México, 18 de mayo 
de L937. MID. NARA. WDC .. 77963 G2 R MID 2557 G 732/54, y 
Marshburn. 4 de mauo de L937- MID. NARA. WDC. 7940 G2 R MID 
2657 G 768/144. -

39 En carta a Cárdenas. Lombardo se queJaba de "faL1os 
adversos .. a candidatos de La CTM en La seLeccíón hecha por 
eL Comité EJecutivo NacionaL deL FNR_ México. 6 de mayo de 
L937, AGN. FLC. 544.4/33. En respuest:a. eL presidente deL 
PNR afirmaba 1.as razones de 1-a "excLusión". "Los casos 
fa11.ados en concra .... .. fueron cuidadosamente estudiados ... .. y 
coco eL ánimo de saLvaguardar Los intereses poLiticos de 1as 
organizaciones de trabajadores; pero fue irnposibl.e resol.ver 
favorabLemente Los referidos casos por La notabLe minoría de 
pLebísci~ant:es que Los precandidatos presentaron .. _" SíLvano 



Lombardo .. - _:l había ya recurrido a su última carta y no 

fa11ó: par.3 doblegar a los comunistas, ninguna autoridad 

sería superior a la de la Internacional- 4 º 

Earl Browder, encargado del Comité Ejecutivo de la IC 

para Estados Unidos, México y Centroamérica, se presentó al 

pleno de junio del Partido Comunista Mexicano.. Sin ningún 

recato, exigió al comité central tomara medidas para que se 

reincorporaran de inmediato sus cuadros a la CTM .. 

"Los errores de ·los comunistas mexicanos 
consistieron en querer avanzar demasiado de prisa, 
más de prisa de lo que nuestros amigos y 
colaboradores estaban dispuestos a hacerlo. Esto 
ha provocado unu división desastrosa conduciendo a 
una lucha a~ hermano contra hermano, de trabajador 
contra trabaj0dor. Pero los comunistas jamás 
pueden permitir tal situación. El comité central 
del PCM ha pedido que se ponga fin a este 
conflicto fratricida. Se ha pronunciado por la 
unidad a toda cost3. Está dispuesto a hacer todo 
lo necesario para salvar todos los obstáculos. Sin 
contempl3ciones, despiadadamente, está corrigiendo 
sus propias debilidades, que contribuyeron a 
permitir tan inadmisible división." 41 

Las consideraciones del ej ecu ti ve de la Internacional 

eran completamente ajenas a las que podían hacer los 

comunistas mexicano3. Más allá de su coincidencia temporal 

con Lombardo, inquietaba a la Internacional Comunista el 

papel que el gobierno progresista mexicano pudiera 

desempeñar en la configuración de alianzas que se fraguaba a 

Barba a Cárdenas_ 
544.4/33. 

México,. 7 de mayo de J..937. AG.V. FLC. 

""'C> :i::x.cé.J..s.i.o.x:. nos. 7335. 7342: J..B. 27 de mayo de J..937. 

Browder comenzó su discurso el.ogiando por igua.L a 
Roosevel.t;, Cárdenas y Séa.Lin. A.L t:.erminar,. se ret=.iró del. 
.Zugar sin escuchar eL discurso de Laborde. E-Kcélsio.r., .-io. 
7378, 30 de junio de J..937. 
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nivel -mu-n•:ial_. 
posibil.idades de 

Si se rompía 

ampliac:íón de 

l.a 

un 

alianza obrera, las 

frente antimperial.ista 

internacional se verían severamente debilitadas. 

Por ello, no tuvo empacho en oponerse al movimiento 

democrático del que participaban los comunistas, cuando éste 

se puso momentBneamente en contradicción con los objetivos 

de su política internacional. La correlación de los bandos, 

desconsiderada por Browder, era sin embargo favorable al. 

movimiento disidente. Salvo los petroleros, todos los otros 

grandes sindicatos estaban -de acuerdo con ellos y bajo su 

infl.uencia 

mineros y 

podria inclusive 

se consolidaría 

esperarse 

la unidad 

que vol-verían 

magisterial y 

l.os 

de 

trabajadores al servicio del Estado. 

Todo 

Anunció 

esto quedó en el aire. Laborde cedió 

que el PCM lucharía con todas sus 

a la presión. 

fuerzas para 

conseguir del modo más eficaz el. restablecimiento de 1.a 

concordia en 1.a CTM ... La unidad se lograría "a toda costa". 

Por lo pronto, sus cuadros obreros se reunirían de inmediato 

con Lombardo y aceptarían sus condiciones, cual.quiera que 

éstas fueran. Después, actuarían sobre 1.as otras fuerzas 

para convencerlas de que la ruptura de 1.a unidad llevaría a 

poner el país en manos de los fascistas. Finalmente, 

vol.verían al seno de la central. 

El. gol.pe estaba dado. La decisión comunista no 

restableció la unidad: los sindicatos electricista y minero 

no volvieron a incorporarse a las filas de la CTM; los 

dirigentes que habían formado parte del comité nacional no 

fueron reinstalados en sus puestos; la fracción más 

retardataria consol.idó sus posiciones y aplastó toda 

resistencia democrática. En definitiva, tampoco se logró que 



se- fortaleciera el frente obrero de apoyo al gobierno: la 

ratificación de la autoridad de Lombardo y sus aliados 

confirmó los temores de las organizaciones laborales que se 

habían opuesto al programa cetemista y puso en estado de 

alerta a quienes conocían sus ambiciones. 

Eliminada la pluralidad ideológica que le habia dado 

origen, la CTM dejó de representar 

equilibrara, en beneficio de los 

una opción política que 

trabajadores, el frente 

gubernamental. La previsión comunista se hacía 

paradójicamente realidad: dejar en manos de un hombre -fuese 

Cárdenas o Lombardo- el peso de todas las decisiones, ponía 

en riesgo las posibilidades de realizar una transformación 

social profunda y duradera. 

El mayor impacto de la autoridad política de Cárdenas se 

produjo en momentos en que sus más importantes aliados se 

habían dividido. Pero sus fracturas no eran ajenas a la 

evolución del país. Un crecimiento extraordinario del 

Partido 

cuantos 

Comunista, como 

meses, podría 

el que 

llevar 

había ocurrido en unos 

a convertirlo en fuerza 

hegemónicaa en la CTM y, con ella, de las más importantes 

ramas industriales. Esa condición, sumada a su presencia 

entre los maestros y como motor ·ae la organización 

campesina, constituyeron un reto no despreciable a la recién 

consolidada hegemon~a presidenc~al. Por lo demás, ésta no 

era una fuerza incondicional al cardenismo. Se beneficiaba 

de sus ~n~ciativas, pero al~mentaba su prop~o proyecto. Su 

filiación internacional la volv~a potencialmente peligrosa 

en 1.a redefinición política mundial, y este elemento fue 

clave en la explotación de sus debilidades. 
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La cent:;;a1 de trabajadores se conv.irtió en el punto de 

inflexión de su fuerza. Sus dirigentes explotaron el 

prejuicio anticomunista de sus bases y orientaron su 
actividad a acotar su influencia. Los comunistas no podían 

ir más a11á de lo que su capacidad política real. les 

permitía, pero tampoco pudieron remontar l. imitaciones 

propias de su historia como grupo de presión pequeño y 

clandestino. Sin dirección ni orientaciones externas en qué 

apoyar su eventual transformación en partido de Estado, no 

podían avanzar por delante de lo que el horizonte de sus 

semejantes les trazara. Y una presión combinada de sus 

enemigos internos y su jefatura externa logró desmoronar sus 

pretensiones cuando todavía no pasaban de1 discurso. 

Sobrevivió y siguió creciendo, pero a costa de renunciar a 

su espíritu estatal. Ese sólo sería aceptable en el partido 

oficial y su dirigente, Cárdenas. 

··f-· 



Capítulo V: Los ojos del mundo 

Los últimos cinco anos de la década de 1930 fueron 

escenario de cambios y movimientos sociales profundos en el 

mundo entero- El continente europeo vivía pendiente de la 

amenaza de una nueva guerra; los conflictos que se producían 

en cualquiera de sus puntos tenían repercusiones inmediatas 

en los demás. 

Si las transformaciones ocurridas en México tuvieron un 

fuerte impacto en América Latina y en sus relaciones con el 

coloso del norte, éstas se produjeran en el contexto de 

convulsiones sociales en España, Alemania y la Unión 

Soviética que trascendían las fronteras europeas para 

configurar un horizonte internacional de extrema tensión y 

polaridad. 

En el período que corresponde a los dos primeros anos de 

gobierno de Cárdenas, ciertas coyunturas ocurridas más allá 

de las fronteras afectaron de manera profunda la poli tica 

nac~onal: revisaremos. entre ellas. la redefin~ción de la 

política norteamericana hacia América Latina, que se conoció 

como del "Buen Vecino"; el inicio de 12 guerra civil 

española; el ascenso del nazismo; y la expulsión o 

eliminación de gran parte de la vieja guardia bolchevique, 

bajo el gobierno de José Stalinc 

Para. nuestro vecino del norte, un cambio pacífico de 

gobierno en México producía alivio, sobre todÓ cuando éste 

ocurría, como en los seis anos anteriores a 1934, bajo la 
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d~rección de Pl.utarco El.ías Cal.l.es, probado al.iado de l.os 

Estados Unidos ... 

Hemos reseñado ya la molestia que ocasionaron en la 

embajada norteamericana las primeras declaraciones radicales 

de Cárdenas, pero mientras Calles se mantuvo en México y 

sobre todo- mientras no fue humillado y silenciado, todo 

parecía parte del juego normal del cambio de un gobierno a 

otro ... Hacía más de seis afias que cada nuevo Presidente 

seguía un ritual que lo hiciera aparecer como independiente; 

después de unos meses, reconocía que el. "Jefe MAximo" era el. 

verdadero líder del país. 

Los frecuentes viajes de Cal.les al extranjero y l.a 

proliferación de actividades armadas en la frontera fueron 

signo de que había dificultades mayores a las previstas. De 

esta época son los informes en los que embajador Daniels 

señala su inquietud sobre el discurso nacionalista y 

social.~zante del nuevo rég~men, y el ejerc~cio de "pequeftas 

presiones" del gobierno norteamericano que indicaron al 

mexicano los riesgos en que incurría: el trabajo de la 

comisión Borah del Senado sobre la intolerancia religiosa, y 

la afirmación del Departamento de Justicia de que le era 

"l.egalmente impos~ble" detener el flujo de armas. 

Los Departamentos 

minuci:oso registro 

de 

de 

Estado y de Defensa guardaban 

l.os acontecimientos nacionales: 

haciendo uso de relaciones adquiridas en el pasado con 

funcionarios y po1íti..cos m8>:icanos, de la información que 

les pror ... orcionaban agentes diplomáticos y miembros de su 

aparato de inteligencia, o de entrevistas y correspondencia 

con empresarios y ciudadanos norteamericanos radicados en 

México, conocían los movimientos de todas las fuerzas, por 



peque:i'\as -q_2e fueran; 

recursos natural.es y 

el. uso que se hacía de todos 

humanos; el. origen y destino 

l.47 

l.os 

del. 

tráfico de armas y, naturalmente, l.as acciones del. ejército 

y de los rebeldes en cada pedazo del territorio nacional.. 

A el.l.os debemos ahora una buena parte de l.a 

reconstrucc~ón de confl.~ctos que sól.o tard~a o parc~al.mente 

eran informados por l.a prensa, 

difícil. dil..ucidar en una primera 

archivos mexicanos del. período y 

testimonios de época. No ·deja 

y que 

lectura 

aún,. en 

de ser 

es terriblemente 

de documentos de 

la mayoría de los 

cierto que, con 

frecuencia, cónsules y agentes de inteligencia exageraban l.a 

información para mostrar su buen desempeño o contribuir a la 

formulacién de una política más dura de su gobierno hacia un 

rég~men que no correspond~a exactamente a sus expectat~vas. 

Pero también que sólo excepcionalmente no puede confirmarse 

en otras fuentes l.a veracidad de alguna parte de su 

información .. 

Los Estados Unidos no sólo disponían de un panorama 

completo de lo que ocurría en México, sino que estaban 

involucrados en la vida política nacional, en la medida en 

que históricamente consideraron nuestro territorio como 

parte de su espacio estratégico de seguridad naciona1. Era 

inevitable, por ello, que muchos de los acontecimientos que 

hemos señal.ado se filtraran, por una u otra vía, a los 

de~pachos del. señor Daniels o de Marshburn, el agregado de 

inteligencia militar. 

Pe.ro también, a l.o l.argo de todo este período, era 

notabl.e l.a cant~dad de ~nformac~ón que l.a embajada rec~bía 

de l.a actividad de otros agentes ext~anjeros en México. En 

particul.ar. l.a l.l.egada de agentes nazis y soviéticos 



Constituyó un punto de referencia indispensable para medir 

hacia dónde se inclinaba 1a balanza política nacional. Una 

pequena muestra de ello son los extensos informes que sobre 

estos asuntos envió Daniels a su país en diciembre de 1934. 

En uno de ellos. reseftaba con detalle una "comida dominical" 

de los nacional-socialistas en la ciudad de México, donde se 

habían recolectado 40,000 pesos para la causa del gobierno 

alemán, y la visita de un agente del gobierno nazi a un 

ciudadano norteamericano de origen alemán en Ciudad Obregón. 

En otro, transmitía datos recopilados por un periodista 

apellidado Pleon sobre la presencia de agentes soviéticos y 

su relación con comunistas norteamericanos. 1 

A partir de agosto de 1935. los informes "de rutina" 

fueron sustituidos por voces de alarma. Cárdenas declaró que 

México no estaba en condiciones de reanudar el pago de sus 

obligaciones 

derrocamiento 

con 

o 

el 

aún 

exterior. 

de atentados 

Los rumores 

contra la 

de 

vida 

un 

del 

Presidente pasaron a ser 

cálculos de posibilidades 

algo más que especulaciones: 

deshacerse, si de quién podría 

fuera preciso, de este elemento indeseable. 2 

Según 

Unidos, 

informes de la inteligencia 

Calles disponía de una 

mexicana 

línea de 

en los Estados 

comunicación 

1 Cónsul. White al. Secretario de Estado. México. 4 de 
diciembre de 1-934. SD.NARA.WDC. Despacho no.1538. Ver 
también Document Fi1e Note. Departamento de Estado. México. 
4 de diciembre de 1934. SD.NARA.WDC. 81-2.00 Nazi 1. Se 
refiere también al. despacho 1539. expediente 862. 50/852. 
procedente de A1emania y con información en el. mismo 
sentido. Guy Ray al. Secretario de Estado.(No se menciona el. 
nombre del. informante). México. 17 de febrero de 1-934. SD, 
UARA. WDC. 812.00 Nazi 2. Janes al. Assistant Chief of Staff. 
G2.29 de en~ro de 1-934. citada por Marshburn. Mexico. 28 de 
diciembre de 1934. MID. NARA.WDC. 5777 G2R MID 10058 01-29/2. 
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"sin censura" , con la agencia Associate.s:l E.re-5...S.., 

para notificarle 

igualmente sobre 

de "cual.quier eventualidadº. Mantenía 

aviso al. Partido Republicano y al 

Departamento de Estado, con cuyo apoyo esperaba contar en 

caso de que se decidiera a emprender una acción política 

"definitiva". 3 

Por su parte, el embajador Daniels tenía órdenes de 

intentar su propio juego diplomático para evitar que el país 

cayera en una nueva guerra civil. Si no hubiera otra opción, 

su gobierno tendría que superar el paulatino cambio de 

interlocu·=ar para mantener sus intereses estratégicos 

asegurados. S~n embargo, sus entrev~stas con 1.os m~n~stros y 

con el. propio Cárdenas no le reportaron 

"d~pl.omAt~cas" de que el pa~s estaba en 

más que 

calma. 

seguridades 

Tendría 

contrario .. Una muestra de su "colaboración" probarles 

el envío 

1.o 

de una lista elaborada por 1.os gerentes de 

que 

fue 

1.as 

companias de "agentes sov~éticos" que actuaban en 1.os campos 

petroleros de El Aguila en el. istmo de Tehuantepec .. 

Inicialmente transmitida al Ministro de Economía, fue 

enviada luego a Cárdenas, con una petición de que tomara 

"medidas urgentes". 4 

k><._~_o_x:. no. 6702. L7 de agosto de L935. 

3 GeneraL José Siurob a Luis I .. Rodríguez. Los AngeJ..es~ 
CaLifornia. LO de octubre de L935. FLC. AGN. 559.3/28. 

4 La J.ist:a incJ..uía 3. .19 c-omunist:as "infiJ..t:.rados" en l.os 
campos de Agua DuLce, NanchitaL. EL PLan y Puerto México. 
ALgunos de eLLos habían estado presos en Las IsLas Marias. 
ALexander SLoan ~L Secretario de Estado. México, L2 de 
diciembre de L935. SD. NARA. WDC. BL2.00 B/32L. Ver también 
rese~a de La entrevista de DaníeLs con Cérden3s. DanieLs a2 
Departamento de Estado. México. L9 de diciembre de L935. SD, 
NARA. WDC. BL2.00/3032L.LH. 
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su 

Por -str ~art.?, 
gobierno que 

el agregado militar Marshburn, 

era posib1e e1 traslado 

informaba a 

de1 cuartel 

comunista latinoamericano de Montevideo a México, aunque 

confiaba en que el pueblo se opondría a ello .. 5 La prensa 

hacía su propia campaña .. El N.ew Yo.rk Enqu.jrer publicaba una 

"copia fotostática" de supuesta carta enviada por Gildardo 

Magaña, gobernador electo de Michoacán, 

van Stoffen, en que se comprometía 

al agente nazi Paul 

a hacer todos los 

esfuerzos para que "los planes sean ejecutados como 

aprobados anteriormente". Con esta vaga 

probarse la infiltración de agentes 

funcionarios del gobierno mexicano .. 6 

afirmación pretendía 

nazis entre altos 

El mensaje fue recibido, pero 

represión a los agentes comunistas .. 

la respuesta 

En menos de 

no 

dos 

fue 1a 

meses, 

Cárdenas dispuso, en cambio, 1a reorganización de las 

finanzas para suspender parcialmente la moratoria declarada. 

En enero de 1936, anunció que estaba por hacer el primer 

pago de reclamaciones por pérdidas en la Revolución a 

ciudadanos norteamericanos y británicos.' 

ratificación de la soberanía alarmó a 

El 

los 

gesto de 

gobiernos 

involucrados. El embajador inglés comentaba con su colega 

norteamericano que las condiciones agrarias y laborales del 

!5 

NARA, 

AGN, 

Marshburn, MID. México. 28 de 
WDC 6851. G2R MID 2657 G768/67. 

Articul.o de N.eli 
FLC. 432.2/253-8. 

enero 

1.8 de 

Exc_~ox:. 3 de enero de 1936, no. 6838. 

de 1936. MID, 

enero de 1.936. 



país esta-b,J-n "peor que nunca" y que comenzaban a afectar a 

las empresas extranjeras.ª 

A lo largo de 1936, Daniels participó activamente de la 

polémica nacional sobre si Cárdenas era o no comunista. Cada 

vez que era consultado al respecto, manifestaba su 

convicción de que no lo era, pero dejaba abierta la cuestión 

afirmando que sólo alcanzaba el calificativo de 

"socialista". El matiz era demasiado sutil para que pudiera 

ser captado por sus interlocutores. 9 No dudaba, en cambio, 

en ponerse del lado de los empresarios de su pais en contra 

de las medidas del gobierno. A mediados de julio, señalaba 

en sus comunicaciones 

de Cárdenas a la 

su preocupación por las 

economía, la propiedad 

"agresiones" 

privada y, 

naturalmente, a las compañías que generosamente se habían 

instalado en nuestro territorio. 10 

La Ley de Expropiación y la intervención de México a 

favor de 1a República Española aumentaron 

extraordinariamente los temores del embajador. Hacia 

noviembre de 1936, uno de los funcionarios de la embajada 

aseguraba al Secretario de Estado que Lombardo Toledano era 

un agente de la Internacional Comunista, de la que recibía 

Edward Reed a weL.1..es, Division of l-fexican Affairs _ 
Memorándum Confidencia:L. washingcon, DC., io de enero de 
J.936. SD. NARA. WDC. BL2.00/3032B. 

_ DecLaración en Los Ange:Les. El<.cé.J...s.J.D->:::. no. 6BBL. LS 
de febrero de J.936. 

10 Daniel..s aL Denart:amenc.o de Est::ado. Document: 
Note. México. D.F., L4 de juLio de L936. SD, NARA, 
BJ.2.00/30388 y BL2.5045/294. 

Fil.e 
WDC. 
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Ü.ri sa1ario a través del. PCM, en Monterrey .. 11 En 

correspondencia dipl.omática era 

encontrar comentarios sobre l.a 

cada vez más 

"pronunciada 

frecuente 

tendencia 

izquierdista" del. gobierno mexicano. 

Ante la falta de respuesta del gobierno mexicano, l.os 

Estados Unidos optaron por agudizar l.as presiones 

económicas, pero México se encontraba suficientemente fuerte 

para resistir: a fines de noviembre de 1936 se anunció el 

aumento del. precio internacional de la plata.. La presión 

norteamericana, entonces, se limitó a la difusión de rumores 

sobre supuestas intenci.ones del. gobierno de incautar los 

depósitos bancarios .. El Secretario de Hacienda los desmintió 

de inmediato .. 12 

2. La Cooferenci a Tpteramericaoa <J.3-..E.a.z_ 

Con estas informaciones en el. bol.sil.lo asistió el 

Presidente Roosevelt a la Conferencia Interamericana de Paz 

que se llevó a cabo en Buenos Aires, a principios de 

diciembre de 1936. En la inauguración, declaró su convicción 

de que América debía estar unida contra cualquier agresión 

europea. Sus vecinos debían saber que podía aproximarse una 

conflagración internacional y que las fuerzas del mal, bajo 

distintos ropajes, se encontraban del otro lado del océano. 

Los Estados Unidos ofrecían a la región un programa de 

11 Bl.ocker 
c;ote. Monterrey. 
Bl.2.00B/354. 

al. Depart~mento de Estado. 
30 de noviembre de 1.936. 

Document 
SD. NA.RA, 

Fil.e 
WDC. 

12 ~-1..s_i_ox, nos. 7165, 7166; 27, 28 de noviembre de 
1.936. 



aéfensa continental. contra agresiones 

compromiso como "Buen fundamentalmente, su 

regímenes democráticos del continente .. 

La prueba de que Norteamérica no 

externas, pero 

vecino" con los 

153 

tenía más que 

intenciones positivas, era su disposición a otorgar ayudas 

extraordLnarLas a los gob~ernos que se lo solLcLtaran. La 

única condición sería la eliminación de barreras que 

impidieran el libre comercio en el continente.. Roos8velt 

llamó suLcLdas a las pol~t~cas protecc~onLstas de algunos d~ 

sus colegas latinoamericanos y los exhortó a iniciar una era 
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.de buena- •.-:o1untad: "Que cada uno de nosotros conozca .:Las 

'gl.orias de l~-interdependencia'." 13 

La inmensa popularidad de Roosevelt opacó en ese evento a 

todas las otras figuras del continente.. Sin que nadie lo 

objetara, el jefe de Estado norteamericano obviaba su 

asociación con las más señaladas dictaduras, presentándose 

como paladín de la democracia, no sólo en América, sino en 

el mundo. La solemnidad de la conferencia, y las ovaciones 

que recibió, contrastaban con los escenarios cotidianos de 

conflictos de intereses en toda la región. Pero de ello sólo 

se 

se 

acordó el 

atrevió 

hijo del 

a alzar 
Presi~ente Justo de Argentina, quien 

la voz espetando un "Abajo el 

imperial.ismo!" 

presentes. 

que retumbó en los oí.dos de todos los 

Salvo por esta expresión, nadie más se opuso abiertamente 

a la propuesta norteamericana. Sin embargo, al ser electo 

presidente del comité pro paz de la conferencia, el 

embajador mexicano, Cast~llo NAjera, defendió la no 

intervención en los asuntos internos de otro país, e hizo 

explicito e1 rechazo de su gobierno a la Doctrina Monroe. 
14 

a 

Por iniciativa suya se aprobó una cláusula que obligaba 

una consulta colectiva para definir la neutralidad de 

todos los estados 

guerra mundial. 

americanos en el caso de que estallara una 

Sin descuidar las formas, el embajador 

13 Excéls_j_Q~. no. 7170, 2 de diciembre de 1936. 

14 E~~c.é.Ls_i_o_x:, nos. 7171, 7173, 
20 de diciembre de 1936. 

7183, 7188: 3. s. is. 



mex~cano-l:3maba a Roosevelt "fundador del panamer~can1smo 

1.íbre de toda Sospecha .. " 1 5 

En concreto, lo único que se aprobó por unanimidad fue la 

construcción de una carretera panamericana .. 16 La 

conferencia se clausuró el 23 de diciembre sin que quedaran 

resueltos los asuntos fundamentales que planteaba Roosevelt .. 

Pero si la desconfianza colectiva tenia razones históricas~ 

sólo México estaba en condiciones de poner límites al Buen 

Vecino .. 

3_._ México y los EsJ:.a.d._o_s lJnj_d_o...s_aote la guerra r"!e Es¡;:iañ.a. 

El 19 de jul~o de 1936 se conoc1ó la proclama de rebe11ón 

militar en 

Marruecos, 

contra del 

Canarias y 

gobierno 

el Sur, 

republicano español.. Desde 

los generales Mart1nez, 

Sanjurjo y Franco se rebelaban con~ra "el estado de anarqu1a 

en que está Espafia." 17 Las not~c~as del ased1o a d~st1ntas 

ciudades pronto mostraron la ferocidad de la que sería la 

ú1t1ma y mayor guerra c1v11 antes de la segunda ccnt1enda 

mundial ... 

La polarización inmedi~ta 

conmovió al mirndo: de un lado, 

de la 

la mayor 

sociedad 

parte del 

española 

ejército, 

de otra, el régimen republicano, sus partidos aliados y el 

pueblo indefenso. Franco y Sanjurjo promet1an "destru1r al 

comunismo, aunque tengamos que ma~ar a la mitad de 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

15 Exc~~sLo~. no. 7LBB, 20 de diciembre de L936. 

16 Ex_c_é_l._s..iJ:L~. no. 7LB9. 22 de diciembre de L936. 
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Población espafiola" 

del. gobierno "como 

Azafta aseguraba que 

y amenazaba con acabar con los miembros 

perros rabiosos" donde los encontraran .. 

la República no se convertiría en una 

"dictadura comunista .. " Sólo defendía un orden legal y la 

realización de reformas sociales necesarias para superar las 

tremendas desigualdades heredadas de épocas anteriores. 16 

Con todas las diferencias que existían entre las 

historias republicanas española y 

Cárdenas no podía menos que 

la mexicana, el régimen de 

sentir sus 

semejantes agredidos .. Pero tal vez la 

identificación de los mexicanos con 

simpatía por 

mayor prueba de 

su causa fue 

la 

la 

respuesta masiva de apoyo y solidaridad con el legítimo 

gobierno espaftol por parte del PNR, el PCM y la CTM. A una 

semana del estallido de la guerra civil, ésta encabezó una 

gran marcha 

diferencias 

unitaria en 

internas que 

apoyo de 

estuvieron 

la república. Las 

a punto de hacerla 

naufragar, aparecieron por completo borradas frente a un 

hecho que las trascend~a. 19 

En un segundo mitin de solidaridad, algunos de los 

oradores lan~aron la iniciativa ae formar milicias en México 

para combatir a los fascistas, y comenzaron a reunir dinero 

y alimentos para enviarlos al pueblo e~paftol. Mientras 

tanto, el franquismo nombraba como embajador oficioso en 

17 E1 unive.r..s..aJ.. nos. 7472, 7J.79: J.9, 27 de .JuJ.io de 
J.936. 

18 ~..i...ox. no. 7064, J.8 de agosto 
I.ln.i.Y.ex:sal.., no. 7260, J.7 de octubre de J.936. 

19. Ib_i._d. 

de J.936. 



157 

México a un antiguo miembro de la legación españo1a: Ramón 

Ma. de Pujadas. :2 C> 

Prácticamente de inmediato, se redefinieron en México los 

compor=amientos po1~ticos d8 distintas fuerzas socia1es de 

acuerdo a ia confrontación que sus semejantes estaban 

viviendo en España: de un lado, el. gobierno, 1a central 

opositores, obrera y los 

nacionalistas, 

ante los ojos 

comunistas; de otro, los 

conservadores y profascistas. 
del mundo, partida en dos. 

España 

¿Sería 

preguntaban los comentaristas, nuestro futuro? 21 

estaba, 

ése, se 

El. asunto que más trascendencia tuvo en este período fue 

l.a amenaza de la CTM de formar "milicias populares". A 

escasas semanas de form~lada, los servicios de inteligencia 

norteamericana ya tenían pruebas de que se estaba llevando a 

l.a práctica. El agregado militar enviaba a sus superiores 

una c:rcular que interceptó al Far~ido Comunistw. Dirigida 

por Enrique Zaragoza, miembro del Comité Central, a los 

comités regionales del PCM, el documento establec~a la 

necesidad de continuar la solidar~dad con Espana, así corno 

de "1niciar la organización de m1licias para la defensa de1 

pueblo contra ataques reaccionarios." Los comandos se 

compondrían por "un camarada del Partido, un C<:l.marada de 

sindicatos o grupos campesinos y un camarada del. Frente 

E1 SME donó mL1 pesos a1 emba~ador ~e Espana. Poco 
dcspué:.s se an1Jnc.:"-'5 1.a formación de una Legión Izquierdist:a 
MexLc~na. formada por 800 carranc~~tas. vL11Lstas. 
zepatistas y maderist~s; dispues~os a pJrtir a Espana para 
combatir al. l.ado de Las .: -~ar zas de1- gobierno. A fin de mes 
se fundó 1.a sección mex1cana del. r"'rr:-nt:e Popul.ar Español.. 
Ex.cé.]._s_;i._o..r_, nos. 7050. 7051. 7060. 7071: 3. 4, 13, 24 de 
agosto de 1936. ~J..I.n.j.,ye.:r_sol-_ no. 7182, 30 de :iu1Lo de 1936. 
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Popular",_ .. ~ se encargarían de vigilar las actividades de 

"grupos reaccionarios y cristeros y de la mayoría de los 

líderes de derecha"; informarían al comando general en la 

ciudad de México; y desarrollarían trabajo en el Ejército. 

Más allá de su autenticidad -que no hemos podido confirmar

la circular constituía un aviso de lo que Marshburn pensaba 

podría ocurrir en nuestro país si los Estados Unidos no 

tomaban cartas en el asunto.~ 2 

Por :Lo demás, no era sólo e:L agregado militar 

norteamericano quien consideraba estos riesgos. La prensa 

conservadora atribuía al gobierno espanol el calificativo de 

comunista y denunciaba las presiones de los comunistas 

mex~canos por :L1egar a dom~nar a Cárdenas. En un c:L~ma de 

franca tensión, la CTM solicitaba protección policíaca de 

sus 1ocales para prevenir atentados; ~~~éis~_or. afirmaba que 

"m~:L~c~as obreras" rodeaban los ed~fic~os de ésta "y otras 

agrupaciones rad~ca:Les". 23 

Otra expresión de la paranoia que desataba la posibilidad 

de que la CTM formara milicias, fue la carta que envió a 

Cárdenas el vicepresidente de la Unión ~~acional de Veteranos 

de la Revolución, General Daniel Ríos Zertuche: 

"En e:L m~t~n comun~sta que se efectuó e:L día 2 
del actual en la ?laza de la Constitucion de esta 
ciudad, los demagogos a sueldo de Rusia acusaron 

21 . ver ediéoriaLes de 
UniY_e~sal.. durante ios meses de 

prensa en Exc_é..J._s_i._o_r. 
ju1io y agosto de 1936. 

y .E.l. 

22 La circuiar era firmada por Enrique Zaragoza, 
miembro de1 Comité Centra1 deL PCM. Marshburn. México. 13 de 
octubre de 1936. MID, NARA, WDC. 7536 G2R MID 2657 G76B/I20. 

:i:;_,c_c.é.l.s..:Lox. no. 7057. 10 de agosto de 1936. 



La 

al Ejército Nacional de ser impotente para 
defel-. -.r a las Instituciones Péblicas. En efecto, 
la pr~cenSión de los demagogos de que el gobierno 
entregue armas a los trabajadores para que ellos 
mismos defiendan sus derechos, sólo podría 
entenderse si se aceptara que el Ejército es 
impotente, inútil o traidor a la Constitución. La 
UNVR no hab~a protestado por tan absur~o proyecto, 
porque lo había considerado irrealizable, y como 
dijo el Sr. Gral. Luis Bobadilla, Jefe del Edo 
Mayor de la Sría de Guerra, no podía estimarse 
sino como un simple recurso era torio. Pero ahora 
que esos proyectos se real~zan y ante la amenaza 
que esos hechos representan para la Constitución 
de la República y para la paz de la Nación, la 
UNVR protesta enérgicamente contra est3 mu.niobra 
que tiende a desplazar- y a nul.ificar al Ejército 
Nac~onal ... y d~nunc~a ante la Nación a1 grupo 
extranjero y comun~sta llamado Frente Popular, 
agencia extranjera estaolecida en el País con el 
ún~co objeto de crear nuevos od~os entre los 
mexicanos, de dividir a la Nación y de perturbar 
la paz pública. El Ejército Nacional es el 
ba1-uarte y el c!efensor de la Constitución y del 
gob~erno leg~t~mamente const~tu~dos y deb~do a 
esto lo atacan los l~deres c~nun~stas. Saben aue 
nunca 1es serv1rá ~ncond~~1onalmente para -la 
realizac~ó~ de sus man1f1estas amb1c1ones 
políticas personales. " 2 

... ¡. 

CTM rechazó de 1os cargos, y el ala 

izquierda de1 Senado 

inmediato 

protestó porque la UNVR hubiera 

insultado al ejecut~vo y 11amado comun~stas a los obreros, 

pero e1 escándalo era 

enfrentamiento alcanzo a 

d1fíci1 de 

las C6maras, 

parar. Cuando el 

los dirigentes del 

"a1a izquierda" se v~eron obl~gados a renunc~ar: su fracc1ón 

Dani.eL Ríos Zert;uche a Cárdenas. México, 1.0 de 
agc~co de 1936. AGU. FLC. 556/1. La amenaza de R1os zercuche 
d::....o .Lugar a disensi..on . .::.-:s en La UNVR. Cosme Anay.:i .. Presi..denc.e 
d•1 com1Cé nayar1Ca de esa organ1zac16n. 1nform6 ~oca 
d . .;-spués a Cárdenas que hab:ia sol.ici..t:.ado a Cesáreo Case.ro .. 
presi..dent:.e de UNVR, se desmint:.iera .. o seria "separado deL 
cargo .. º Reiécraba apoyo a Cárdenas .. Anaya a Cárdenas .. Tepic, 
23 de sepé1embre de 1935. AGN, FLC. 559/23. 
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de-sapa::c:-eció "por sugerencia de Cárdenas". 25 En benefici.o 

del. equilibrio pol.í.tico. el Presidente aceptó también la 

renuncia de Emilio Portes Gil a la dirección del PNR, que 

fue sustituido por Silvano Barba González, el hasta entonces 

Secretario de Gobernación .. 26 

Poco después, la recepción de comunistas y cetemistas al 

buque mercante Mag_a..l._l,_an.e...s.. en Veracruz despertó sospechas 

acerca del grado de involucramiento del gobierno mexicano en 

la guerra de España. Independientemente de lo que opinaran 

la prensa y l.os grupos políticos. crecí.a el rumor de que 

Cárdenas vendía armas a la República.. El primero en 

afirmarlo 

Daniels .. 

con certeza fue, desde luego. el embajador 

Pasó todavía un mes antes de que el asunto fuer::i del 

dominio público. Mientras tanto, el Secretario de Relaciones 

Exteriores enviaba a su colega norteamericano notas ambiguas 

negando el envío de armas a España, pero afirmaba que no 

habia compromiso internacional alguno que se lo impidiera. 

En la sesión de la Cámara a la que Cárdenas presentó su 

informe de gobierno. el l.o de septiembre. fue el diputado 

Luis Enrique Erro. quien "destapó" la venta de armas: al 

responder a Cárdenas, afirmó sin mayores explicaciones que 

el Presidente había actuado "de modo irreprochabl.e" al 

2 s A.ú..n después de J..a renuncia de Ernesto Sot::.o Reyes y 
dG Cándido AguiLar y desaparición de Las aLas izquierdas de 
Las Cámaras. Los enfrent3m1ent:.os a goLpes ent:.re part:.1dar1os 
y opos1t:.ores deL "Frente PopuLar" cont:.1nuaron en eL 
congreso. Ezcé.J.s~i.o_;c:. no. 7059. 7070. 7072. 7073. 7074: LZ. 
24. 25. 26. 27 de agosto de L936. 



"Prestar ayuda moral e incluso material a un gobierno amigo, 

legítimamente constituido ...... " :?egúr.. los cálculos de la 

prensa, se habían vendido p~ra entonces 20,000 fusiles de 7 

milímitros y 20 millones de cartuchos por un total da 4 

m~11ones de pesos. 27 

161 

A partir de entonces, la prensa comenzó a informar de las 

vicisitudes del intercambio: en septiembre, el M:agaJ._l..a..n.i:LS. 

fue bombardeado por rebeldes antes de llegar. a salvo. a 

C.3.rtagena; el cañonero D.u.r_ango logró sus objetivos sin 

contrat~ampos. El Cónsul ~spaftol, José ArgUelles. preparaba 

los env~os de ~rmas desde Veracruz. 28 

Cuando estuvo claro que la batalla d~plomAt~ca no tendr~a 

los efectos esperados, Roosevel t prohibió l.a salida de un 

cargamento 

violaba el 

de armas 

espíritu 

para 

de 

España 

La ley 

con 

de 

el argumento 

neutralidad 

de que 

recién 

aprobado, y neg~ licencia pora haceI un envío de aeroplanos 

26 E><.céÁS1ox:. nos. 7068 y 7073. 23 y 26 de agosto de 
1.936. 

::Z.7 Coincidentemente. el. 20 de agosto 11.egaban 2 
guardacost:as y un acorazado nort:eameri.cano "de vi si t:a •• a 
Acapul.co. J;;xcól.s_i._ox:. nos. 70G-1. 7067. 7068. 7080. 7.-81:. 17. 
20 21- de agosto: 2. 3 de septiemb,,,-e de 1-936. Daniel.s al. 
secretario de Estado. México. 24 do agosto de 1936. sv. 
NARA. WDC. 812.00/30394. ~-larshburn. México. 4 de septiembre 
de 1936. MIL'. N.r1Ri1. \>'DC. 121 G2R MID 2657 G768/1-08. 

28 E;.xcél.s.;i..o:c-. nos. 7093 y 7100. 1.5 y 23 de septiembre 
de 1.936. E.l........!Jni...."IL.e:r::sa1~no. 7257. 14 de oct:ubre de 1936. :e:i 
U.n.iY..e=.al~ no. 7256. 13 de octu..C:Jre de 1936. Mars_'lburn 
informaba del. envío de d 000 000 de cart:uch~s y 8 000 rifl.es 
a España. Marshburn. México. 18 de sept:iemb:::·e de L936- MID. 
NARA. WDC. 7455 G2R MID 2G57 G 768/1-1-1.. 
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.y moto~ea ~ar 2,777,000 dó1ares a 1a compaftía 

New Jersey._,¿ 9 

Vimalert, de 

En enero de 1937, el embajador español en México, Gordon 

Ordás, inic~ó un litigio con la compañía norteamericana 

Archer Daníe1s por 1a incautación que e1 gobierno espafto1 

había hecho del vapor MQ_:t_omar para cargar aviones. La venta 

y traslado de armas se hacía en condiciones cada vez más 

difící1es. Apenas se consiguió 1a sa1ida de1 MaL C~bx:.U=. 
Roosevel.t resolvió ampliar su prohibición a las compañías 

que intentasen la venta de armas a terceros, si éstas tenían 

como destino España.. Más adelante, negó pasaporte a quien 

pretendiera dirigirse a ese país y, por último, decretó la 

ilegalidad de toda transacción financiera o comercial. de 

norteamericanos con espafio1es. Ninguna de estas presiones 

detuvo el apoyo mexicano: continuaron la venta de armas y 

alimentos, pero además comenzó la llegada de refugiados. 30 

En el país, la guerra era motivo de enfrentamientos: para 

el mes de octubre, 240 compatriotas se habían embarcado ya 

para luch.Jr al lado de la República; los obreros de la 

Dirección General. de Materiales de Guerra solicitaban 

trabajar horas extras para producir armas para España: 

ferrocarril.eros y empleados federales enviaban cuotas a los 

republicanos. Del otro lado, J!::x:.c_é_l...ti_o.x:. publicaba un 

desplegado de Falange espa.ñola en apoyo a los rebeldes y 

anunciaba la campaña de solidaridad con el. franquismo de 

Acción Cultural Nacionalista. En unos y otros casos, los 

29 

30 

721.7, 
7273, 

k~cél.:ti.~r, no. 71.97, 30 de diciembre de ~936. 

E1'<cá1s.i.o.r, 
721.9. 7238, 
7281.. 7288, 

nos. 
7244, 
7290, 

71.99. 
7249, 
7320: 

7201., 
7258, 

Lo, 

7202, 
7260, 

3, 4, 

7203. 721.2. 
7261., 7264, 
s. J.4. J.9, 

721.3. 
7268. 
21. Ce 
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_eventos - .:b-r-.·_:oluc::raban 1a presencia activa de españoles, 

aunque era evidente que sólo los republicanos actuaban con 

entera libertad. 31 

A menos de tres meses de iniciada, la guerra se convirtió 

en escenario de prueba de la capacidad bélica fascista: 

I- alia y Alemania proveían de armamento -incluidos g::ises 

ve~·~nosos- y escuadrones aéreos a los rebeldes, mientras que 

Inglaterra y Francia permanecian "neutrales". Sólo 1a URSS 

e~igía la intervención de las Naciones Unidas para evitar el 

i~greso de fuerzas extranjeras a España. 32 

La tolerancia de los gobiernos del conservador 

Chamberla.in y el socialista E3lum a la destrucción de la 

Rep~blica obedecia a poderosJs razones de Estado: más a1l~ 

de los discursos democr.:J.ticos de ambos, estaba. en juego en 

España la estabilidad del capitalismo europeo.. No tenían 

intenciones de apres~rar su confrontación con Alemania por 

defender a un vecino que les era conflictivo; y, en todo 

caso, el que otros se rleshicieran de él podía resultarles 

has ta conveniente, en la medida en que se debilitara el 

frente soviético en el sur del continente .. 

enero; 9. L5. 20 de febrero: Lo. 3. 4. 7. LL. L6. 24, 31 de 
marzo; 2, 4 de abr11; 3 de m~yo de L937. 

31 E:t<__céis_j._o_:c:. nos. 7082, 7085, 7194: 4. 
sept:1embre; 27 de d1c1embre de 1936. lil__Uni.Ye_:c:.saJ.. nos. 
7255, 7256. 7258; LL. 12, 14, 1.6 de oct:ubre de 1936. 

7 de 
7254, 

E:x.c_é.;!._s i..ox no. 
Un_i._'Lez::sa_l.., nos.. 7 245, 
1-936. 

7068, 
73·16, 

21 de agosto de 2936. 
7252; 2. 3, 9 de oct:ubre 



4 Los procesos de Mosco y el asilo a Trotsky 

A partir del mes de agosto de 1936, la prensa mundial dio 

a conocer que en la Unión Soviética se llevaba a cabo la 

mayor purga de dirigentes bolcheviques desde la Revolución 

de octubre: Kamenev, Zinoviev y T:rotsky eran sometidos a 

juicio por traición a la patria. De los acusados, sólo éste 

último se encontraba desde hacía siete años fuera de su 

país. Asilado en 

persecución de la 

París 

policía 

y luego 

secreta 

en Noruega, sufría la 

y las amenazas del jefe 

del gobierno soviético, convertido en implacable enemigo 

político y personal suyo. 33 

Trotsky había formado en el exili.o una organización 

denominada IV Internacional a la que pretendía convertir en 

punta de lanza para el derrocamiento de Stalin. En su 

perspectiva, éste era un dictador que había distorsionado 

los fines del estado proletario para su beneficio personal. 

Sin embargo, su presencia en Europa ponía en jaque a los 

gobiernos que lo recibían y añadía tensiones a la de por sí 

precaria relación con la Unión Soviética. Obligado por ello 

a cambiar constantemente de residencia, intentó inútilmente 

trasladarse a los Estados Unidos. Sus gestiones lo llevaron 

a buscar la opción de México, y fue Diego Rivera quien 

solicitó a Cárdenas se ocupara de su caso. 34 

33 22 de agoséo de 
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~c_é.1...s_i_oz:, nos. 7068, 7069: 2.L. 
.L936. Ver éambién .Los éexéos de Isaac Deuéscher, J::.l. l'z:.oLe 

12e_s_a_r:_ma_dQ; y J::.l. ~Xe±.a 12e_s_t.e=_d_Q. México, Ediéoria.L Era, 
.L976. 

34 E~s_i_ox:, no. 7.L39, .Lo de novi.embre de .L939. 
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Recib~_3 ~~huésped de su talla representaba un honor y 

un compromiso para México.. Cárdenas podría demostrar al 

mundo entero que e1 ejercicio de la soberanía no se 

limitaría por la presión de fuerza política externa alguna y 

decidió dar un paso que lo enfrentaba con quien en otros 

planos había aparecido como su aliado. 

El. as~l.o a León Trotsky fue comun~cado por cardenas en 

carta a su Secretario de Relaciones Exteriores el 3 de 

diciembre del mismo año. En el documento enviado a Hay, el 

Presidente defendía el as.i:lo político, afirmando que "no 

supone afinidad de pensamien-co, propósitos o tendencias"; 

decía que México era suficientemente estable como para 

suponer que l.l.egada de cualquier personaje podría 

introducir elementos de inestabilidad. 35 

En México, la reacción de comunistas y cetemistas no se 

hizo esperar. También en este punto se mostraban diferencias 

de criterio. La central obrera hizo una extensa y ambi,_;rua 

declaración en l.a que. l.uego de considerar a Trotsky 

opositor a su programa de frente popular, condicionaba su 

actitud a la que el asilado del gobierno asumiera frente a 

la política nacional: 

"S~ Trotsky ha de al.entar en Méx~co con su sol.a 
pres~·ncia /J..1 drupa d~ s•.Js adeptos que proponen la 
inmediata insurrección armada y el establecimiento 
de la dictadura del proletariüdo, desentendiéndose 
de las características de esta etapa histórica, es 
decir, si Trotsky en México ha de servir de 
estímulo para que surjan diferencias en el seno de 

35 Cárdenas a Hay. Méx1co. 3 de d1c1embre de L936. AGN. 
FLC. 546.6/77. EL anLI.nc1o púbL1co se h1zo eL 7 de d1c1embre 
de .1936. k:><c_él.s_io.:r;:. no. 7L75. Troésky aceptó ven1r aL pa1s 
el. LB de d1c1embre de L936. Exc_é_l._s_;i_o.:;:. no. 71-85. 



1a clase trabajadora y se 
movimiento de un frente único del 
en l.a conciencia de las masas, 
considera grata la estancia de 
nosotros .. " 3 6 

obstacul.ice el. 
puebl.o que vive 

... l.a CTM no 
Trotsky entre 
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En cambio, ei Partido Comunista evaluó el. hecho como un 

duro golpe a las anteriores alianzas internacional.es de 

Cárdenas, a su política de apoyo a l.a república española, y 

a su compromiso social. .. Laborde consideraba que el. asilo a 

Trotsky era "contrario a los intereses del. puebl.o y del. 

gobierno" .. 37 

Antes de que pisara tierra mexicana, Trotsky había 

revuelto ya las aguas de l.a política naciona~. Mientras l.a 

CGT y el. sindicato petral.ero decl.araban su benepl.ácito por 

la resol..ución de Cárdenas, Diego Rivera se encargaba de 

denunciar a sus an~iguos camaradas, 1..1.amando a Laborde 

"empl.eado a suel.do del. d~ctador Stal.in". 38 

El. exil.iado ruso arribó a Tampico el. 9 de enero de l.937. 

Formul.6 ante el. gobierno y l.a prensa un compromiso de no 

intervenir en asuntos pol.~ticos. Durante e1 tiempo que se 

prolongara su estancia en nuestro país, se l. imitaría a 

atender asuntos privados y a escribir. Menos de una semana 

después, rompió su silencio. En sus primeras declaraciones a 

l.a prensa, rel..:icionó su persecución con 1a de otros 

dirigentes a ios que Stalin pretendía despl.azar de l.a 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

36 A_x_cé),_l;Lic:,.,;:. no. 71-87, 19 de diciembre de 1936.Cuando 
1.as presiones arreciaron, 1.a CTM ordenó a sus miembros no 
mol.estar a Trotsky. E:i<.e_é_l._si._o:c_, no. 7193, 25 de diciembre de 
1.936. 

~_cé_l.s_:i._ox_, no. 7176. B de diciembre de 1.936. 
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di-recci._ón política bolchevique para consolidar su poder. A 

partir de ese momento, convirtió en noticia cotidiana los 

acontecimientos soviéticos. 39 

En una serie titulada "Los procesos de Moscú al Día", 

Trotsky comenzó a informar con detall.e de l.os "crímenes" de 

Stalin.. Recorría la historia política rusa de los últi.mos 

años y detal.laba la serie de traiciones y asesinatos 

políticos que el jefe del gobierno había prohijado para 

lograr la hegemc•ia pcr encima y en contra de los objetivos 

revolucionarios por los que habían luchado milanes. Ahora 

que enfrentaba los primeros fracasos de sus planes de 

de culpas a sus industrialización forzosa. pretendia cargar 

antiguos camaradas .. .... C> 

En verdad, hasta la llegada de Trotsky a México, no se 

tenía en México una idea precisa de lo que había ocurrido a 

la muerte de Lenin. El que un testigo y actor tan crucial de 

l.a Revolución emitiera juicios tan duros y tajantes sobre 

sus resultados y, particulurmente, sobre sus fracasos, tuvo 

un gran peso en la conciencia nacional. 

Poco después 
restaurant:. &x.cél...s_:i_or. 
diciembre de 2936. 

fue at::.acado por desconocidos en un 
nos. 7277. 7292. 7194: 9. 24. 27 de 

~><.e_é__l._s_i.__ar. nos. 72LL. 7219: 13. 21 de enero de 1937. 

4 0 i::zcél-sior. no. 7224. 26 de enero de J.937. Los 
art:.ícu1-os cont:i.nuaron durante el. mes de febrero del. mismo 
año. En uno de el.Los, Trot:.sky definía :=;us p!::"opósitos: "Mi 
~abor ahora es desenmascQrar Los vicios fundamental.es y 
originaLes de Los procesos de Moscú. y exhibir Las fuerzas 
que motivaron Las maquinaciones, sus verdaderos fines 
poLit:ícos y La psicoLogia de Los part:icípant:es y sus 
víctimas. "E_Kcál..s_;i,_ox, no. 7239. LO de febrero de 2937. 
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La información y 

México tremendamente 

l.as opiniones de Trotsky 

penetrado de1 conflicto 

al establecimiento del 

l.l.egaban a un 

ideol.ógico y 

socialismo. pol.ítico 

Cárdenas 

relativo 

y su gobierno eran acusados por l.as fuerzas 

conservadoras de comunistas que pretendían establecer una 

dictadura del. proletariado, contra l.a tru.dición y l.as 

realidades del país. El apoyo a 1.a República española había 

partido también en dos bandos a los mexicanos. Sólo una 

figura de la talla de Trotsky, podía hacer contrapeso en esa 

balanza. 

En unos cuantos días. Trotsky se convirtió en el. nuevo 

maestro y profeta de la política internacional en el país. 

Mientras en Moscú l.os acusados confesaban ignominiosamente 

sus crímenes. desde México. él se adel.antaba a l.as noticias 

y acusaba al gobierno soviético por el "crimen monstruoso" 

que estaba a punto de cometer. Como prueba de sus 

afirmaciones, estaban los propios procesos, el asesinato del 

periodista ruso Madachine con quien él había estado en 

contacto en París, y la desaparición de su hijo S8doff. 41 

Más allá de sus propias intenciones l.o que l.ogró 

Trotsky fue quebrar la imagen ideal.izada que en México se 

tenía de la Rusia soviética. El desplie0ue publicitario de 

41 Radek. 
de Lo que no 
enero de L937. 

por ejempLo. decía ser cuLpabLe 
t:.enía not:.icia''. .Ex_c_é1sior, no. 

"de todo. aún 
7223. 25 de 

Trotsky se asumía como defensor dc2 socialismo. 
"Nuestra oposición no es contra Los soviets. sino contra eL 
despotismo burocrat:ico que ha asfixiado a Los soviets." 
Ex.c..éJ._s_;i.ox no. 7234. 5 de febrero de L937. Consideraba que 
Las conquistas de La RevoLución de Octubre estaban siendo 
revertidas por eL despotismo poLitico. "EL sociaLismo es 
imposibLe sin La act:ividad independiente de Las masas y eL 
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los juic~o= y las declaraciones de este hombre influyeron 

poderosamente en el ánimo colectivo para tornar la antigua 

por las conquistas revolucionarias del 

ruso, en un desprecio por la dictadura 

admiración 

prol.etariado 

stal.inista. En contraste con la vehemente defensa de la 

república espansila, no se produjo intento alguno de 

acercamiento o aclaración oficial de la política soviética. 

En adelante, cualquier insinuación al respecto caería en el 

vacío. No volvería tampoco a plantearse la reanudación de 

relaciones con la URSS. 

Por lo demás, las actividades de Trotsky no se limitaron 

a México. En febrero se formó un comité internacional para 

juzgar las acusaciones de Stalin al dirigente de la IV 

Internacional. Presidido 

jurado tenía 

eL exiliado 

por objeto 

hacía de su 

por George Novack y 

dar 8 la publicidad 

caso y contrarrestar 

John Dewey, el 

la defensa que 

la propaganda 

soviética. Como parte de la misma campaña, se convocó a un 

mitin en la ciudad de Nueva York, donde se transmitiría un 

mensaje telefónico de Trotsky desde la ciudad de México. La 

;-::omunicación fue bloqueada, pero el discurso se leyó ante 

unas diez mil personas en el Hippodrome Theater... Después, 

Trotsky comenzó a enviar regularmente artículos a la prensa 

norteamericana. Estos se publicaban sin censura. 43 

fLorecimiento de La personaLidad 
7239, LO de febrero de L937. 

humana. "E~':!'CéJ..sJ.QZ:, no. 

43 El. día anunci.._.1.do, eL l:.t,:;1-úfono sicnpl.em&nt:.e no 
funcionó. La compañía r- T & T ai30 que La fa1-1.a había 
procedido de México. La comoañí~ mexicana de t::.eLéfonos 
afirmaba que no había habido sabota_je. mie:itras que La CTM 
aciaraba que Las com~Jicaciones teLefónic~s de Larga 
distancia estaban a cargo de personaL de ~onfianza. y no de 
agremiados del_ sindicat:.o; miembro de 1.a cent::.ral.. E1- mísmo 
día se detuvo a 4 "bandidos" que cortaban redes t::eLefónicas 
y t:e1-egré3.ficas en 1.a carretera a Cuernavaca. ver también 
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El jur-a.do se reunió en México durante el mes de abril y 

sus integrantes decidieron mayoritariamente absolver al 

acusado por fa1ta de pruebas. E1 aparato publicitario 

dispuesto aquí y en los Estados Unidos para convertir sus 

resoluciones en una acusación a Stal.in fue opacado por la 

renuncia del periodista Carleton Beals, quien denunció la 

parcialidad del comité a favor de Trotsky y el sentido 

político con que actuaban ambos. En la URSS tocaba el turno 

a Rykoff y Bujarin, sometidos a juicio por las mismas causas 

que sus campaneros. Stalin declaraba que Rusia tenia tres 

enemigos: el. capitalismo, el trotskismo y la propia soberbia 

soviética. 4 4 

5 La interferencia de los fascjstas• nazis y jagoneses en 
~élti.= 

En cuanto Hitler asumió el gobierno, comenzó a procesarse 

en Alemania un cambio profundo de su pol.ítí.ca exterior, y 

ésta tendría consecuencias en México. Según Verena Radkau, a 

partir de 1933, el encargado del. partido nazi para asuntos 

extranjeros, Bohle, declaró su intención de estar en 

contacto con todos los al.emanes residentes en otros países 

para convertirlos a su causa. En 1937, 

presidía pasó a 

Exteriores. Desde 

depender del 

allí, Bohle se 

Ministerio 

encargó de 

la oficina que 

de Rel.aciones 

sistematizar :La 

información 

connacionales 

disponible sobre 

en el. resto del. 

las 

mundo, 

actividades de sus 

enviarl.es propago.nda 

continua sobre los logros del. hitlerismo, y exigir de el103 

síntesis dei texto pubLicado en l\..me_i:;:i_c~n_He=Cl.1.r~. de Nueva 
York. Ex~é.l.~. nos. 7230. 7235, 7237. 7238, 7239, 7240, 
7247; Lo. 6. B. 9, io. ii. L9 de febrero de L937. 
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1ea1tad f~~nte a potencial.es amenazas del exterior. De todo 

esto se encargaría personalmente su embajador en México .. 

Rudt Van Collemberg. 4 5 

La percepción de 

inquietaba por .i.gual. 

pJcto para impedir l.a 

fines de 1936. 46 En 

una amenaza comunista en México 

a Alemania y Japón, que firmaron un 

expansión de l.a "amenaza soviética" a 

esa perspectiva intervinieron a favor 

del bando rebelde en 

Cuando se 

España, pero también 

el conflicto 

lo hicieron en 

México. produjo con el. vapor 
los cónsules alemán e italiano se declararon 

dispuestos d. defender a los oficial.es que se negaron a 

cargar armas en él. 47 

Desde mediados de 1936 comenzaron a aparecer en la prensa 

nocional editoriales firmados por agentes al.emanes en 

defensa del nazismo y el. antijudaísmo. La campana de prensa 

del gobierno, acampanada de otras 

de que se definió la posicLón aiemana 

siguió a l.o largo 

presiones. 48 Después 

frente a la guerrG española, el gobierno mexicano redujo sus 

7298. 
1.937. 

45 

E,,.:c_é.J.s i or. 
7299: 6. 29 

EJ.. Na<::d .. onal.. 

nos. 7263. 7272. 7286. 7294. 7295. 7296. 
de marzo: 6. 7 8. 1.0. 1.1. de abril. de 

no. 2866. 19 de Jbril. de 1.937. 

"Los eJ.ement:os de 
nacional..social..ist:a'' 1 y ''El. Ter,--:er 
EJpp_x:esar_io_s_ l\:Lemane,;_. . . c_i.__t. ;ci?-

1.a pol.ítica exterior 
Reich en México .. en LO.-S. 
?7-100. 

1.936. 

47 

48 

1.3. 28 
1.6. 26. 

Exc_éJ._s_i._ox. no. 7 1. 64 • 7 2 68: 26. 30 de noviembre de 

E=_ál,_s_i_o:r;:. no. 7202. 4 de enero de 1.937. 

La_P_x::_ens_a nos. 294. 295. 296. 297. 
de junio de 1.936. E><c_él._s_i_ox:. nos. 
28 de septiembre de 1.936. 

31. g: 
7094. 

1.0. 1.1.. 1.2. 
71.03. 7105: 
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Coffiunicaciones oficiales con Alemania a su mínima expresión . 
........ 

Evidencias anteriores de la utilización de nuestro país 

como frontera estratégica para un conflicto internacional de 

amplias dimensiones se tenían desde hacía algún tiempo, pero 

no habían hecho mayores daños. Apenas había México había 

alzado la voz para protestar por la invasión. italiana a 

Etiopía cuando descubrió, en nov.i..embre de 1935, 1a 

participación de ciudadanos japoneses y alemanes en un 

inmenso contrabando de armas con destino al puerto 

Manzanillo. Según 1-os in.formes del cónsul. Domínguez, 

de 

1os 
agentes Kiso Tsurux, Ernst Pirsch y Sommer Herrman compraron 

a la California Arms Campan.y ametralladoras, rifles y 

municiones por un total de 165, 000 dólares que pretendían 

enviar en el vapor Taka.oka Maz:u. El barco nunca tocó costas 

mexicanas.so 

49 Así ocurrió, por ejemp1o, con La visita de1 
encargado de negocios a1emán en Estados Unidos y México, 
Friedrich Von Boetticher, de quien eL agregado miLitar 
norteamericano comentaría: "He Left with a feeLing that the 
Mexican Government was not interested in cuJ..t:ivating t:he 
friendship of the Nazi Government." Marshburn, MID, México, 
L9 de enero de L937. NARA. WDC, 7773 G2R MID 343 W23/L52. 

so Cartas deL cónsuL deL Arco a Ceniceros. San 
Francisco, caLifornia, 8, L2 y 23 de noviembre de L935. AGN, 
FLC, 559.3/25: 559.3/28. La información fue confirmada por 
eL embajador CastiLLo Ndjera. quien detaLLaba: se trataba de 
2, 000 rifLes de segunda mano: 2 cañones de 5 puLgadas: 5 
morteros trinchera: 2,000 granadas de mano: 7,500 paradas de 
municiones: 400 cascos de acero: 2,000 cartucheras y 5 
cañones de diversos ca1ibres. Informe confidenciaL deL 
embajador castiLLo Nájera a La Secretaria de ReLaciones 
Exteriores. Washington, DC, 9 de noviembre de L935. AGN, 
FLC, 559.3/28. 



Antes de terminar eJ.. año de J..935, Cárdenas tomó 

conocimiento de que también nuestra frontera sur era 

host~gada: el. gob~erno guatemalteco hab~a ordenado J..a 

movilización de 500 soldados en dis~intos puntos de acceso a 

su país. 5 1 Sólo que el dictador Ubico no se movía por 

designio propio. Una íntensa campaña de prensa sobre el 

peligro que corría Guatemala ante el avance del comunismo en 

México le obligaba a tomar precauciones. La propaganda tenia 

un origen semejante a la que se difundía en nuestro pa.i.s,. 

pero aquí se sumía en un mar de visiones contrapuestas que 

la anulaban ... 

Sin embargo, 

influencia de la 

la .:::empaña antifascista creció bajo 

junio 

J..a 

de Repúhlica española. A partir de 

1936,. los nazis eriln .l..dentificados en nuestro país por su 

extraordi:-iaria violencia y sus obsesiones expansionistas. 

Puede decirse que en México se formó un muro de contención 

que impídió el 

aunque no el 

crecimiento de la simpatía por Alemania, 

que se desarrollaran pequer ... os núcleos de 

activistas y propagandistas,, asociados a fracciones de la 

oposición a Cárdenas. 

En momentos en que se definían las fuerzas del espectro 

político nacional, los conflictos internacionales influían e 

intervenían de maner~ importante en todos sus actores. Sólo 

la conducción del gobierno impedía que se produjera un 

a1ineamiento masivo en torno a alguno 

Como en el 

de los ejes 

trato con las ~deol.óg~cos o pol.~t~cos dom~na~tes. 

fuerzas nacionales,, Cárdenas mantenía en el exterior un 

equilibrio político que le permitía mantenerse en movimiento 

sin ataduras. 

51 Federico Montes, 
a Cárdenas. Tapachu:La, 
559.3/28. 

Jefe de ia zona mi:Licar de Chiapas. 
7 de noviembre de :L935. AGN, FLC, 
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Los primeros dos años de gobierno reunieron, en un 
movimiento no concertado, a todas las fuerzas que podían 

aspirar a tener presencia en la vida política del país. 

Villarrea_li stas, rechistas, callistas, comunistas, 

cetemistas; dórados y rojos configuraron un diagnóstico 

crítico y contradictorio del estado en que se encontraba 

México. Pero e1 mayor desp1iegue imaginativo 1o 11evó a cabo 

Lázaro Cárdenas, quien sorteó todas las dificultades que se 

le enfrentaron para descubrirse y descubrir a su pueblo. 

En un ambiente cruzado por definiciones y estrategias 

internacionales, 

compromiso .. Fue 

salvó su 

aprendiendo 

integridad sin 

de 1os códigos 

rehuir al 

secretos de 

organizaciones, personas y ~asas a f~erza de tocar todas las 

puertas. Nadie pudo escondérsele. Pero nadie veía tanto como 

é1 y nadie aprendió tanto de 1os demás como él. 

Sus certezas comenzaron a mostrarse durante 1937. Por 

encima de aliados y adversarios, determinó rumbos y formas: 

no hubo conflicto interno o internacional al que no 

extendiera la opinión y, cuando pudo, 1a mano ... Pero su 

crecimiento redujo el espacio colectivo. Las energías 

desatadas no llegaron 

iba perfilando. Era 

más allá de 10 que 

un c_on_dottiero 

su horizonte les 

que de tanta 

responsabilidad, conocimiento y experiencia concentrados, no 

leyó en las expectativas de los otros 1a que sería su futura 

soledad ... Y no quiso renunciar a sus tiempos a cambio de una 

interlocución conflictiva o incierta. 

La protección que ejerció 

del dolor. el castigo y el 

Nadie hubiera podido hacer 

prometido todo. 

sobre los pobres no los eximió 

hostigamiento de sus enemigos. 

tanto. Pero sólo él 1o había 



Andante con Moto 

La explosión de un "estado naciente", de un 

enamoramiento, es producto de un reconocimiento instantáneo 

y extraordinario. De pronto, todo lo que se sospechaba como 

existente aunque lejano adquiere vida, vigencia. Quien nos 

mira conoce antes de que los expresemos, nuestros deseos, y 

los comparte. Se conmueve por e11os. Se adelanta. ActDa por 

ncsotros. 

Después, a ese momento maravilloso sigue el crecimiento, 

el aprendizaje, la formación de un nuevo horizonte. Allí se 

prueba la consistencia del encuentro, la perdurabilidad de 

las emociones, la capacidad de la imaginación. 

La expropiación petrolera fue el toque de diana de ese 

encuentro, ese enamoramiento de Cárdenas con el pueblo al 

que había buscado.. Y todos -aliados y enemigos- creyeron 

poder crecer bajo su influencia. En el proceso, unos idearon 

un golpe definitivo en su contra. Otros se prepararon a 

dominar el horizonte. Sólo la prueba cotidiana los convirtió 

en quienes 

mitos. La 

conmoción 

realmente eran. Les devolvió tamafio y despejó sus 

aurora no podría alumbrarlos a todos, pero la 

les hizo creer que, a su manera, cada uno podría 

apropi3rse de su brillo enceguecedor. 

Casi todos se ~qui~occron. Derrotndcs &n la búsqueda de 

nuevas irradiaciones de la pasión colectiva, no imaginaron 

que sus iniciativas serían sometidas a un juicio implacable 

y ~ue sus debilidades no tcrdarian en aclararse. La luz les 

pasó por encima, pero sólo pura mostrar sus miserias... El 
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móment~ fue superior a sus fuerzas. y e1 fruto de ese penoso 

descubrimiento les fue, por igual, ajeno. 
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Capítu1o VI: Oro negro 

La propiedad sobre 1os recursos naturales del. país 

constituyó el asunto más espinoso de las relaciones entre 

México y los Estados Unidos. La rigidez de las compañías 

extranjeras y su defensa a ultranza de todos sus privilegios 

pusieron en evidencia los límites de su poder: su guerra fue 

la del. capit:alista colectivo en contra de 1a voluntad 

nacional de un pueblo dispuesto a reconquistar su espacio 

vital. 

La madurez del. gobierno mexicano se mostró en un 

cuidadoso proceso de negociaciones que tuvo tres objetivos 

fundamentales: la recuperación de la soberanía económica, la 

diferenciación política del trato con las empresas y el 

gobierno norteamericano, y la conducción de los ccnflictos 

1abora1es para impedir que 1a satisfacción de 1as demandas 

obreras condujera a una parálisis industrial. Cuando las 

empresas midieron fuerzas con Cárdenas, se enfrentaron al. 

éxito de una estrategia política y diplomática largamente 

preparada. 

1 La bf_¡_s._q_ue..da.__de J.lD ou...eYO_B..Qll i J ibri o· em;¿resas y 
~-s_ 

En los meses que siguieron a junio 

de Cárdenas intentó fortalecer 1os 

relación entre empresas extranjeras y 

de 1937, el. gobierno 

ámbitos 1ega1es de 

sindicatos. El. papel. 

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la Secretoria 

del. Trabajo se tornó prioritario: 1as partes estaban 

cbl.igadas a recurrir a el.las antes de que estallara un 
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ca-nflicto; de la habil.idad de sus funcionarios dependería 

determinar hasta dónde podía prolongarse o intensificarse la 

presión 1abora1. 

La pronta resolución de los movimientos huelguísticos se 

convirtió en un escudo contra 1a desestabilización. 

Teléfonos, electricidad, aviación, textiles y plata fueron 

rnanera. 1 Pero más a11á de 1os sal.vaguardados de esta 

recursos legales con que contara el régimen, la actitud de 

l.as compañías extranjeras desató un amplio movimiento de 

resistencia social que escapaba al control de quienes 

intentaran frenarlo. 

de 

En el campo, 

los derechos 

la justicia no siempre funcionaba en defensa 

de los trabajadores. Grandes empresas, como 

United Sugar y United Fruit, lograban frecuentemente burlar 

1as disposiciones del gobierno 

los sindicatos. El despliegue 

federal e imponer castigos a 

de los organismos obreros no 

de la 

tenía 

capacidad organizativa 

a11í los mismos efectos 

que en la industria, y el control pol.ítico de los 

funcionarios tampoco era tan estrecho como en la ciudad: 

estas deficiencias se hacían sentir con la tolerancia a 

ceses arbitrarios~ negativas reiteradas a firmar contratos 

co1ectivos y el. rechazo sistemático de las compañías a 

cualquier mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo 

en las zonas que controlaban. 

1 Ezc.é1ti9~r:· nos. 7382. 7392, 7396. 7400, 7404. 
7471., 7494. 7531.. 7532, 7534, 7541., 7542. 7543, 7550, 
4, 1.4, 1.8, 22. 25, 28 de jul.io: 2, 25 de octubre: 2, 
1.2, 1.3, 1.4, 21., 22 de diciembre de 1.937. La ~ns_a, 
710, 715: 4, 9 de agosto de 1937. 

7406, 
7551.: 
4, 5, 

nos. 

en 
Ver, por 

Los Mochis, 
ejempl.o. 
o huel.ga 

huel.ga de caiieros 
de pl.at:aneros de 

de Uni t:ed Sugar 
Uni t:ed Frui t: en 



179 

Los trabajadores petroleros tamb~én enfrentaron con sus 

propios recursos la arbitrariedad de las empresas. Pronto se 

hizo práctica común su cuestionamiento a la autoridad de 

funcionarios, 

espontáneos: 

dirigentes 

los pozos 

y administradores 

de Tamaulipas 

mediante paros 

y veracruz se 

ccnvLrtLeron en fuentes de LrradLacLón de una ~nconformLdad 

que se negaba a someterse a las formas y ritmos fijados 

desde las a1tura3 ec 13 act~vLdad polLtLca. 3 

En la perspectiva de las compañías, este desorden 

correspondía a una estrategia gubernamental de intimidación. 

Cuando, en 

dicta.m:;;_nar 

estableció 

agosto 

sobre el. 

de 1937, la comisión encargada de 

estado de las empresas petroleras 

en condiciones de que éstas se encontraban 

otorgar un importQnte aumento salarial, sus dueños asumieron 

que se les hobía declarado la guerra. Luego de refutar las 

con·-::lusiones del dictamen, retiraron sus depósitos de los 

bancos, ordenaron ceses parciales de la producci.ón y 

despidieron a quienes consideraron agitadores. 4 

veracruz. EJ:Ccé1.s_i._o_x:, nos. 
1-937. 

7394, 7402: 1-6, 22 de ju.lío de 

Exc_élsL~o>::, no. 7379, 7380, 7381-. 7-100, 7454, 7455, 
7456, 7457.7458, 7475. 7485, 7492, 7495. 7.;99. 7531.: 1.o. 2, 
3, 22 de JU1-io: 1.4, 1.5. 1.6. 1.8, 1.9 de septiembre: 6, 1.6, 23, 
26, 30 de octubre: 2 de diciembre de 1.937. Vc;r informes de1-
Cónsui Stewar= aL Secretario de Estado. Confidencia.1-. 
México, 30 de JULio de 1.937. SD, NARA. WDC., 8L2.00/30466. 

Las comp~flias. decia 1-a comisión. no aportan a1-
pr~greso de México. Han obceniJo c~~ntiosas uciLidades, 
inf1uyen en acontecimientos poLíticos ~aciona1es y manipu2an 
1-a producción y La per~oración de pozos de acuerdo con sus 
operaciones internaciona.1-es. Según sus invest:.ig3ciones,, e.2 
60 % de ia producción oetroiera tenía como d~stino Estados 
Unidos e Ina2at::.erra. - Una so2a cornoania. El. Agui:La, 
monopol.izaba eL 60 "' de La procucción-. En promedio, 1-as 
uci1-idades ce 1-as compaflias se eLev5ban ai 3~.28% de1-
capit.a1 soci.a.1. con que caneaban en i93 . ._;. :::ra un hecho que 
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Pero sus preocupaciones no correspondían estrictamente a 

1os hechos.. Cárdenas exigía tanto de las empresas como de 

los sindicatos .. En su informe de gobierno, convocó a los 

trabajadores contra el "uso político de las huelgas": 1.es 

exigió "una severa autocrítica" y que no cedieran a la 

tentación de "ímpetus irreflexivos" ... Unos días más tarde, 

envió una carta abierta al sindicato petrolero. En ella lo 

señaló por su intransigencia y falta de cohesión.. Si. era 

cierto que 1.as empresas desdefiaban toda transacción, el 

comportamiento obrero no hacía sino favorecer intereses 

patronal.es, "confabulándose con el.l.os en táctica 

aparentemente sindical." que no tenia otro sentido que el. de 

desprestigiar al régimen. 

"Por otra parte, y en esto es indispensabl.e que 
se fije la el.ase obrera, los elementos 
reaccionarios, aunque de forma dispersa, están 
concurriendo todos a obstaculizar el programa 
social. del. gobierno, emprendiendo una campana de 
difamación en el interior y en el extranjero. Sin 
embargo, no preocupa al gobierno la acometida de 
ellos, en virtud de que tiene la confianza de 
fuertes sectores del país; lo que le interesa y le 
preocupa es el engano que pueden sufrir los 
trabajadores por elementos que militan en las 
propias fil.as obreras y que están sirviendo a l.os 
intereses antagónicos." 5 

1..as petro1-eras que operaban en México eran incl.uso mayores a 
l.as que l.o hacían en l.os Estados Unidos. En tanto. J.a 
disminución de saiarios había sido de cuando menos el.. 16% en 
el. año de 1.936. Las empresas control.aban y aumentaban 
desenfrenadamente 1..os precios de 1..os art:ícul..os de primera 
necesidad en 1-os campos petro1-eros. EL encargado deL 
infcrme, Jesús Si2va Herzoq, concLuía que 1-as empresas 
podian dar un aumento de sal.arios de hasta 26 mil.l.ones de 
pesos. Ver Lorenzo Meyer. op.c~ .. pp. 31.9. 320. Ver 
despl.egados de l.as compañías: La E~eAsa. nos. 71.l., 71.3. 71.4, 
71.5. 71.6, 71.B. 71.9. 728: 5. 7. a, 9. io. 1.2. 1.3. 20 de 
agosto de 1.937. ex.céiJti-~r. no. 7441.. 7442. 7443. 7444, 7445: 
l.o. 2. 3. 4, 5 de septiembre de 1.937. 

J::.Kc~~:i::. no. 7453. 1.3 de septiembre de 1.937. 



En contra de las expectativas de los trabajadores -y 

posiblemente de las empresas- Cárdenas no aceptó convertir 

1as luchas obreras en instrumento de su gobierno. Desde su 

perspectiva, 1.a agitación no sólo no servía para aumentar la 

fuerza del Estado, sino que añadía un elemento de conflicto 

que ponía en riesgo la realización de las demandas obreras. 

Concebía al interés nacional en general y al interés obrero 

en particular por encima de las organizaciones que 

temporalmente los representaran. Y si estaba de acuerdo en 

orientarse en favor de los trabajadores, se deslindó de sus 

métodos y ex~genc~as concretas y aún los combat~ó-

De otra parte, la unificación política de las empresas le 

resultaba incómoda, por lo que se dispuso a debilitarla. 

Aprovechando el vencimien~o de las concesiones de El Aguila, 

anunc~ó su renovac~ón en los m~smos térm~nos en que hasta 

entonces las había ejercido. 6 Esta medida estaba dirigida a 

poner fin a los rumores sobre una posible expropiación, pero 

también a abrir un flanco de competencia entre las empresas: 

éstas podrían especular con un posible trato diferenciado 

del gobierno hacia ellas, el mej ar de los cuales tendría 

seguramente la subsidiaria de Royal Dutsch, la mayor de 

todas. 

sus esfuerzos no fructificaron y la unidad no se rompió. 

A med~ados de d~c~embre. P~erce 0~1. Huasteca y El Agu~la 

interrumpieron la producción en protesta por la continua 

act~v~dad s~ndical. Una vez mAs, el gobierno ~nterv~no para 

apoyar 

exigió 

la 

el 

firma de 

cumplimiento del laudo 

aunque 

sobre 

simultáneamente 

el aumento de 

Excélsior. no. 75i4. i4 de noviembre de L937. 
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sal.ar~os~ ? La reacción de l.as compaft~as mostró que éstas 

continuaban 

acusaron a 

en 

l.os 

pie de 

peritos 

lucha. En 

de haber 

un comunicado conjunto, 

efectuado el. dictamen de 

acuerdo con "persona1es teorías económico políticas", 

investigar hechos reales. 

"Las compaf"iías petroleras_ .... hacen constar que 
no pueden aceptar responsabil.~dad al.guna por l.as 
consecuencias que de la actual situación 
sobrevengan y que se verán obligadas a adoptar 
todas las medidas que sean necesarias para la 
sal.vaguardia de sus derechos."ª 

Inmediatamente después, se ampararon en cor..tra 

sin 

del. 

dictamen. Una nueva solicitud de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje fue recibida con furiosa 

más de lo que habían ofrecido, 

negatíva. 

fue su 

Ni un centavo 

consigna. 9 La 

agitación continuó enmedio del desconcierto general. ¿Hasta 

dónde serían capaces de llegar las empresas en su desacato a 

1a autoridad? En previsión de una agudización del conflicto, 

ios obreros se prepararon para el momento en que 1as 

7 DanieLs aL Departamento de Estado. Despacho 5835. 
Actividades comunistas en Tampico. México. 13 de diciembre 
de L937. Anexo aL despacho 5835. Actividades comunistas en 
EL Ebano. SLP. México, Lo de diciembre de L937. SD, NARA. 
WDC. 812.00 RevoLutions 245. E:xc_é.l_s_i.=. nos. 7539, 7540, 
7541. 7545: LO. LL. 12, L6 de diciembre de 1937. JU. 
Universal. no. 7698. 4 de enero de L938. 

ª Excé1s~, no. 7549. 20 de diciembre de L937. Poco 
después, Huasteca OiL anunció eL cierre de 23 de sus pozos y 
ia reconcentración de obreros en E2 Ebano. ExpLicaba, sin 
embargo. que había tornado esta. decisión por "exceso de 
producción" y que no pensaba saiir deL pais. Excé1sior, 
nos. 7553. 7554: 24, 25 de diciembre de L937. Después de 
pubLicado eL Laudo, Los petroLeros soLícitaban amparo por 19 
vioLaciones a La Ley en La decisión. Exc~é..l.s.io.r.. no, 7558, 30 
de diciembre de L937. 
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compañías-. resolvieran abandonar el país y denunciaron l.a 

campaña a que estaban sometidas las secciones del. sindicato, 

a las que llegaban circulares apócrifas in~imidatorias. 10 

En cambio, l.as empresas no consiguieron invol.ucrar al 

gobierno norteamericano en su defensa. A 1.o 1.argo de 1.os 

meses que duró 1.a tensión, tanto Daniel.s como Roosevelt se 

limitaron a afirmar que "estudiarían" su caso, y se 

mantendrían vigilantes en relación al resultado del proceso 

leg31. en curso. 11 Ante 1.os medios diplomáticos, el gobierno 

mexicano tuvo el cuidado de- presentar el. asunl:o como uno de 

rutina: no había campaña alguna en contra de las compañías: 

éstas presionaban ilegalmente con el retiro de sus fondos en 

los Bancos, negándose a acatar autoridad alguna, retrasando 

o evadiendo el. pago de impuestos y rechazando otorgar un 

a~mento salarial justo a sus trabajadores. La prueba de que 

se escond~an tras una cort1na de humo era prec1sarnente la 

r8novación del convenio con El Aguil.a. 12 

Pero independientemente de 1.a versión que se esforzaba 

r...-or transmitir al exterior, Cárdenas no menospreciaba el. 

poder de 1.os intereses petral.eros. Estos habían sido capaces 

de alterar el. ritmo económico del país. Su campaña había 

9 ~i Un;i_ve:csal.. nos. 7695. 
7728. 7230. 7736. 7741. 7742; lo. 
11. 16, 17 de febrero de 1938. 

7698. 7699. 7714. 7715. 
4, 5, 20. 21 de enero; 4. 

J::J.. UJ>iY_e:cs_a_l., no. 7745, 20 de febrero de 1938. 

E.><_c_éis.1 o_r_ • 
de 1937. 

nos. 7446. 7471: 
octubre 
1938. 

El. Un1Yersal., no. 

12 ver entrevista 
.'l'.;l.me_s_, reproducida en 
de 1938. 

del ministro 
:E:.l. Un_i.y_e;i;_s_al., 

6 de 
7751, 

septiembre; 10 
26 de febrero 

de 
de 

de Hacienda en J:'"~nc:LaJ.. 
no. 7753, 27 de febrero 
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résultado en un aumento artificial de la demanda de dólares, 

presiones por la devaluación del peso, la parálisis de buena 

parte de la actividad industrial y la alarma colectiva. En 

momentos en que el. gobierno enfrentaba necesidades 

presupuestales 

afectados por 

extraordinarias para 

exprop~ac~ones agrar~as, 

indemnizar 

el. chantaje 

empresas petroleras afectaba su capacidad financiera. 

a 

de 

l.os 

l.as 

No ocurrió lo mismo con su voluntad política: Cárdenas 

había logrado ampliar sustancialmente su margen de acción y 

disponía del consenso necesario para emprender medidas que 

contrarrestaran cualquier acción desestabilizadora. En un 

vertiginoso movimiento reformista, obtuvo la aprobación de 

nuevas Leyes de Vías de Comunicación, de Energía Eléctrica y 

de Sociedades Cooperativas; la modificación del artículo de 

los Tratados de Bucareli que establecía el libre tránsito de 

ciudadanos norteamericanos por el Istmo de Tehuantepec, y el 

aumento de tarifas aduanales de importación. 13 Todas estas 

iniciativas fueron respaldadas por el pleno del Congreso, el 

partido oficial y las organizaciones obreras. En contraste, 

a lo largo del litigio con las compañías extranjeras no hubo 

un solo opositor al régimen que levantara la voz para 

defenderlas. Evidentemente, se encontraba más preparado de 

lo que sus enemigos creyeron para responder a una agresión 

externa. 

13 E=-éJ.s.;i.QJ;:. no. 7476, 71.51.. 7541.. 7550. 7551.; 7 de 
octubre; 1.5 de noviembre; 2. 21., 22 de diciembre de 1.937. JU. 
llni.Y.e:=;a_l._, no. 7695. Lo de enero de 1.938. 



2 La ~e~.Jeña gran guerra por el petróleo 

E1 2 de marzo de 1938 la Suprema Corte negó el amparo 

solicitado por las compañías petroleras; a partir de ese 

momento, éstas serian obligadas a ejecutar el laudo ordenado 

por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En la 

sesión en que se dió a conocer el fallo, uno de los 

ministros de la Corte denunció las presiones que habían 

ejercido en su contra y puso a disposición su cargo. Su 

renuncia fue el inicio de una tormenta. 14 

El dramatismo con que se recibió la noticia contrastó con 

la aparente indiferencia de los afectados, quienes 

lamentaron la resolución, dijeron ser incapaces de cumplir 

con ella, y cons~deraron que "sólo puede traer consecuenc~as 

para las compañías, para sus trabajadores, y para todos 

aquéllos que dependen de la ~ndustr~a petrolera." 

Esa misma tarde, el embajador Castillo Nájera les 

respondió desde Washington. La actitud conci-liatoria del 

14 EL ministro Icaza. amigo de Lombardo. fue obLigado a 
renunciar a su pa.rt:.ici¡:.a.ción en el.. caso. Al.. inicio de La 
sesión en q~e se anuncio 1-a negat:.iva a:L amparo, hizo una 
Larga exposicion de La sit:.uación de esa índust:.ría. Afirmó 
que el.. capít:.al.. de ias empresas pet:.rol..eras en eL mundo 
ascendía a 84 mil.. miLLones de pesos, y est:.aba práct:.icament:.e 
todo en manos de La RoyaL Dutch y :Z.a Standard Oi:Z.. E:Z. 
min.i.sCro asumía pl..enamence eJ..... significado pol.ít:.ico de un 
.J....:iucio adverso a C.an poderosos adv-ersurios. ''A grupos de esa 
import:.ancia económ.=...ca no J..es conviene que se LLeve a La 
práctica un :Laudo que restringe sus utiLidades e impide :Z.a 
acUIT:uJ.....ación de nuevos capiC.aJ..es. Y quieren evit:.ar que se Les 
su1ete con La Ley. que se :Z.es condene." Y estab:Z.ecia: "Para 
!-léxico. es La :Lucha deL puebl.o contra eL imperial.ismo. Para 
:Las compañías. La :Lucha tiene por ob1eto demostrar que 
siguen t:.eniendo infl..uencia decisiva en ~1éxico." Excélsi_or, 
no. 76:Z.9. 2 de marzo de :Z.938. 
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régimen había sido malinterpretada, pero la firmeza de sus 

orientaciones no podría serio: 

"Si maf'i.ana una minoría reaccionaria tratara de 
romper por 1a fuerza bruta el sesgo social de 
nuestra política, nosotros, que durante anos 
J..uchamos lado a lado como compaf'i.eros de armas, 
estamos seguros de que el ejército de hoy, como 
las milicias de ayer, peleará para aplastar a los 
enemigos de1 pueblo. La afinidad idealista y 1a 
camaradería entre 1-os soldados y el pueblo, son 
tan marcados en México, que toda la estructura 
política del país está siendo consolidada con la 
formación de un partido nacional, que unirá a 
so1dados, campesinos y trabajadores, para formar 
un verdadero frente popular." 15 

El lenguaje radical y la amenaza de 

defensa de la patria tocaron fibras 

desatar una guerra en 

muy sensibles en 1os 

Estados Unidos. Una ruptura diplomática en condiciones en 

que 1a 

obligaba 

proximidad de 

a asegurar 

una confl..agración internacional.. 

alianzas estratégicas, sería 

absolutamente indeseable. De inmediato, dos de los senadores 

norteamericanos más conservadores declararon que era 

necesario que las compañías acataran el fa11o de la 

Corte. 16 El..l..as estaban decididas a no hacerlo. 

En México, el conflicto había adquirido dimensiones de 

extrema gravedad. Diputados del partido oficial sintetizaron 

el.. ánimo colectivo, acusando a las compañías de 

"realizar una campaña de alarma injustificada 
e innoble, acercándose a grupos de campesinos y de 

15 .Excé1sior, no. 76L9. 2 de marzo de L938. 

16 EL faLLo de 72 horas que se Les dió para ejecutar eL 
Laudo pasó sin respuesta. Excé1sior, no. 7620, 3 de marzo de 
L938. 



obreros, a miembros del ejército, y excitándolos a 
una acción armada contra nuestras instituciones; a 
propalar en e1 extranjero falsas not~c~as sobre la 
situación interna del país; a calumniar al régimen 
diciendo que en México Cárdenas trata de implantar 
el comunismo; a ahuyentar al capital, que 
obligándose a cumplir las leyes mexicanas y a 
vincularse con el destino de nuestra patria y 
nuestras colectividades, busca la apertura de 
nuevas fuentes de trabajo; a ~nfluenc~ar e1 
mercado internacional para hacer descender el 
valor de nuestra mon~da y que ello nos cierre el 
crédito exterior; a amenazar con su retiro del 
país, prediciendo el caos y nuestro debilitamiento 
a consecuenc~a de ese m~smo ret~ro ... " 17 

187 

Las fuerzas de apoye a Cárdenas se pus~eron de ~nmed~ato 

en movimiento. 1 8 Mientras el sindicato petrolero planeaba 

la ocupación de 1os campos, el Banco de México embargó los 

depósitos de las empresas para asegurar el pago de salarios 

caídos. Así las cosas, Cárdenas llamó una vez más a los 

gerentes y 1.es aseguró que, si acataban el laudo, sólo 

pagarían la cantidad estipulada y no serían víctimas de 

futuros atropellos. 19 

Las empresas mantuvieron 

gobierno se vería obligado a 

de sus fuerzas no tomó en 

su decisión creyendo 

ceder: sin embargo, el 

cuenta la evolución 

situación política del país. Frente a1 peligro 

:L?' ~~- no. 7625. 8 de marzo de 1-938. 

que e1 

c61cu1o 

de 1a 

de una 

18 El.. primero en manifes·t:.arse fue,, cu.riosament:e, e]_ 
sindicat:.o de pequenos agricuLt:.ores, que puso a disposición 
de Cárdenas un emprést:.it.o por 3 mil..Lones de pesos, "en caso 
de que se requiera por La sit:.uación económica en vista de2 
Laudo pet:.ro1-ero." Pasada 1-a crisis. Cárdenas agradeció ese 
apoyo ordenando respeco a 1-a pequeña propiedad agraria y a 
sus gobernadores rectificar errores que se hubieran cometido 
ai afect:.aria. E><.Cé~s_j.Qx, nos. 762L. 7696: 4. 29 de marzo de 
1-938. 

:L9 Escéi.sJ...o_:c:, no. 7625. 8 de marzo de 1-938. 
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invasión,- ~i c9nflicto laboral había pasado a segundo plano. 

A los ojos de la mayoría de los mexicanos, los petroleros 

encarnaban una amenaza a la seguridad nacional, 

disponer del territorio y de los recursos 

defendido millones con su sangre. Al igual que 

de su expulsión, las compañías rebasaron en su 

al derecho a 

que habían 

Cal.l.es antes 

torpeza l.os 

límites del código patriótico. No comprendieron que, con el 

l.audo de l.a Junta, estaba en juego 1-a capacidad social. de 

resistencia a una agresión extranjera. 

Frente a su terquedad, C·árdenas había probado una y otra 

vez su disposición al diálogo y a la conciliación de 

intereses. A lo largo de los meses, había arraigado en la 

conciencia colectiva la percepción de que su gobierno no se 

subordinaría a los caprichos de las fuerzas involucradas en 

el conflicto. Disponía de la autoridad moral requerida para 

tomar decisiones por el beneficio común. Al desconsiderar la 

fuerza de su convocatoria, las empresas no hicieron más que 

reforzar el sentimiento generalizado de que constituían un 

estorbo al desarrollo del país. En un discurso en que hizo 

gala de su serenidad acostumbrada, el Presidente expresó lo 

que miles pensaban: 

"Nos encontramos ante una magnifica oportunidad 
para que el país pueda colocarse en una posición 
de verdadera independencia económica y política, 
frente a la intervención constante que en los 
asuntos de él han querido tener las compañías 
pe trol.eras ... Cualquier situación que se presente 
podremos salvarla, por difícil que ésta 
sea .. -Puedo asegurarles que no habrá conflicto 
internaciona:L." 2 º 

20 Excé1sior, no. 7626, 9 de marzo de i93B. 



Las·com~añí~s intentaron una última forma de presión. Se 

ampararon 

Junta de 

contra el fallo 

Conciliación 

argumentando 

y Arbitraje 

incompetencia 

para conocer 

de l.a 

del. 

conflicto. Su coartada sólo les dio 4 días de plazo. 21 

El gobierno norteamericano había previsto las 

consecuencias que tendría su soberbia. Daniels notificó a su 

gobierno "los pasos que se seguirían. en la expropiación 

petrolera" 

afectadas; 

nunca. 22 

y la 

opinaba 

lista 

que 

de 

el 

las compañías 

régimen estaba 

que 

más 

se verían 

sólido que 

se 

Efectivamente, en nuestro país, 

prepararon para enfrentar 

gobierno y 

una crisis 

trabajadores 

de vastas 

proporciones. El sindicato petrolero solicitó a Cárdenas que 

declara.ra 

habían ya 

Tampico. 

rotos sus contratos 

comenzado a impedir 

El Presidente ordenó 

de 

la 

la 

trabajo; sus miembros 

salida de petróleo de 

creación de un comité 

regulador del mercado de subsistencias para asegurar el 

abasto. Inmediatamente después, decretó la eKpropiacion de 

la ~ndustr~a petrolera. "por causa de util~dad pQbl.~ca." 23 

21 Sobreseyó eL Juez BartLett eL amparo de Las 
petroLeras. Ordena La apLicación deL Laudo. E.K~é_l.._s_i._Qr. nos. 
7626, 7630. 7632. 7633; 9. L3, is. L6 de marzo de L93B. 

DanieLs aL SecreCario de Estado. 
de L938. SD, NARA, WDC. 8L2.00/30SS9. 

!viéxico, is de marzo 

23 EL Presidente JUStificó La medida diciendo que. de 
no Ll.evarse a cabo, "poclri.:J. ponerse en riesgo 1-a paz y 
seguridad de La nación y se entraria en siCuación de caos." 
Afirmaba haber recLamado aL gerente de una de Las compañías 
su parCicipación en La campaña de difamación en eL exterior 
y subversión en el. inC.erior, que ésCe no habría r..egado. 
Cárdenas decia: "Han tenido dinero. armas y munición para La 
rebeLión. pero no Lo tienen para eL progreso deL pais. " De 
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E1 ejér~ito tomó 1as instalaciones de los campos enmedio 

de manifestaciones masivas de apoyo al. acto expropiatorio. 

En un despliegue inusitado de recursos, el. aparato político 

eventual.idad y previó cuidadosamente 

sin aspavientos cada 

cualquier 

movimiento de sus hasta 

nacional. 

respondió 

entonces poderosos contrincantes. Mientras el Presidente 

aseguraba que no se extendería la expropiación a otras ramas 

de la industria, la Sec~etaría de Economía advirtió sobre la 

posibil.idad de quiebras fraudul.entas en otras empresas 

extranjeras, en cuyo caso dispondría medidas extraordinarias 

para la protección de l.os trabajadores. El propio l.8 de 

marzo, eJ.. Banco de México suspendió 1.a venta de oro y 

dólares. 24 Como prueba de la seriedad con que asumia sus 

resoluciones, Cárdenas creó un consejo administrativo de 

Petróleo, con los Secretarios de Hacienda, Economía y tres 

representantes del sindicato, mientras citaba a l.as 

compañías para fijar monto y tiempos de la indemnización: 

éstas intentaron un nuevo amparo. 25 

Para su 

norteamericano 

sorpresa, 

declaró 

el 

que 

Departamento de Estado 

no emprendería "acciones 

inmediato se suspendieron Los trabajos en 1os campos 
petroLeros y La Junta de conciLiación y Arbitraje emitió un 
faLLo insóLito de rescisión deL contrato con La empresa por 
parte de Los trabajadores. Exc-él..si.oI. nos. 7634, 7635, 7636; 
L7, LB, L9 de marzo de L938. 

2 4 • EL Banco de México decLaró poco después que sus 
reservas estaban íntegras. Se acuilarian monedas de plata. La 
venta de dóiares se reanudó u.nos días después. Por Lo demás, 
ei 23 de marzo se 11evó a cabo una inmensa manifestación en 
el zócalo de La capitaL como apoyo a La medida. Los 
gobiernos estataLes hicieron un préstamo de cien miLLones de 
pesos para pagar indemnizaciones. Poco después, eL gobierno 
federaL emitió otro tanto en bonos de "Redención NacionaL". 
E><~cé..Dti..o~. nos. 7636. 7688. 7689. 769L,7692. 7693. 7694; L9. 
2L. 22. 24. 25. 26, 27 de marzo de L938. 
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inmed1..ata.s" en contra de la decisión del. gobierno mexicano. 

Sól.o l..a American Srnel.ting se solidarizó con su causa y 

clausuró por unos d~as su establ.ec~m~ento en el. pa~s. Los 

gerentes de las empresas afectadas se entrevistaron entonces 

con el Secretario de Estado y le exigieron en su calidad de 

ciudadanos norteamericanos que los defendiera de 1.a agresión 

de un gobierno extranjero. Después de muchos titubeos, sólo 

se resol.vió la suspensión temporal. de las compras de plata a 

México. 26 E..'.:ia sería la medida más drástica con que los 

Estados Unidcs presionaran a México para la resolución del 

conflicto. 

Es posibl.e que 

muc~o tiempo la 

hubieran hecho 

conriaran en que no podría sostenerse 

expropiación, pero también l.o es 

un an.5.1..isis de costo-beneficio de 

por 

que 

una 

~ntervenc~ón del. que conc1uyeron que era prefer~b1e mantener 

l.a cal.roa. Testigo de los hechos y conocedor de l.as 

preocupaciones de su gobierno, el. embajador Daniels tomó, 

sin embargo, partido por l.as compañías. Informaba al. 

25 7688, 7689: 21.' 22 de marzo de 
1.938. 

26 Standard Oíl., Huasteca. Penn y Sincl.air 
comparecieron ante e2 Secretario de Estado para exigir que 
emprendiera acciones contra México. Por Lo pronto, Daniel.s 
se entrevistó con Cárdenas para enviarLe el. mensaje de HuLl.. 
Excéi.s;i._=. nos. 7690, 7695: 23, 28 de marzo de 1.938. Poco 
después, de acuerdo con el. gobierno norteamericano, 
presionaron por desest:abi2izar el. peso y por forzar el. 
precio int:.ernacional. de La pl.at:a a La baJ·a. Por su parte, 
Las autoridades aduanal.es hacían campaña contra el. turismo 
norteamericano a México. Como consecuencia de La 
expropiacion, bajaron 30% 1.os bonos del. gobierno mexicano en 
1.a bol.sa de val.ores de EU. E:Js.c.éJ._sLo.x:. no. 7696. 29 de marzo 
de 1.938. En rel.ación al. confl.icto con 1.a Smel.t1ng, 1.os 
obreros 1.1.evaron a c~bo paros para obl.1gar a ia compania a 
firmar un convenio e interpusieron demanda por cierre i1ega1 
de la empresa. E-.KC~Ás.i.J:>.x:, nos. 7635. 7698: 1.8, 31. de marzo 
de i938. 
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Secretario de Estado que Cárdenas podría 11egar a declarar 

1a 1ey marcial y que estaba controlado por dirigentes 

sindicales comunistas. Cordell Hull no se dejó entrampar en 

sus argumentos. Reconoció públicamente el derecho que México 

tenía de expropiar a las compañías. En una actitud 

pragmática, se limitó a solicitar una indemnización de 

cuando menos 500 millones de dólares, así como una garantía 

de pago que podría basarse en el principio de que. mientras 

que el gobierno mexicano conservara la propiedad de los 

bienes, las empresas mantuvieran control de la explotación y 
venta del petróleo y destinaran excedentes a un fondo de 

amortización para pagar su deuda. El Presidente 

norteamericano se mantenía en silencio. 27 

Antes de dos semanas de realizada la expropiación, era 

evidente que Cárdenas había logrado romper el frente común 

de empresas y gobierno norteamericano. Atrapadas en un mar 

de litigios sin destino, las compañías aparecieron como 

únicas causantes de sus propias desgracias. Cárdenas valoró 

ampl.iamente el respeto al derecho ajeno: tal vez era la 

primera vez en l.a historia que un conflicto que involucraba 

la soberanía nacional de un país latinoamericano en contra 

de intereses norteamericanos no se resol.vía con 1a 

27 DanieLs aL Depart:ament:o de Est:ado. México. 28 de 
marzo de 1-938. SD. NARA. WDC; BL2.00/30546. EL inst:it:ut:o 
norteamericano Brookings deciaraba que eL val..or de l..as 
compañías no era mayor de 200 miLLones de dóLares. En 
~Iéxico,. Z..1igueL Mant:eroLa coincidió, l..uego de un estudio 
económico,. con Las concLusiones del.. Brookings. Un es~udio 
de CaLifornia sost:enia que Las ganancias anuaLes de St:andard 
OiL ascendían a 41- mil.Iones de dóLares. Isidro cast:orena 
afirmaba que eL capi t:aL iniciaL de EL AguiLa era de sóLo 
LOO. 000 pesos. eLevado por l.as concesiones a 25 miLLones de 
pesos. Exc~_l._s_.1._Q~. nos. 7698. 7701-. 7709. 7721-: 31- de marzo. 
3. 1-1-. 23 de abriL de 1-938. 



iñtervención armada. En un mensaje a Roosevelt, 

constancia de su reconocimientb: 

"Mi gobierno considera que la actitud asumida 
por e1 gob~erno de los Estados Un~dos de 
Norteamér~ca e~ el caso de la exprop~ac~ón de las 
compañías petroleras viene a reafirmar una vez más 
la soberanía de los pueblos de este continente que 
con tanto empeño ha venido sosteniendo el. 
estadista del. país más poderoso de América, el 
excelentísimo Presidente Roosevelt. Con esta 
actitud, .. vuestro presidente y vuestro pueblo han 
ganado la est~mac~ón del pueblo de Méx~co." 28 
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dejó 

Nunca llegó a consolidarse un frente internacional de 

oposición a la expropiación.. r--1ientras el T..i..me.s. de Londres 

exageraba l.a crisis interna, el Wash...i.ngton Eus..:t. abogó por 

una pronta resolución del conflicto para evitar que México 

cayera en manos de los nazis, que estarían felices de 

aprovechar el conflicto en su favor. En uno de sus 

editoriales, el primero decía que México estaba bajo 

estricta censura de prensa y que el pueblo había sido 

engañado; mientras que el segundo publicaba: 

"Si Méx~co llegara a caer en la órb~ta 
fascista,. bien podemos decir adiós a toda 
esperanza de salvar la democracia en Centro y 
Sudamérica. El caso general es más importante que 
el petróleo. Afecta no sólo a los negocios de 
nuestro país,. sino a nuestra propia defensa 
nacional. Por eso sugerimos una inmediata 
conferenc~a para resolver los prob1emas 
mexicoamericanos. La decisión que hoy tome el 
Oepar:t.::imentc.i de Es"t~do t:::ndrá ccnsecuenc:iLls que 
trascenderán a var~as gmnerac~cnes." 

Muy pronto estuvo claro que el gobierno de Roosevelt no 

estaba d~spuesto a romper con Cárdenas n~ a perm~t~r que el 

litigio se prolongara demasiado. El Departamento de Estado 

28 .Ex_c~éis..;i.ox:, no. 7700, 2 de abril. de 1.938. 



norteame~.i.-_::3no nombró a Lawrence Duggan responsable de 

tramitar la solución de la controversia petrolera. Cordell 

Hull aseguró que su gobierno no apoyaría "reclamaciones 

exageradas" de 1as compan~as. El embajador Cast~llo Néjera 

se había entrevistado con él, Sumner Welles y Adolf Berle. 

Daniels no podía sino reconocer que el pueblo mexicano 

apoyaba a Cárdenas. Enmedio de ese proceso, Roosevelt ordenó 

la reanudación de las compras de plata a México. 

Su decisión afectaría, sin embargo, al gobierno inglés, 

que si se dejó embarcar en ona aventura con 

llegó a romper relaciones con nuestro 

los petroleros y 

país. Inglaterra 

comenzó por reclamar el pago vencido de 370 mil pesos por 

pérdidas en la revolución: el gobierno mexicano le extendió 

un giro de inmediato. Al dia siguiente, se retiró su 

embajador de México. Roosevelt intervino entonces señalando 

que no apoyar~a las pretensiones de una "potencia europea" 

contra una nación del continente. Hasta el senador sorah 

minimizaba la importancia de la ruptura, mientras que el NeH 
Yor:..k ~-e_s.. exigía a Inglaterra revirtiera su decisión. En 
tanto, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía de 

Petróleo México Holandesa "La Corona" solicitó a Cárdenas 

autorizara la formación de milicias obreras en previsión de 

un ataque inglés por la ruptura de relaciones. Las presiones 

británicas qued.:::iron sin efecto: la expropiación no tenía 

vuelta de hoja. 29 

29 Eduardo Hay a Owen St. C1a1r O'Ma11ey. Méx1co. 26 
de abr11 de 1938. AGN. FLC. 432.2/253-9. Amado Hernández a 
Cárdenas. C1udad Madero. Tamau11pas. 14 de mayo de 1938. 
AGN. FLC. 432.2/253-9. Exc_é.J.s_j,_Qr. nos. 7699. 7700. 7701. 
7707. 7711. 7712. 7720. 7722. 7724. 7725. 7726, 7740. 7741. 
7742. 7744. 7745; 1o. 2. 3. 9, 11. 14. 22, 24. 26. 27, 28 de 
abr11; 13. 14. 15. 17. 18 de mayo de 1938. 
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3 pe lo perdjdo lo que aparezca 

Cuando fracasaron todas las campañas diplomáticas, 1as 

empresas petroleras comenzaron a 

soledad. Habían jugado a varias 

conseguido ligar ninguna. Tal vez la 

reflexionar sobre su 

bandas y no habían 

mayor afrenta recibida 

fue la negativa del gobierno norteamericano a involucrarse 

seriamente en su defensa. y es que, aunque hubiera 

considerado hacerlo, el litigio internacional no hubiera 

s~do senc~llo. Por una parte. las empresas reclamaban actos 

de autoridad de un gobierno extranjero. pero era en su 

territorio que se habían instalado y todas las convenciones 

-especialmente nuestra Constitución- señalaban la obligación 

de cualquier residente de respetar y cumplir las leyes del 

país que lo recibiera. No podía aducirse, entonces, un 

desconocimiento 

san::::iones. 

de las normas sin que éste conllevara 

No obstante, había sido y siguió siendo práctica común 

del gobierno norteamericano defender los intereses de sus 

ciudadanos en el exterior. Aquí podía haber base para una 

reclamación, pero México ofreció de inmediato entrar en un 

proceso de negociaciones 

correspondiente, con lo que 

para paqar la 

quedaba saldado 

indemnización 

el asunto y 

resguardado su derecho a realizar las expropiaciones que 

requiriera en función de su interés público. 

vez todos es tes argu:nen tos huoieran sido 

insuficientes y en otro momento de su historia, los Estados 

Unidos hubieran de cualquier manera tomado la decisión de 

intervenir militarmente en el país 

connacionales. El apoyo masivo a 

que agrediera a sus 

la expropiación, la 
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cercan:i.a -d~ la guerra y el riesgo de no poder contar con 

bases de apoyo logístico al. sur de su frontera fueron, 

indudablemente, argumentos poderosos en la determinación de 

no aplastar con el garrote l.o que no pudieran liquidar en la 

mesa de negociaciones. 

Por 1o demás, como veremos 

internacional de 1as compañías 

momentos tremendamente oscuro 

norteamericano. Vincul.adas por sus 

más ade1ante, 

petroleras era 

para 

negocios 

e1 

con el 

de Hitler, constituían el.amentos sospechosos, 

e1 pape1 

en esos 

gobierno 

gobierno 

más que 

a1iados incondiciona1es del gobierno nortea~ericano. Hacia 

mucho tiempo que la inteligencia de su país les seguía los 

pasos y tomaba distancia de sus acciones. 30 

Todos estos elementos y los errores que cometieron en el. 

proceso de deterioro de sus rel.aciones con el gobierno 

mexicano hicieron que se quedaran solos a la hora de 1a 

verdad. El larguísimo litigio que emprendieron, el tiempo y 

el dinero que invirtieron, no 1os libró entonces ni ante la 

historia de ser derrotados por el gobierno y e1 pueblo de un 

país que, con ~ menos recursos económicos, se enfrentaron 

unidos a la adversidad. 31 

30 • ver, por ejempl.o. 1.a carta de Wil.1.iam Dodd a 
Roosevel.t del. 1.9 de octubre de 1.936. En el.1.a se refería con 
detal.1.e al. aumento e:-ítraordinario 1.as inversiones de 
Standard Oíl. en Al.emania a partir de 1.933. Cal.cul.aba sus 
ganancias anual.es en medio mil.1.ón de dól.ares. E:J:;:ankJ.in P 
E.Qo~s_e_vel.t an.d__:E_o.x:_e_;i._g~i._x:_s_- Vol.ume III. September 1.935-
January 1.937. Bel.knap Press. Harvard University Press, 
Cambridge, Massachussetts. 1.969. p. 456. 

31 A2gunos episodios de esta batal.2a 2egal. fueron 
rel.atados por 1.a prensa naciona2. Las compar'iias sostenían 
juicios simul.táneos ante todas 1.as instancias 1.egal.es: 



En su-~~se~peración, las compañías intentaron un último 

recurso: el de la desestabilización del gobierno con el 

apoyo de fuerzas opuestas a su programa. El destino de esta 

empresa será analizado con detalle en el siguiente capítulo, 

pero podemos 

en alerta 

adelantar que esa nueva amenaza puso a Cárdenas 

sobre la necesidad de ampliar sus redes 

comerciales y su esquema de relaciones diplomáticas con 

países no involucrados directamente en el conflicto. Como 

resultado de sus gestiones, México comenzó a intercambiar 

petróleo por productos diversos con Canadá, Italia, Brasil y 

Al.eman~a. El. resultado fue ~n reforzam~ento de su capac~dad 

política e institucional, pero también la ampliación de su 

presencia en el tenso escenario mundial. 32 

Cuando a menos de diez meses de realizada la expropiación 

petrolera, Cordell Hull se presentó en Lima, Perú, ante una 

nueva Conferencia Panamericana, lo fundamental del diferendo 

con México estaba resuelto. Con la aprobación de un pacto de 

defensa continental, nuestro país se reafirmó como aliado 

norteamericano frente a las potencias europeas. A partir de 

ese momento, el Pres~dente Roosevelt aceptó ~nvolucrorse en 

las negociaciones que Cárdenas sostenía con los petroleros. 

Se había 

conflicto 

conjurado el peligro 

en los términos en que 

de 

J_o 

una agudización 

habi.an sugerido 

del 

las 

empresas_ Se trataría, en cambio, de llegar a un acuerdo 

justo que no vulnerara la soberanía económica de nuestro 

aiegaron inconsCiCucionaLidad de La expropiación, 
incompeéencia de ~aL o cuai Jurado para conocer su caso, se 
ampararon una y oéra vez con era Las resoLuciones 
desfavorab1es. Ninguna de sus iniciaCivas Logró La reversión 
de Las medidas en su cont:ra. ,Ex_c.éJ.s;i._o_x:. nos. 7857. 7860. 
786.;,. 7868. 7886. 7905; 7. LO • .L4 • .LB de septiembre; 7. 26 
de .:>ct:ubre de .L938. 

l.97 
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país. Sobre esas bases, podía afirmarse que la voluntad 

popular, conducida por el general michoacano, había vencido 

a uno de sus más temibles enemigos. 33 

Los autores que han 

coinciden en señalar 

analizado la 

que es uno 

expropiación petrolera 

de los capítulos más 

apasionantes de la his-coria de nuestro país. 3 
4. La unidad 

política que logró Cárdenas en torno a la medida mostró, 

como ta1 vez no 1o hizo acontecimiento a1guno de su 

gobierno, su hegemonía sobre aliados y adversarios. En una 

serie de rápidos movimientos, cosechó lo que había sembrado 

durante más de tres años: sumar fuerzas para enfrentar a sus 

enemigos en los momentos decisivos. Pero si sus movimientos 

políticos fueron magistrales, no dejan de mostrarnos los 

riesgos que implicaban: un dirigente de su talla podía 

subordinar la acción sindical e impedir que desbordara los 

cauces que le había fijado, pero sólo a cambio de un acto de 

entrega colectiva que obligara al país entero a considerar 

en riesgo su soberanía. El apoyo popular fue extraordinario 

precisamente por eso. Se trató de un momento crítico de 

amenaza exterior en que e1 gobierno 

lo que 

tomó 

nadie 

iniciativas más 

avanzadas y generosas de hubiera podido 

esperar. Pero la historia de una sociedad no se teje sólo en 

1.938. 
7907; 

33 

7960; 
7973. 

Me 
SD, 
27. 

Donal.d a Hul.l.. Washington. 1.0 de septiembre de 
NARA. WDC. 81.2.00 B 404. E.><~_éi_s_i_Q_:r;:, nos. 7906. 

28 de octubre de 1.938. 

Excél-s_i_o_:c:. nos. 7948. 
9. 1..L 1.3, 1.4, 1.5. 21., 
5 de enero de 1.939. 

7950, 7952. 7953. 7954. 7959. 
22 do diciembre de 1.938. ~o. 

34 En especiaL recomendamos a Lorenzo Meyer, o..t:L-.-c...i._t,· 
Anatol.i Shul.govski. M_éxi._=_eo._ia_Encrnc_i._iada_d_e___s_u_Historia. 
México, Ediciones de Cul.tura Popul.ar. 1.968; Arnal.do Córdova. 
La Po1it~_a_d_e...-11as_a_s__d_e.l.__C9_r_d..e.__n.;i._sm_o. México. Editorial. Era. 
1.975; Carmen Nava. "La Respuesta Popul.ar a 1.a Expropiación 
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íos grandes momentos: 1a vida cotidiana tiene exigencias que 

no se resuelven sino en pequeñas seguridades_ 

Este fue. si queremos, e1 esta11ido de un "estado 

naciente", como lo denomina Alberoni: un enamoramiento 

colectivo de un pueblo con su Presidente, el instante en que 

éste encarnó todos los deseos y aspiraciones frustrados en 

el pasado, y en que el movimiento coman alcanzó un ritmo 

perfecto. El encuentro tocó e1 corazón de la inconformidad 

de los mexicanos con el dominio extranjero y le dio una 

salida incontestable. Pero hechos como ése no se repetirían 

con la misma gloria, ni podría permanentemente apelarse a la 

voluntad nacional sin que hubie~a resquicios de disidencia. 

Pe trol.era... P.es..delJi-i.e.z.. Centro 
Revol.ución Mexicana. Jiquil.pan. 

de Estudios 
1.988. 

Históricos de 1.a 



~ppítu1o VII: E1 rebe1de potosíno 

En 1a medida en que Cárdenas fue definiendo los contornos 

políticos de su régimen, algunos de sus antiguos compañeros 

comenzaron a distanciarse de él.. Quien entre ellos tenía 

mayor historial político-militar y mayor arraigo de masas 

era el general potosino Saturnino Cedilla .. Prestigiado en la 

Revolución, había mantenido su lealtad a los gobiernos 

derivados de ella sin dejar de desarrollar su propia 

personalidad: 

gobernador de 

nunca estuvo 

autor de 

San Luis 

una peculiar reforma 

Potosí y jefe militar 

tan incómodo como cuando lo 

Secretario de Agricultura .. 

agraria, ex 

reconocido, 

designaron 

Audaz y polémico intentó convencer al Presidente de que 

el camino que había elegido para superar los problemas 

sociales del país estaba equivocado y no produciría más que 

nuevos levantamientos. Defendió frente a todos sus enemigos 

el espacio político que había conquistado y cuando se vio 

arrinconado, volvió a su tierra con la esperanza de revivir 

el heroísmo de sus primeras gestas. Los tiempos habían 

cambiado y tuvo que encontrar apoyos extraños a los de sus 

causas de siempre. Su experiencia y conocimiento del poder 

no le alcanzaron par3 vislumbrar las consecuencias de 

enfrentarse contra el régimen de que había formado parte y 

prever que daría solo, viejo y enfermo, su última batalla. 

1 Saturnino Cndi,Jo· adjós al gabinete 

A mediados de l937 había en ei gobierno dos concepciones 

de la reforma agraria: la de Cárdenas, que se fortalecía 

paso a paso con el reparto y armamento de los campesinos y 
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ia de su Secretario de Agricultura. Saturnino Cedil.l.o 

visitaba constantemente los territorios de Hidalgo, San Luis 

Potosi y Tamaulipas para reafirmar la lealtad de los colonos 

militares a los que había otorgado la tierra desde 1921. No 

había en esas zonas autoridad que pudiéra enfrentársela, 

aunque era constantemente atacado en otros terrenos .. En 

particular, desde la Cámara de Diputados, Aurel.io Manrique 

denunciaba a este 

"reaccionario" que, 

dedicaba a boicotear 

opositor del. gobierno, 

amparado en un puesto de 

la labor presidencial.. 1 

cacique 

autoridad 

y 

se 

La inconformidad del Secretario de Agricultura era hacía 

mucho tiempo un secreto a voces. Pero, conociéndola, 

Cárdenas prefirió mantener ciertas formas y no apresurar un 

desenlace que podría afectar la reorganización social y 

política del país. Se conformaba con excluirlo de ceremonias 

en las que desplegaba su capacidad reformadora y tomar nota 

de cada uno de sus movimientos. 

Esto ocurrió, por ejemplo. cuando dirigió el segundo 

mayor reparto agrario de su régimen, en la zona henequenera 

de Yucatán. Cedilla permaneció en l.a ciudad de México 

tratando de defender su bastión en la Escuela de Agricultura 

de Chapingo. La resistencia de l.os cardenistas al.l~ se l.o 

imped~a. pero él. confiaba en que al. menos en ese espacio 

tendría apoyo presidencial. Se equivocó rotundamente. Cuando 

intentó chuntdjear a Cárdenas con su renuncia, éste 1a 

aceptó sin discutir. Cedilla comprendió que había caído en 

su propia trampa. 

1 • La f'X:_en.sa. nos. 722. 723. 724, 733: 1.6. 
agosto de 1.937. Ver informe de Pierre Boal. al. 
Estado. Confidencial.. México. 26 de agosto 
NARA, WDC. 81.2.00/30487. 

l. 7. 1.8. 27 de 
Secretario de 
de 1.937. SD. 
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Su re~i~o ª~ San Luis Potosí permitió destapar algunas de 

sus actividades sediciosas. El diario La Prensa publicó una 

serie de reportajes sobre sus relaciones con Nicolás 

Rodríguez y Arthur Dietrich. A través del agente Carlos 

Steinman y del norteamericano Smithers, dirigía una red de 

contrabandistas de armas que preparaba una rebelión. 2 Esta 

información apareció confirmada por un 

del Presidente, que agregó los nombres 

gubernamentales aliados a Cedilla, entre 

agente confidencial 

de los funcionarios 

los que incluía al 

sonorense Román Yocupicio. Los subversivos tenían un centro 

de operaciones en El Paso, .Texas, y estaban organizados en 

divisiones de 50 jefes con mil socios cada una. 3 

La publicidad 

El país, reiteró 

sobre su enemigo molestaba al 

en su i..nforme de septiembre, 

Presidente. 

necesitaba 

calma. no el anuncio de "agitaciones en proyecto". 

1.937. 

"A estos emboscados e insidiosos debemos 
recordarles que 1a nación necesita ver realizados 
una vez los mas trascendentales postulados de la 
Revolución, cumplidos satisfactoriamente los 
mandatos de la ley del país y creados y 
robustecidos los organismos adecuados para que la 
paz sea una realidad orgánica, y la prosperidad de 
las colectividades laborantes, entidad palpable 
que les permita disciplinarse y depurarse. 
Mientras esto no suceda, tendremos enfrente un 
estado de inquietud permanente. Y queremos 
declarar, una vez más, que el pueblo desea el 
imperio de la democracia, si se le coloca en 

t..a E.r.ensa. nos.729. 730. 731.: 23. 24.25 de agosto de 

3 Además de Yocupicio. citaba al. Licenciado Sánchez 
Pérez. encargado de pl.agas: al. Jefe de una del.egación 
agraria en 1.a frontera. de apel.1.ido Aranda: y al. secretario 
del. gerente del. ferrocarril. del. Sudpacifico. Farias. Informe 
Confidencial. a Cárdenas. México. 1.o de septiembre de 1.937. 
AGN, FLC. 559.1./53. 



condiciones de igual.dad social y económica, con 
los que ambicionan suplantarlo en el poder a base 
de tradiciones y privilegios consagrados a los que 
llaman pomposamente "garant~as y orden". 4 

Pero el general potosino no daba tregua a la prensa. 

Inundaba los diarios con desmentidos a las acusaciones que 

se le hacían y defendía hasta el absurdo su integridad. 

Cuando, por ejemplo, lo senalaron por haber malversado los 

fondos de la Secretaría de Agricultura, respondió que había 

sent~do la obl~gac~ón ~nelud~ble de ayudar a un "ejérc~to de 

viudas y huérfanos de los que cayeron en la lucha". 5 

No se reintegraría a la vida política. Terminada su 

licencia, se negó a ponerse a disposición de la Secretaría 

de Guerra y sol~c~tó su ret~ro, no s~n antes profer~r una 

amenaza: 

El 

"Como ciudadano y como revolucionario, y 
tratándose de defender los ideales 
revolucionarios, siempre estaré con el pueblo del 
que he salido y de cuyos dolores estoy bien 
compenetrado. Siempre estaré dispuesto a tomar mi 
lugar, cualquiera que sea el sacrificio que se nos 
exija. " 6 

mensaje fue recibido con toda claridad por los 

func~onar~os ~e la ~ntel~genc~a m~l~tar norteamer~cana, que 

daban como un hecho que 1..levaría a cabo sus intenciones 

golpistas. El 

la Secretaría 

agregado Marshburn notificó a 

de Guerra había ordenado que 

su gobierno que 

se rodeara el.. 

territorio de oper~ciones del ex S8cretario de Agricultura; 

7442. 
Cárdenas. III Informe de 

2 de septiembre de i937. 
Gobierno. Excél..sio::r:.:, 

Exl::.éi_~. no. 7445. 5 de septiembre de i937. 

no. 
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que disponía de 8,000 soldados del ejército federal y 3,000 

reservistas para entrar en combate, y que estaba preparado 

para que la revuelta estallara el 16 de septiembre. Afirmaba 

también que el gobierno sospechaba de la vinculación de Juan 

Andrew Almazán y Román Yocupicio con los insurrectos, pero 

que intentaría aún disuadir a Cedilla.. De las medidas 

precautorias que se tomaron sólo se conoció el traslado de 

la escuela de avíacíón de San Luís Potosí a la cíudad de 

México .. Este fue el único signo de que se reconocía al menos 

el riesgo de que las advertencias del potosino tuvieran una 

base real .. ª 

2 Cedilla en San Luis Potosí 

Cuando Cedíllo 

subalternos en 

abandonó la capítal. 

la Secretaria de 

500 de sus antiguos 

Agricultura fueron 

cesados .. 9 El gobierno estaba, evidentemente, en un plan de 

renovacíón total y esperaba que el general 

hacer uso de privilegio alguno .. Fuera de la 

i;;x_c_él._s_j,_o:r::. nos_ 
septiembre de i937. 

7453, 7458. 7460: 

no pretendiera 

capital., sería 

i3. i9. 22 de 

Danie2s a2 Departamento de Estado. Document Fi2e 
Note. México, 23. 27 y 28 de septiembre de 2937. SD, NARA. 
WDC. 822.00 Revo2utions 242: 822.00/30502: y 822.00/30504. 
Marshburn. MID. México. 24 de septiembre de 2937. MID. NARA. 
WDC, 8200 G2R MID 2657 G 732/65. 

~éJ..s_j,_Q_:r;:. no. 7447. 9 de septiembre de 2937. 

E~_iox:. no. 7472, 2 de octubre de 2937. 



más difíc4.1_ para él mantener redes de comunicación con otros 

opositares ... i e:> 

El ex secretario se cobró la afrenta. Sus partidarios en 

San Luis Potosí y Tamaulipas salían a las calles a gritar 

mueras a Cárdenas y prometían seguirlo hasta sus últimas 

consecuencias. También serían implacables con quienes osaran 

penetrar su t2~ritorio. Los cedillístas irrumpían a balazos 

para disolver cualquier evento en que participara un 

funcionario del gobierno federal. Ser cardenista en San Luis 

Potosi se volvió extremadamente peligroso. 11 

1 ~ Unos días más '/:.arde, ia poLicia descubrió u.na 
radiodifusora cLandesCina en eL Diséri'f:.o FederaL. Su 
operador 'f:.enía ampLia experiencia. de Ce.:Z.egrafisC.a en 
Mat::ehua.1.a y San Luis Pot:osi y había sido empleado de 2a 
Secre'f:.aría de AgricuLéura, a .La que había renunciado Junt:o 
con CediLLo. Ex~~~si=::, no. 7478, 9 de océubre de L937. 

11 EJempJ..os de est:a 'r¡¿ ... ioLencia fueron .Los escánda.Los de 
cedi.L.List:.as en Tu.La, Tamau.Lipas; e.L asesinat;o de cat;orce 
campesinos y deJ.. dirigenée penerrist:a Juan Torres en un act=o 
de propaganda de2 congreso indigena, que dirigía eL dipuéado 
AreLLano BeL2oc. Según Los t:escigos, 2os responsables habian 
sido eL presidenée deL comit:é est;at:aL deL PNR, ape2Lidado 
Zúñiga, y eL presidente municipaL. Ambos fueron desCiéuidos, 
pero un.::i semana después cayó abat:ido por cedi.l.J....ist:as ei 
apenas nombrado president:e de.L PNR en San Luis, Tomás Tapia. 
Se sabía que Cedi.LJ..o repart:ia armas en ese est:ado, 
Aguasca2ient:es y Tamau.Lipas. Desde dist:int:os J....ugares 
J....J....egaban a Cárdenas informes de J..os crímenes de .Las "hordas 
cediJ..List:as". AviJ..a Camacho a Cárdenas. México, 4 de oct=ubre 
de 2937. AGN. FLC. 404.L/2940. Luis vareLa a Cárdenas. 
México, 4 de oct:ubre de L937,· y Tomás Oliva a Cárdenas. 
Va22es, San Luis Pot:osi, 4 de oct:ubre de 2937. AGN, FLC, 
559. 1./53. Diput:ado Gen aro M0ra..1. es c:t. Cárdenas. San Luis 
Pot:.os.i.., 6 de ocCubre de .1..937. l•Jigue2. L:Z.overa a CCJ.rdenas. 
Ciudad Va2Les, San Luis Poéosí, B de oct;ubre de L937. AGN, 
FLC, 559.2/53. Ju~n Guadarrama, Secret:ario de 2as Sociedades 
Cooperat:ivas de Pesca, a Cárdenas. Tampico. L3 de oct:ubre de 
2937. AGN, FLC, 559 . .1./53. Luis Lárraga a Cárdenas. San Luis 
Pot:osí, 7 de océubre de 2937. Guadalupe Zúñ.iga a Cárdenas. 
San Luis Poéosí, B de oct:ubre de L937. AGN, FLC, 559.L/53. 
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Sin ._emb_?rgC)_, Cedilla parecía 

problemas que ocasionaba. Frente 

no 

a 

darse cuenta de 

Cárdenas, insistía 

206 

los 

en 

aparecer como un soldado retirado, que con la mayor modestia 

solicitaba se le permitiera conservar unos cuantos hombres 

armados a su servicio, para que lo protegieran. Cárdenas le 

respondía: 

"Enterado de las comunicaciones escritas y 
verbales que se ha servido dirigir al Ejecutivo a 
mi cargo, debo manifestar a Usted que el gobierno 
Federal no abriga la creencia de que vaya usted a 
asumir una actitud rebelde. 

"Las medidas que el gobierno ha venido tomando 
de establecer contingentes militares en el Estado 
de San Luis Potosí es por convenir así a 1.os 
intereses generales de la Nación. 

"Al. referirse usted concretamente al gobierno 
de San Luis Potosí, considero que el mejor 
servicio que puede hacérsele al mismo gobierno, es 
dejar en absoluta libertad a quienes tienen la 

Maria N. de Jáuregui a Fl.orencio Sal.azar. San Luis Potosi. 4 
de diciembre de 2937. AGN. FLC. 559.1./53. Fl.orencio sal.azar. 
Srio. CTM. a Cárdenas. San Luis Potosi. 6 de diciembre de 
2937. AGN. FLC. 559.1./53. Francisco Arel.1.ano Bel.1.oc a 
Cárdenas. México .. 7 de diciembre de 2937. AGN. FLC. 
559.1./53. José Rodríguez a Cárdenas. Noria Pinta. Sal.inas, 
San Luis Potosi. 20 de diciembre de 2937. AGN, FLC, 
559.2/53. E. Vil.1.aseñor. Director del. Banco Nacional. de 
Crédito Agrícol.a. a Cárdenas. México. 23 de octubre de 2937. 
AGN, FLC, 559.1/53. Arel.1.ano Bel.1.oc a Cárdenas. México. 1.0 
de enero de 1.938. AGN. FLC. 559.1./53. Agustín Sal.daña a 
Cárdenas. Tempoal., Veracruz. 1.2 de enero de 1.938. AGN. FLC, 
559.1./53. Pedro Sal.as a Cárdenas. zacatecas. 22 de enero de 
1.938. AGN. FLC, 559.2/53. Vicente CaJ.derón. Liga de 
Comunidades Agrarias. a Cárdenas. México. 21. de marzo de 
1.938. AGN. FLC. 541/205. Juan Al.varado. gobernador. a 
Cárdenas. Aguasca1ientes. 2 de febrero de 1.938. AGN. FLC. 
559.2/42. Juan José Ríos. Jefe de zona Mil.itar, a Cárdenas. 
zacatecas, 20 de enero de 2938. AGN. FLC. 559.1./53. Agustín 
Lanuza al. go~ernador de Hidal.go. México. 1.4 de febrero de 
1.938. AGN. FLC. 559.2/51. Luis Fl.ores a Cárdenas. 
Písafl.ores. Hidal.go. 24 de febrero de 1.938. AGN. FLC, 
559.1./51.. i::x~=· nos. 7473. 7477, 7483, 7484. 7494. 
7496; 4. 8. 1.4. 25. 25, 27 de octubre de 2937. 



responsabilidad constitucional, pues de seguir 
interviniendo usted en los asuntos políticos de 
ese Estado, afectará seriamente la respetabilidad 
del Gobierno Local. 

"En consecuencia, puede usted dedicarse, como 
se sirve manifestarlo, a sus trabajos agrícolas, 
tal como lo ha solicitado de la Secretaria de 
Guerra. 

"El Ejecutivo Federal esté poniendo los medios 
morales a su alcance, por mantener la confianza en 
todo el pais, porque entiende que es educativo y 
saludable para la nación inspirar esta confianza a 
costa de cualquier esfuerzo, antes que permitir 
que se derrame una gota de sangre en la persona de 
cualquier ciudadano del país; y en el caso 
personal de usted, las autoridades no lo 
molestarán, y si como expresa usted en sus propias 
comunicaciones, tiene temores de que sus enemigos 
políticos le causen algún perjuicio, la Secretaría 
de Guerra le proporcionará si usted lo solicita, 
la escolta necesaria que le imparta las 
seguridades debidas. 

"En cuanto a la solicitud que se sirvió usted 
hacer para que el 36 regimiento de caballería 
continúe en esa Entidad, no es posible de momento 
autorizarlo en virtud de que ya dictó acuerdo la 
Secretaría de Guerra para movilizarlo al Estado de 
Guanajuato. 

"Hago a usted presentes las seguridades de mi 
consideración." 12 

Entre antiguos campaneros de armas, una comunicación así 

no podía prestarse a engaño. Cedilla sabía que Cárdenas 

conocía sus planes rebeldes y vigilaba todas sus acciones, 

pero no los haría públicos mientras el general se mantuviera 

en su encierro. Por los informes del agregado militar 

norteamericano sabemos ahora que Cárdenas 

permanente comunicación con 

movimientos de tropas en la 

su estado mayor para 

zona cedillista. De 

estaba 

dirigir 

acuerdo 

en 

los 

con 

:i. 2 Cárdenas a Cediiio. México. io de oct:ubre de J_937. 
AGN. FLC. 559.J_/53. 
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e1 mapa de _::::on_;:ingencia militar de que disponía Freehoff, un 

recuento de fuerzas arrojaba los siguientes resultados: el 

ejército contaba con 56,700 hombres: 50 batallones de 

infantería; 40 regimientos de caballería; 2 regimientos de 

arti11ería 

mi.l.itares, 

ligera; 2 regimientos aéreos 

además de la reserva agraria, 

y 55 aviones 

compuesta por 

Sl.,765 hombres: 

de caballería 

l.l.7 batallones de 

y 96,275 rifl.es. 

infantería; 65 regimientos 

Sól.o en San Luis Potosi, 

había estacionado entre 8 y l.0,000 soldados y 4,700 

reservistas. En caso necesario, podrían incorporarse otras 

fuerzas que se encontraba11 a 400 millas de distancia, y 

llamarse a un total de 77, 000 reservistas - Las fuerzas de 

Cedil.lo, en cambio, sumaban sólo l.5,000 hombres y l. 5 

aviones, todos concentrados en Palomas y Ciudad Valles, en 

San Luis Potosí. 13 

del 

Freehof f consideró que 1a 

Presidente tendría las 

estrategia 

siguientes 

política y militar 

fases: 

lugar, se desharía de las autoridades estatales 

en primer 

de San Luis 

Potosí; luego, reorganizaría los sindicatos de la región 

poniendo en su dirección a radicales e incondicionales 

suyos; y finalmente, 

propiedad. Cárdenas 

tomaría medidas para fragmentar la gran 

intentaría quebrar el poder de Cedilla 

haciendo uso de su autoridad política, y sólo resolvería por 

la fuerza una situación extrema. 

13 Te1egrama en código secreto M-10 a1 AdJutant 
Genera1, War Department. México, 14 de octubre de 1937. MID, 
NARA, WDC. MID 2657 G 589/136. Mi1itary Inte11igence 
Division. Mapa de contingencia mi1itar. México, 20 de 
octubre de 1937. MID, NARA. WDC. G2R MID 2657 G732. Danie1s 
enviaba un dossier compieto de eventos ocurridos a raíz de 
1a renuncia de Cedi11o. Coincidía, en términos genera1es, 
con La apreciación de Marshburn. Carta a1 secretario de 
Estado, México, 5 de octubre de 1937. SD. NARA, WDC, 
812.00/30499. 
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En una evaluación extremadamente aguda y que mostraba su 

amplio conocimiento político y militar del país, Freehoff 

asumió 

partir 

que 

de 

el 

los 

tiempo actuaba en favor 

últimos acontecimientos, 

del Presidente .. 

cal.culó que, 

A 

de 

llevarse a efecto, la rebelión no ocurriría antes de enero 

de 1938. Sólo podría adelantarse si Cedilla reaccionaba a la 

intervención de Cárdenas en los "asuntos internos 11 de San 

Luis Potosí .. 1 4 

3. T.a5 relac.i.ones diplomátj cas del general 

Ajeno también a los cálculos que se hacían para 

derrotarlo, Cedilla se encontraba en una intensa actividad 

para allegarse recursos y apoyo del. extranjero. Ante el 

embajador Daniels, justificó su ruptura con el gobierno por 

que éste estimulaba la realización de una revolución 

comunista en México.. Como prueba envió a la embajada copia 

de un documento supuestamente interceptado por "sus agentes" 

de Vicente Lombardo To1edano. Se sabía en el archivo 

demasiado de 

sus razones 

Estado. 15 

su actividad como para que pudiera convencer 

a los funcionar~os del Departamento 

de 

de 

14 Marshburn, México, 20 de octubre de 1937. MID. NARA, 
WDC. G2R MID 2657 G 732/71. RCT a Heath. Departamento de 
Estado. México. 5 de octubre de 1937. SD. NARA, WDC. 
812.00/30508. Ernesto Hida1go, Oficia1 Mayor de 1a 
Secretaria de Re1aciones Exteriores a c¿rdenas. México, 25 
de octubre de 1937. AGN, FLC, 559.1/53. 

15 E1 documento apócrifo invo1ucraba a Lombardo, Múgica 
y c¿rdenas en 1a pretendida revo1ución comunista. Cedi11o 1o 
entregó a un funcion¿¡rio de 1a embaJada diciendo que formaba 
parte de 1a correspondencia de Lombardo con 1a CTM desde 
Moscú. A 1a carta. e1 embaJador agregaba e1 siguiente 
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La embe.1ada seguía sus propias investigaciones en el caso 

de Cedil.l.o y conocía de su rel.ación con el piloto Cloyd 

Clavenger, agente suyo ante las compafiías petro1eras en los 

Estados Unidos y encargado de comprar aviones y municiones 

para su revuelta. 16 

mexicano, sólo que 

Informes semejantes tenía el 

en ellos se mencionaba 

Presidente 

también la 

complicidad de la American Smelting, que había prestado al 

general parte de sus instalaciones en El Salto para que 

desarrollara actividades subversivas. 17 Otro elemento clave 

de la revuelta era Nicolás Rodríguez, asociado a la legación 

alemana y de quien 

suponía tenía la 

potosi no. 1 ª 

la i.nt~ligencia militar norteamericano 

función de enlance con el general 

comentario: "'el. oh:jetivo del. documento es crear a.1.arma sobre 
..Las act:::.ividades comunistas en r-1éxico y ha sido enviado a 
Washington en ia esperanza de que pueda infiuir en ..La 
poLít::.ica de .nuest:.ro gobierno sobre e.1. gobierno mexicano~" 
Informaba también a su superior que CediLLo había soLicitado 
apoyo financiero para su rebeLión a varias compañías 
petroLeras y mineras pero que. hasta donde éL sabia. no 
había tenido éxito. DanieLs aL Secretario de Estado. 
Estrictamente confidenciaL. México. 20 y 26 de noviembre de 
J.937. SD. NA.RA. WDC. 81-2.00 Revo1-utions 234. 243 y 244 y 
8J.2.00/305J.6. Freehoff. MID. México. 1-9 de noviembre de 
J.937. MID. NARA. WDC. 8L7J. G2R MID 2657 G 732/69. 

16 EL informaante era otro piLoto a quien CLavenger 
había ofrecido un sueJ.do mensuaL de L. 000 dóLares por su 
coJ.aboración. Jas T.Duke. MaJor Generai Staff AC of S G2 aJ. 
MaJor MaLcoLm F. Lindsay. Assistant Chief of Staff G2. 
Headquarters 8 Corps Area. Fort Sam Houston. Teniente PauL 
coLListon. MID. aL Headquarcers First cavaLry Division. 
Division Commander, Fort BLiss, Texas_ Secret:::.aria de Estado 
aJ. Departamento de Justicia. 21- de felcrero de J.938. SD. 
NARA. WDC. 8J.2.00 RevoLutions 267. 

:L7 Informe confidenciaL 
de J.938. AGN. FLC. 559.L/53. 

a Cárdenas_ 

de 
18 Informe confidencial. anónimo a 
marzo de 1-938. AGN. FLC. 559.L/53. 

México, 4 de marzo 

Cárdenas. México. 
CónsuL J. Fraga 

4 
a 



Apar.en~e..;rnente, las relac.i.ones de Cedil.lo con los nazis se 

extendían hasta la zona cafetalera del Soconusco, a donde se 

introducían contrabandos de armas procedentes de los puertos 

de Obregón y Paraíso para luego ser depositadas, con apoyo 

de la Unión de Campesinos del Sureste, en la hacienda de 

Maluco. 19 Según el 

Fay Al.l.en Des Portes, 

embajador norteamericano en Guatemala, 

el secretario de la legación alemana 

en ese país hacía visitas frecuentes a Tapachula para cerrar 

tratos con 

involucrar 

sus cómplices. Hellmuth 

al dictador Ubico en 

operaciones militares contra México. 20 

Dietmar intentaba 

la realización de 

Cárdenas. New Jersey, 30 de enero de L93B. AGN, FLC. 
559. 3/28. Archivo Deoart:ament:o de Est:ado. México, 30 de 
enero de L93B. SD, NARA. WDC. B.I2.00 Nazi 6. Brian Me Mahon. 
Assist:ant:. At:t:orney Genera.I. a.I Secret:ario de Est:ado. 
Washingt:on D.C .• 3.I de enero de L93B. AGN. FLC. B.I2.00 
RevoLut:ions 247. Lindsey aL Assist:ant:. Chief of St:aff G2 war 
Depart:ment:.. México. LL de febrero de L93B. MID, NARA. WDC, 
MID 2657 G 5B9/L43. Gray aL Secret:.ario de Est:ado. 
Tamau.Iipas. 3.I de enero de L93B. SD, NARA, WDC. B.I2.00 
RevoLutions 246. Joseph Sharts a Cárdenas. Ohio, L2 de enero 
de .L93B. AGN, FLC. 559.3/28. Avi.Ia Camacho a Cárdenas. Nuevo 
León. Lo de febrero de L93B. AGN, FLC, 556.7/6. BLocker a.I 
Secret:ario de Est:ado. Nuevo León. 2 de febrero de L93B. SD. 
NARA. WDC. B.I2.00 RevoLut:.ions 248. MigueL Ange.I Ve.Lasco, 
responsabl.e de 1.a comisión campesina e indígena deL PCM, a 
Cárdenas. México. 3 de febrero de L93B. AGN, FLC, 54.I/30. 
LiutenanC coLoneL HaroLd Rayner, S2, aL Assoc~aCe Chief of 
St:aff, Headquart:.ers B CA. Fort: Brown, Texas. 5 de marzo de 
.L93B. SD, NARA. WDC. BL2.00 Revo.Iut:ions 265. 

19 Ofel.ia Domínquez, j_nspector2 de 1-a Se:cret:.aría de 
Comunicaciones, a Enrique Angl i, Ofic~al. Mayor de La 
secret:aria. Tabasco, 29 de enero de L93B. AGN, FLC. 
542.L/.I94L. Porfirio VeLázquez, Finca San Jerónimo, a 
Cárdenas. ViLLa de Juárez. Chiapas . .LB de marzo de .L93B. 
AGN, FLC, 555 . .I./49. 

2 º Des Port:.es a.I Depart:ament:.o de Est:.ado. Document: Fi.Ie 
Not:e. Guat:ema.Ia, .I6 de febrero. .I9, 2.I y 23 de marzo de 
.L938. SD. NARA. WDC, B.I2.00 Nazi LO y .I2: B.I2.00 Revo.Iut:ions 
259 y 263; 

2l.l. 



-La interpretación que hacían 

era que los nazis tratarían de 

gobierno mexicano con 1as 

eventua1mente, la rebelión de 

212 

las fuentes norteamericanas 

aprovechar el conflicto del. 

compañías petroleras -y, 

Cedilla- para apropiarse de 

sus pozos e instalaciones. El agente Robert Martín afirmaba 

que México había exportado a Alemania 10, 000 toneladas de 

hierro en los últimos dos años y que ésta le había pagado 

con la construcción de barcos, el trabajo de 1, 500 técnicos 

en el ejército y el entrenamienLo militar de campesinos. 21 

Los medios 

contribuían a 

de comunicación 

difundir esta 

y 1.as compañías petroleras 

versión. En un artículo 

aparecido en La ~ns_a de San Antonio se 

sido asesinado en los campos de Chapoy 1 

afirmaba que había 

en Veracruz, al 

agente alemán Charles Pilgram a manos de miembros del. 

servicio de inteligencia mexicano. Sus archivos habían sido 

objeto de. un regateo entre agentes norteamericanos y 

mexicanos y finalmente habían integrado un expediente en ia 

Secretaría de Gobernación. De su contenido se sabía que los 

agentes nazis habían penetrado el sindicato petrolero y los 

campos de El Agui1a con cuando menos cuarenta hombres; que 

intentaban hacer bajar las acciones en J.os mercados 

mexicanos para luego controlar la compañía y que pagaban la 

21 Division of American RepubLics. Departamento de 
Estado. Conversación sobre Robert Martín. Sin firma. rirchivo 
del. DE. México. 24 de febrero de 1-938. SD, NARA, WDC, 81-2.00 
Nazi 7. Sobre 1-as supuestas rel.aciones de Carde.nas con 1-os 
nazis. ver memorandum de W.H. Lockwood a Hul.1-. Nueva York. 
1-o de febrero de 1-938. SD, NARA. WDC. 81-2.00 Nazi 4. 
También, Hul.1- a Daniel.s. Despacho confidencial. no. 1-945. 9 
de marzo de 1-938. SD. NARA, WDC. 81-2.00 Nazi 7. 



mayor parte de 1.a agitación 1abo.ral. que existía en sus 

instalaciones. 22 

Después 

general de 

de 

l.a 

la expropiación 

República envió 

petrolera, el 

al Presidente 

procurador 

copia de un 

artículo publicado por la revista norteamericana Ken, donde 

se detallaban los movimientos de las redes de inteligencia 

japonesa, italiana y alemana en México. Gen aro Vázquez 

opinaba que sus aseveraciones correspondían "minuciosa y 

exactamente 

secreto de 

a 

l.a 

todas l.as informaciones que en servicio 

Procuraduría se obtuvieron acerca de l.a 

preparac~ón de mov~m~entos fach1stas en Méx1co." 23 

El artículo hacía pública la existencia de aeropuertos 

alemanes clandestinos en las selvas de Campeche y Chiapas, 

desde donde se enviaban armas a Cedilla y Yocupicio por 

medio de agentes nazis con pasaportes falsi:fi.cados. 

Ident1f~caba al. esp1a al.emén Ernst Von Merck como el agente 

político de Cedilla encargado de introducir los contrabandos 

por barco desde el puerto guatemalteca de Puerto Barrios. 

Van Merck contaba con el apoyo 

Giuseppe Sotanis, vendedor de 

quien le permitía disponer de 

logístico del agente italiano 

armas de la compan~a Bredda, 

sus campos de aterrizaje al 

norte de Río Hory.do, en la frontera con Belice, y en la 

Tuxpeña 

ded1caba 

y Esperanza en Campeche. Además de el.l.os, se 

al. contrabando de arm.:is el agente nazi 

22 MaLcol...m Lindsay,, l'-fa_jor General St:a.ff AC of s. 
Assíst:ant:. Chief G2 War Depart::.men't:.. ..t.feadquart.ers BCA .. 
Texas, For"é sam Hous"éon. 21. de febrero de 1.938. SD, 
WDC, 81.2.00 Nazi 1.1. 

Hans 

G2 aJ. 
MID, 

NARA, 

2 3 • Cenara Vázauez 
par"éic~Lar de Presidencia. 
FLC, 559.1/53-11.. 

a Raúl. 
~léxico, 

Caséel.1ano, Secre"éario 
LS de abril. de 1938. AGN, 
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Ho11euffer (o Helbing), quien había recibido un cargamento 

en Campeche en diciembre de 1937 y pagado 15,000 dólares a 

Jul.io Rosemberg y Kurt Kaiser por sacarlo de los barcos, 

11evar1o por la se1va y entregar1o a 1os fascistas 

mexicanos .. 

En Sonora, el contrabando de armas estaba a cargo de José 

y Pablo Rebey, amigos del gobernador Yocupicio, quienes 

recibieron un cargamento de ametralladoras Thompson y 

cartuchos en Sonoyta y lo escondieron en Ures, el 16 de 

febrero de 1938. Posiblemente vincu1ado con e11os estaba e1 

agregado civil de la legación alemana, quien había servido a 

la red de la Ge.stapo en Moscú y Bulgaria hasta junio de 

1935, y cuya función aquí era mantener el. vínculo entre 

Yocupicio y Cedilla, para lo que vi aj aba frecuentemente 

entre Sonora y San Luis Potosí .. 

Agentes nazis radicados en los Estados Unidos habían 

hecho llegar un cargamento de armas a Tampico en e1 Vapor 

Pánuco e1 30 de junio de 1937- El contrabando procedía de 1a 

New York and Cuba Mai1 Steamship Company, de Nueva York; fue 

consignado a la "Armería Estrada 11 y colocado en carros de1 

ferrocarril 45169 del Ferrocarril Atchinson y Santa Fe, con 

destino a San Luis Potosí. Otro envío, procedente de la 

Compañía de Armas de Winchester, New Haven, Connecticut 

había sido recibido por e1 ital..iano Benito Estrado, y 

remitido a Van Merck en San Luis Potosí. En el artículo se 

aseguraba que habría habido cuando menos un tercer envío, 

una semana después. 

Según esta misma fuente, e1 5 de octubre de 1937, e1 

embajador alemán, Rudt van Co11emberg, se reunió con sus 

semejantes japonés e italiano en la Unión Italiana de San 



Cósme: al..lí llegaron al acuerdo de actuar a través de la 

Confederación de Clase Media y de la Unión Nacionalista 

Mexicana. Sus agentes serían Antonio Escobar, Carmen Calero 

y José Luis Noriega, de las Juventudes Nacionalistas de 

México. Calero viajaría constantemente a Puebla para llevar 

mensajes de Escobar a José Trinidad Mata, del periódico 

Avance.; a Ovidio Pedrero, Presidente de la Acción Cívica 

Nacionalista; al cónsul alemán, Carl Petersen; y al agente 

japonés L. Yu-Zinrastra. Fue también encargada de ocultar 

los 22 kilos de dinamita que sus cómplices pensaban utilizar 

en la voladura del tren de Cárdenas en Sonora. Sus 

actividades se interrumpieron temporalmente en noviembre de 

1937, cuando fue aprehendida junto con el Coronel 

Valenzuela, pero recobró la libertad por órdenes del 

Presidente. Después de éste y otros arrestos, los jefes de 

las misiones extranjeras involucradas en el complot hicieron 

desaparecer toda huella de su relación con las 

organizaciones fascistas. 

Por esta razón, la campai'ía nazi era dirigida desde la 

Deutsche Volksgemeinschaft de Uruguay 80, en el centro de la 

capital por Herman Schwinn. Este se encargaba de vigilar las 

operaciones en la costa occidental de los Estados Unidos y 

de mantener contacto con 

Escobar. Después de la 

Revolucionaria Mexicanista, 

Nicolás Rodríguez 

proscripción de 

y 

la 

Antonio 

Alianza 

Escobar había reorganizado el 

frente fascista en la Confederación de Clase Media, 

delegando en Henry Allen y Ramón Iturbe la tarea de 

articular el tráfico de armas entre Laredo y Brownsville y 

de poner los cargamentos a salvo en Monterrey. Prueba de su 

éxito fueron los ataques de los dorados a Matamoros (con el 

saldo de un policía norteamericano muerto y otro herido) y a 

Reynosa. Tamaulipas. 
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No lej-a~o a la conspiración nazi-cedillista se encontraba 

Plutarco Elías Calles, quien se reunió con Nicolás Rodríguez 

el l.9 de febrero de 1938. Después de esa entrevista, el. 

dirigente de ARM se instaló en Mission, Texas y se puso en 

contacto con Schwinn, quien le envió pasaportes falsos para 

que sus agentes Mario Baldwin y Sánchez Yáñez viajaran a la 

ciudad de México. A su l.l.egada a l.a capital ambos se 

instalaron en l.a cal.le de José Joaquín Herrera 31.' 
departamento 1 T, y recibían mensajes en la Sastrería de 

Jesús de Avila, en Isabe~ la Católica 22. 

Por su parte, el. agente italiano Fernando Ricci 

colaboraba en funciones de espionaje en contra del apoyo 

mexicano a la República espanola. Había descubierto el 

cargamento de armas del Mar Cantábrico, lo que facilitó su 

hundimiento. Sus cómplices mexicanos estaban en comunicación 

directa con Franco. Fernando Hostes Mora había sido portador 

de un mensaje al militar fascista el. 30 de nov~embre de l.937 

que contenía una solicitud de apoyo a Hitler para lograr e1 

derrocamiento de Cárdenas. La publicación afirmaba que sus 

intenciones coincidían con las de Alemania, Italia y Japón, 

que habían tratado inútil.mente de conseguir concesiones de 

hierro, manganeso y petróleo en México, pero al. encontrar 

oposición de Cárdenas, habrían acordado contribuir a su 

eliminación. 

Final.mente, el. artículo señal.aba que los barcos japoneses 

Minatu ~ ~ Marn Y Sarn Ma=. de l.a compañía 

Yamashito y Matsui, de Guaymas, se dedicaban al transporte 

de municiones por Río Magdalena, auxiliados por un sistema 

de radio de onda corta. Los dueños de esa compañía estaban 

asociados al gobierno japonés a través de la Nippon Suisan 

Kaisha Company. En México, habían establecido contacto con 



e1. secreta~io de l.a legación alemana, quien se reunía con 

ellos en Acapulco y posiblemente en Panamá, a donde viajó el 

4 de marzo de l.938. 

Impresionado por la precisión de los informantes de la 

revista Ken, el Procurador no hizo comentario alguno sobre 

su identidad. Solicitó al secretario de la Presidencia que 

tratara de impedir la publicación del texto en México, 

por canales distintos, éste habia llegado ya a manos 

pero 

del. 

director de E..l,_ Nacional., y fue parcial.mente editado por La 

Prensa. 24 

El hecho es que l.os datos que contenia "Fusibl.e Secreto 

Debajo de México 11 fueron confirmados por la realidad. De los 

personajes y organizaciones mencionados en el artículo se 

fue acumul.ando un conocimiento preciso: 

Carlos 

Mexicana,, 

participó 

Steinman, dirigente de 

fue oficial del ejército 

en l.a guerra cristera; 

la Unión 

mexicano de 

se exilió 

Nacionalísta 

l.909 a 1924; 

en l.929 y 

reapareció en San Luis Potosí en 1937, donde se le conocía 

24 RaúL Noriega a Cárdenas. ~léxico, 2J.. de abri:J.... de 
J.938. AGN, FLC. 55J./-1.4. La ~r_ens_a pubJ.icó una sint:esis eJ. -16 
de mayo de J.938. Ver despacho de J.a embaJada nort:eamericana 
aJ. Secret:ario de Est:ado. México. 3J. de mayo de J.938. SD. 
NARA, WDC, BJ.2.00/30578. La J.iberación de Carmen CaJ.ero fue 
anunciada eL mes siguienée. Excé1sior, no. 7752~ 25 de müyo 
de J.938. En t:ant:o, eJ. Depart:ament:o deJ. TrabaJO 
NorCeamericano soLiciCaba La deporcación de NicoLás 
Rodríguez de BrownsviLLe. WiLLiam Cit:ron a James L. 
Hought:eJ.ing, Congress of us. Washingt:on, 23 de mayo de J.938. 
SD. NARA, WDC, 8L2.00/30575. También eL Part:ido Comunist:a 
Norceamericano soLiciéó a Rooseveic impidiera ia acción 
subversiva de NicoLás Rodríguez conCra eL gobierno mexicano. 
PCUSA a RooseveJ.t:. Houst:on. Texas, 27 de mayo de L938. SD, 
NARA. WDC. 8L2.00 RevoLut:ions 3L5. 
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pór su agitación anticetemista. Casado con una nieta de 

Porfirio Díaz, Steinman publicó un artículo en el 

Antonio Express el 13 de abril de 1937, en que afirmaba que 

México no seria sa1vado por los camisas doradas, sino que 

caería por su propio peso y sería sustituido por un gobierno 

comunista financiado por l.a Rusia soviética, de la que el 

principal agente era la CTM, con 20, 000 milicianos en la 

capital, 1,400 en Monterrey, 1,200 en San Luis Potosí, y 880 

en Nuevo Laredo. 

Stein.man decía también que cuando los camisas doradas 

habían solicitado ayuda de los petroleros en San Antonio, 

éstos se las habían negado, ya que sólo apoyarían a las 

facciones que operaran en las zonas cercanas a los campos, 

"como medida de seguridad". La Unión Nacionalista no 

intentaba siquiera contar con ellos. Tenía una fuerza de 

60, 000 militantes asociada con la Confederación de Clases 

Medias, el Movimiento Juvenil Nacionalista, los Dorados, la 

Anarco de León, el Frente Blanco y la Unión de Veteranos de 

la Revolución, de 1a que era líder Antonio Escobar. Steinman 

consideraba que ellos constituían la verdadera punta de 

lanza de una revolución en México y que, a diferencia de lo 

que se había creído, sin su ayuda fracasaría e1 

"experimento" petrolero de desestabilización del sistema. 25 

De la Alianza Revolucionaria Mexicanista se sabía también 

bastante .. 

sorprendió 

"Cárdenas 

En Tamau1ipas, la Liga de Comunidades 

a sus 

causa 1a 

Presidente: 

militantes 

ruina de 

distribuyendo 

México" y lo 

e1 

Agrarias 

fol1eto 

envió al 

25 B1ocker a1 Secretario de Estado. México. 16 de abri1 
de 1938. SD. NARA, WDC, 812.00 Revo1utions 264. 



"La situación económica del país se precipita 
vertiginosamente hacia el fracaso más espantoso, 
como consecuencia de la política antimexicana, 
caótica y criminal del gobierno, pues mientras el 
pequefio sector de obreros petroleros pretende 
mejorarse en forma de triples emolumentos, la gran 
masa campesina y todo el resto del pueblo mexicano 
se sume en J.a m~ser~a y queda expuesto a sufr~r 

consecuencias espantosas de una inevitable 
depresión_ " 2 6 

La ARM calificaba a Cárdenas de loco y traidor, y lo 

acusaba por provocar una intervención extranjera. Apelaba al 

ejército para salvar a México. En su desesperación, comenzó 

por dar pequeños golpes con la intención de crear una 

situación 

gerentes 

al.cal.de 

prerrevolucionaria. Torpemente involucró 

de compañías norteamericanas 

de Ciudad Juárez, luego de 

en el 

lo cual 

asalto 

éstas 

a 

al. 

se 

deslindaron de su grupo. 27 

Los func~onar~os de la embajada norteamer~cana conocian 

al barón Ernst Van Merck, con quien el cónsul Boal había 

entrado en contacto "por razones humanitarias". Van Merck 

deseaba, según Boal, dar a conocer los antecedentes del 

"atentado cr~m~nal." que se pl.aneaba contra Ced~J.l.o. Cul.paba 

a miembros del ejército - "que reciben órdenes ciegas de 

26 Documento fechado eL mes de marzo en Laredo, 
Tamau.1-ipas... Enviado por Josefina García a Mart::.e R. Gómez. 
Ciudad Vict:oria, TamauLipas, Lo de abriL de L93B. AGN, FLC, 
404. L/2940. En ot:ro manifiest:o, ARM acusaba a Cárdenas de 
fascist:a, comunist:a, corrupt:o y demagogo. ARM. Manifiest:o. 
México. Lo de mayo de L93B. AGN. FLC. 559.L/53. 

27 • En e.L aéenéado a TeófiLo Borunda, se vio invo1ucrado 
eL gerent:e generaL de La minera de Maguarichic, H.C. Lit:t:Le, 
así como ot:ro empLeado de La compania de apeLLido Fink. 
ELLos a su vez cuLparon a Ant:onio Escobar. EL astmt:o ocurrió 
enmedio de un conf.1-icéo con Las compañías mineras 
r:orteamericanas en La region. ,"-finera EL Sal.t::o, West; 
Mining) . .E.,Kcélsior, nos. 7706. 7707, 77L2; B, 9, L4 de abriL 
de 2938. 
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Oficiales obstruidos por la carrera de este hombre amante 

del bien de su país y de los derechos individuales"- y a 

elementos anárquicos 

durante más de 15 

de intentar cambiar 

ai"íos en San Luis 

"el orden ex~stente 

Potosí". Daba como 

muestra una carta del Secretario General del Frente Popular 

en Jalisco, José Romero, al dirigente de la CTM, Rodal.fo 

Seria, donde se notificaba de la formación de 

comisiones obreras en Los Altos, Tamazunchal.e, Valles, 

Venado, Santo Domingo, Charcas y 

Luis Potosi, para aplastar al 

mostraba también la carta de 

Carritos, en Jalisco y San 

cedillismo. 2 ª Van Merck 

un capitán a un teniente 

coronel, que informaba de manipulación de las elecciones del 

sindicato ferrocarrilero en San Luis Potosí para favorecer a 

anticedillistas, así como de la preparación de un candidato 

a gobernador contrario al general, como el dirigente de la 

CNC, Graciano Sánchez, el Coronel Pérez Gallardo o el 

Ingeniero 

también la 

Rodolfo Reyes. 

actividad del 

En esta 

diputado 

misiva se mencionaba 

Are llano Belloc, del 

senador Gonzalo Santos, y de Rafael Cerda para intimidar a 

posibles aliados de 

presentaba a Boal carta 

al Ciudüdano Mexicano 

Cedillo- 29 Finalmente, 

del "Com~té Nac~onal de 

Van Merck 

Orientación 

y al Residente Extranjero", que 

acusaba al gobierno de Cárdenas de haber hecho un desfalco 

de 100 millones de pesos a las arcas nacionales; denunciaba 

sus medidas socializantes y la amenaza de ruina que se 

2 ª Boa.1 a.1 Secretario de Estado. México, 3 de mayo de 
.1938. Anexo .1.A. Carta de von Merck, fechada e.1 3 de abri.1 
de .1938; y carta de Romero a Piña Soria, fechada e.1 .19 de 
febrero de .1938. SD, NARA, WDC. Despacho 66.14. 

29 Boa.1 
.1938. Anexo 
Capitán XAZ 
de 1.938. 

a.1 Departamento de Estado. México, 3 de mayo de 
.1B a.1 Despacho 66.14. Von Merck a Boa.1. Carta de.1 
a.1 Teniente Corone.1 ABC. fechada e.1 .18 de abri.1 



cernía sobre el país si se intentaba poner lo que quedaba de 

1a reserva nacional para pagar a las petroleras. 30 

En relación a Cedilla, Van Merck se empeñaba en presentar 

el cuadro de un hombre bueno y sabio hostilizado sin razón 

por un gobierno autoritario y desquiciado. Pero el hecho de 

que hubiera sido recibido por un funcionario de la embajada 

nortean1ericana mostró que se le consideraba como elemento 

influyente en la eventual rebelión cedillista y encargado de 

un aparato pol.itico, militar y de inteligencia no 

despreciable. 

Por su parte, el piloto Clavenger se había reunido con 

altos funcionarios del Departamento de Estado para informar 

de sus actividades "il.ícitas" como transportador de aviones 

sin licencia de exportación .. Afirmaba que su objetivo era 

"apoyar la campafia presidencial del general", solicitando 

fondos a las compañías petroleras, pero que a partir de la 

expropiación, éstas se los habían negado por temor a que el 

hecho influyera negativamente en sus tratos con el gobierno. 

Insistía en que Cedilla no deseaba rebelarse. Sólo si 

Cárdenas lo forzaba, emprendería acciones mili tares en su 

contra. En ese caso, esperaba contar con el apoyo de Almazán 

y Yocupicio, y de "dirigentes menores del ejército federal.". 

Clavenger decía que el general potosino había hecho también 

el. cál.culo de posibles levantamientos en su apoyo en 

Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Sonora y Yucatán, ya que 

30 Ei manifieséo decía que só1o una pequeña porción de 
.la zona pet;ro.lera de Poza Rica va.lía dos mi.1 mi.1.lones de 
dó.lares, a .lo que había que agregar e.1 va.lar de .las 
inversiones en refine::-í.as, oLeoduc'Cos, pozos, bombas, 
edificios, tanques, carreteras, etc. E.1 manifiesto parecía 
e.laborado por .las compañías. Boa.1 a.1 Departamento de Estado. 
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süponía que el 75% del ejército desconfiaba de sus actuales 

jefes y estaba inconforme con los p1anes de Cárdenas. Hasta 

el momento de esa entrevista, el general disponía de 8,000 

hombres armados y suficientes municiones para "mantener sus 

fuerzas en el campo por cuatro meses." El piloto estaba en 

gira para conseguir apoyo financiero e informó a sus 

interlocutores que pensaba viajar a Inglaterra para recabar 

fondos de la Dutch Shell. 31 

La inteligencia norteamericana siguió haciendo acopio de 

informes sobre el apoyo de los nazis al general Cedilla. A 

mediados de mayo de l938, el agregado Freehoff informaba que 

el alemán Bruno Van Rosenthal había introducido l,500 

ametralladoras, varios miles de rifles y un millón y medio 

de municiones de ametralladora en rollo por Veracruz. 32 

Sobre 

rebelión 

la 

de 

vinculación de 

Cedilla, Carlos 

nazis y petroleros con la 

Martínez Assad ha escrito 

recientemente que se trata de una fantasía, exageración o 

Su interpretación es 

último y debilitado 

especulación sin fundamento documental. 

que sirvió para dar el golpe final al 

representante del caudillismo mexicano. 

coinciden con él 

autores citados 

Verena Radkau 

utilizan parte 

y 

En 

Brígida 

de la 

algunos puntos 

van Mentz. 

información 
Los 

que 
presentamos como prueba del absurdo que se tejió en torno al 

complot cedillista. Nosotros nos permitimos citar 

extensamente éstas y otras fuentes, en particular las de la 

México, 3 de mayo de J. 938. Von Merck a Boa J.. Anexo J.D aJ. 
despacho 6614. 

31 Conversación ent:re CJ.oyd C1avenger 
Memorándum. Depart:ament:o de Est:ado. Washingt:on, 
de 1938. SD, NARA, WDC, 812.00 RevoJ.ut:ions 284. 

y Gibson. 
13 de mayo 
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inteligenc~a 

corresponde 

Dejamos al 

poli tica norteameri..cana, y el. resultado 

a lo denunciado por los testigos de época. 

lector el. juicio que merezcan una y otra 

perspectivas. 

4 Hacia la batalla 

Al comenzar el mes de mayo de 1938, Cedilla concedió una 

entrevista al Minneap~ ~une. En ella se empeñó en 

aparecer como un hombre pacifico, forzado al aislamiento y a 

la crítica por las amenazas del gobierno, pero de ninguna 

manera dispuesto a caer en sus provocaciones .. 

"Podría yo reunir a 10, 000 hombres e ir al 
monte... Y luego, ¿qué pasaría? A lo mejor 
resistiríamos algún tiempo, peleando contra 
nuestros enemigos y agotando nuestras fuerzas. 
Pero a la postre México no saldría ganando. Crea 
usted que yo no soy ningún tonto.. No son los 
hombres 1.os que hacen las situaciones.. Son las 
situaciones que se imponen a los hombres." 34 

Desde su punto de vista. el gobierno hab~a creado una 

situación artificial, en la que una minoría sacrificaba a la 

mayoría por 

aproximaba 

anarquía. 

ilusiones vanas 

peligrosamente al 

e irrealizables. El 

país al despotismo 

engan.o 

y la 

32 Freehoff. MID. México. 1.8 de mayo de J.938. MID. 
NARA. WDC. 8448 G2 RMID 2025 259/651. 

33 

México, 
Radkau. 

Car J. os Mart:inez Assad. J..Q.S_R_e.be.J.il.e __ s~~v~e~n~. 
Fondo de Cul.t:ura Económica. J.991.. Von Ment:z y 

op_. ci:t 

34 saturnino Cedi:Ll.1.o. Ent:revist:a a SLA.Marsha:LJ.. 
M~nQeap_o_.L;_s_ Tr;iln.>.ne. Minneapo:Lis. l.o de mayo de J.938. 
FLC. 432.2/253-8. 

~e. 
AGN. 
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"Se mofan de la libertad.. Sus obras son una 
amenaza para todo lo noble que existe en nuestra 
vida nacional .. No puede haber democracia donde el 
pueblo carece de subsistencias.. La riqueza no 
puede llegar por la destrucción de la riqueza, ni 
tampoco puede restablecerse la confianza mientras 
se estA explotando pol~t~camente al pueblo." 

Ced~llo dec~a conocer "el alma del pa~s" y advert~a que, 

muy pronto, 1.os patriotas de México "volverán sobre sus 

pasos". No toleraría el pueblo 1.as trampas democráticas y 

colectivistas que le tendía un grupo de políticos ocupados 

en ambiciones personal.es. 

Esta vez, a pesar de los tiempos que Cedilla quería para 

que la situación madurara a su favor, las cosas fueron 

demas~ado lejos y el gob~erno actuó de acuerdo al plan de 

guerra.. El lo de mayo desfil.aron las mil.icias de la CTM .. 

125,000 trabajadores ofrecieron su apoyo incondicional. a1 

Presidente. Cuando los rumores del próximo estallido de la 

rebelión cedill.ista se hicieron más insistentes, 1.a central 

de trabajadores solicitó vigilancia de la carretera México-

Laredo y de la Huasteca, 1a organización de un batallón 

auxiliar y la desaparición de poderes en San Luis Potosí .. 

Todas las fuerzas de apoyo al· gobierno se pusieron en 

movimiento. 3 5 

35 Según eL agregado miLítar norteamericano, FídeL 
VeLázquez habría decLarado que La CTM tenía una fuerza de 
LOO, 000 obreros armados en eL país, entrenados en Los 
úLtimos 3 meses. Según eL cónsuL BLocker, La guarnición de 
Tampico Eue reforzada con 400 hombres. BLocker suponía que, 
de triunfar La rebe1ión, se no~braría como Presidente 
provisionaL a AbeLardo Rodríguez. Otro agente informaba que 
agentes especiaLes de La InternacionaL Comunista procedentes 
de Sonora, se habían reunido con HL ( Hernán Laborde) y RC 
(RafaeL CarriLLo) hasta aLtas horas de La noche. EL agente 
suponía que se estaba formando un grupo especíaL encargado 
de espionaje y atentados, así como actos de sabotaje bajo La 
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Cedil.l.o visitaba a sus tropas en El. Meco, El. Sal.to y 

Ciudad del. Maíz 

l.os municipios 

semana de mayo, 

mientras Cárdenas repartia granos en todos 

cercanos. 36 Todavía durante la tercera 

enmedio de un 

tropas, el. gobernador Magaña 

movimiento espectacul.ar 

lo visitó para pedir.:Le 

de 

que 

reconsiderara su actitud y le entregó una misiva de Cárdenas 

con una explicación de su distanciamiento. El Presidente le 

recriminaba su "falta de comprensión de sus 

responsabilidades ante el gobierno, como titular de una 

dependencia" y su actitud de descontento "siendo miembro 

activo de1 ejérci.to nacional." No tenía el Presidente la 

supervision de Manuel. P. ca.1.das. Los miembros de este grupo 
estarían acuarte.1.ados en u.na casa de San Angel., donde 
guardaban municiones y parque, con eL apoyo deL emba:Jador 
español.. Ot:ros agent:es, 2 franceses y un al.emán, habrian 
.1..1.egado por Nuevo León para cumpLir con Los mismos 
ob:jet:ivos. Despacho no. 661-4 de La Emba:Jada al. Depart:ament:o 
de Estado. Información confidenciaL. México, 3 de mayo de 
1.938. SD. NARA, WDC. Bl.ocker al. Secret:ario de Est:ado. 
Tampico, 3 de mayo de 2938. SD, NARA, WDC, 81-2.00 
Revol.utions 268. Freehoff, MID. México, 1-3 de mayo de 2938. 
MID. NARA, WDC. 8460 G2R MID 2025 259/653. Rodal.fo Piña 
Soria a Cárdenas. México, 9 de mayo de L938. AGN, FLC. 
559.1./53 . .Ex.cé.J..s:Lor. no. 7730, 3 de mayo de L938. 

36 CediLl.o t:enia 300 hombres armados ba:Jo 1-as órdenes 
de Marcel.ino Zúñiga y Rubén Sánchez; control.aban La oficina 
de correos y t:el.égrafos de C~udad del. Maiz. Por su parte. el. 
gerent:e de El.ect:ric Bond de El. Meco, afirmaba que el. generaL 
habia concentrado t:ropas en El. sait:o para rebel.arse ent:re el. 
25 y eL 25 de mayo. Tenia aviones con pil.ot:os 
nort:eamericanos y una buena provis:z..on de bombas. Ernest:o 
MoraLes a Cárdenas. San Luis Pot:osi, 22 de mayo de 2938. 
AGN, FLC, 559.i/53. BLocker al. Secret:ario de Est:ado. 
Conversación con Margan. Tz:.i.mpicol 13 do? matio de 1938. SD, 
NARA, WDC, 812.00 RevoLutions 271.. SiL~erio García a 
Cárdenas. Tampico, 26 de mayo de L938. AGN, FLC, 559.2/53. 
Ver también comunicados de campesinos agr~decidos de 
Mat:ehual.a, vanegas, Vil.La Norel.os, Vil.La de cuadaLupe, ViLLa 
de La Paz, Cedral., Mil.piLl.as, Ojo Pinto, Sol.edad Diez 
Gutiérrez, Santa Maria del. Rio, San NicoLás. ViLl.a Zaragoza, 
ViLLa de Reyes, Puert:o Espino, Nezquit:ai cerro Priet:o, San 
José Purisima. San Ant:onio. Sant:o Domingo, Cerro san Pedro. 



confianza 

realización 

sacrificio y 

mantener l. o corno colaborador 

de un 

firmeza 

programa social que exige 

de convicciones" , pero 1e 
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"en la 

lealtad, 

abría la 

puerta de una reconciliación: si lo decidiera, aún podría 

irse a Michoacán como jefe de zona militar. Y ''aunque su 

actitud de descontento ha venido al.entando a l.os sectores 

conservadores que siguen buscando al hombre que habrá de 

respaldarlos en sus ambiciones de explotación y de 

privilegios," l.e otorgó la licencia que había solicitado. 
37 

Públicamente, 

esfuerzo para 

el. 

dar 

Presidente 

tiempo al. 

levantamiento. "El gobierno sabe 

se empeñó en un último 

general de detener el 

que el. general. Cedil.l.o está 

en Palomas; lo que se dice de agitación en San Luis Potosí 

carece de veracidad y no debe abrigarse ningún temor al 

respecto. El. general. Cedil.l.o no se levantará en armas." 38 

El 17 de mayo, la Secretaría de Defensa anunció que se 

había otorgado al potosino una licencia indefinida. Cárdenas 

se dirigió en una visita que parec~a de rutina a l.a zona 

petrolera de la Huasteca. Se detuvo en San Luis Potosí e 

improvisó un discurso en la Plaza de Armas: 

Sal.inas y Ramos, entre otros. Jefe de ia 
Luis Potosi. 4 de mayo de 1.938. AG~. FLC. 

ZM a Cárdenas. 
559.1./53. 

San 

Montgomery aL Secretario de Estado. San Luis Potosí, 
1.6 de mayo de 1.938. SD. NARA, WDC, 81.2.00 Revol.utions 276. 
Una copi~ dcL documer.to fue encontrada en eL rancho de 
Pal.ornas, semanas después. EKcé_l._s~_o_x:, no. 7756. 29 de mayo de 
1.938. La segunda quincena de mayo se trasl.adaron 9,000 
sol.dados federal.es y aviones de ia fuerza aérea a San Luis 
Potosi. Freehoff al. Adjutant General. War Department. México, 
1.6 de mayo de 1.938. SD, NARA, WDC, 81.2.00 Revol.utions 285. 

"'ª ~c_é]._s_;¡,_o~:i;::, no. 7743, 1.6 de mayo de 1-938. 



cuando de todo e1 territorio nacional 
cDnCu~re e1 pueblo a defender los intereses de 1a 
Patria, amenazados por el orgullo de las empresas 
petroleras, penoso es confesar que en San Luis 
Potosí se habla de levantamientos, se alarma a los 
pueblos y se mantiene en constante inquietud a las 
famil.ias, señal.ándose como causante de todo esto 
a1 Generai Saturn~no Ced~11o." 39 
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Ante el pueblo potosino, Cárdenas exigía al. General que 

cump1iera con su promesa de dedicarse a trabajos agríco1as. 

abstenerse de "seguir formando grupos armados "y poner a 

disposición de 

tiene en su 

gestiones para 

tituiares de 1a 

rebel..ión .. 40 

la Zona 

poder .. " 

Militar las armas y municiones que 

Su~ suba l. ternos habían iniciado 

abandonara el. país .. Los que el general. 

prensa ei día l.9 anunciaron el. fracaso de la 

S La derrota de Cedilla 

De los hechos que ocurrieron entre el 17 y el 19 de mayo 

sólo se conoció fragmentariamente en la prensa nacional. Fue 

1a inteligencia 

mayor deta11e ia 

Secretaría de la 

mil.itar 

huida de 

Defensa 

norteamericana quien 

Cedi11o. SegQn sus 

ordenó el envío de 

siguió con 

informes, la 

10 aviones 

militares a Palomas entre las 2 y las 3 de ia madrugada del 

día 19. Cedi11o había huido ya. con unos cuantos hombres, 

Discurso al. puebl.o de san Luis Potosi. 1-8 de mayo de 
1-938. AGN. FLC. 559.1-/53-4. 

4 0 • Segú.n el. cónsul. norteamericano Boal., en esa t:area 
se empeñaron el. Secretario de Gobernación. García Tél.1-ez. el. 
procurador. Genaro Vázquez. y el. Secretario de Hacienda. 
Beteta. Boal. al. Secretario de Estado. México. 1-8 de mayo de 
1-938. SD. NARA. WDC. 81-2.00 Revol.utions 279. Excélsior, no. 
7746. 1-9 de mayo de 1-938. 
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rumbo a.Ta~aso~o. Los apoyos con que creía contar e1 general 

nunca l.1egaron~ 41 

El General Avila Camacho encontró en Palomas su ú1 timo 

"Manifiesto a l.a Nación .. " En él calificaba a Cárdenas de 

"dictador copia de Stal.in", y lo acusaba de intentar l.a 

desaparición de poderes en San Luis Potosí_ Afirmaba que se 

había visto obligado a dividir su ejército en guerrillas y 

que se defendería de los ataques del. ejército: 

"No conozco a ningur-1.o de los empresarios de las 
companías petroleras, ni tampoco tengo ligas con 
el fachismo, pues lucho y lucharé hasta el. fin en 
contra del. carácter COI\llln..i._s_t.a. que Cárdenas 
pretende implantar en todas l.. as dotaciones 
ej~daies dei pa~s." 

"Constitución, Justicia y 
Ley". 42 

Temiendo ser perseguido, el gobernador Hernéndez Netro se 

dio a la fuga el día que se anunció el estal.lido de la 

rebelión. Unas horas después, un avión lanzó una bomba sobre 

el 

un 

aeródromo de San 

"decreto" suyo: 

Luis Potosí, dejando a su paso copias de 

"ei puebio de Méx~co se ve en la 

imperiosa necesidad de sacudir el yugo de falsos redentores 

que, como Lázaro Cárdenas, lo están llevando a la mayor de 

ias ruinas y ia más espantosa de ias m~ser~as." Contrar~o a 

la expropiación petral.era, Hernández Netro "decretaba" el 

desconocimiento aei gobierno central y se sumaba ai 

41 Montgomery a2 secretario de Estado_ San Luis Potosi, 
19 de mayo de 1938. SD, NARA, WDC, 812.00 Revo1utions 288: y 
812.00 Revo1utions 282. Tanis a Duggan, Departamento de 
Estado. Washington, 19 de mayo de 1938. SD, NA.RA., WDC. 
812.00 Revo1utions 277. 



ñioVimiento "legalista" del Ejército Constitucional Mexicano, 

del que Saturnino Cedilla sería comandante en jefe.~ 3 

El general se dirigió a Río verde, 

cortaron comunicaciones telegráficas y 

donde sus hombres 

telefónicas. A su 

paso se levantaron pequeños grupos en Rayón, San C~ro, 

Tamasopo y Palo Verde... Al norte del. estado, el ejército 

capturó 10 kilos de dinamita en la estación Catorce y 

aprehendió 

derrotó a 

a Melitón 

Hi.póli.to 

Luna en 

Cedi.llo 

la 

en 

estación Manuel; 

Laguni.llas. El 

al sur, 

cónsul 

Montgomery reportaba la huí da de otros 150 cedillistas 

dirigidos por Pedro Izaguirre en Agua Buena; ur1 encuentro 

armado en Rincón Hondo y la emboscada de 360 hombres 

dirigidos por Ramón Rivera y Pablo Ma.rtínez a las tropas 

comandadas por el General Lacarra en 

notificó el descubrimiento de un 

El Salto. Avila Camacho 

hangar rebelde en la 

hacienda del Custodio y la captura de dos aviones Howard. 44 

Sat:urnino CediJ.J.o, Comandant:e en 
Const:it:ucionaJ. Mexicano. SLP. J.o de mayo 
559.J./53-7. 

Jefe deJ. E:jérci t:o 
de J.938. AGN. FLC, 

z..1at::eo Hernández Net::ro, gobernador de San 
Pot:osi. Decret:o aJ. PuebJ.o de San Luis Pot:osí. SLP. 
mayo de J.938. AGN. FLC. 559.J./53-6. E:~>t.eé.J._si_o.x::. nos. 
7752: 22. 25 de mayo de J.938. 

Luis 
20 de 
7749. 

Freehoff aL Ad:jut:ant: GeneraJ.. MID. México. 20 de 
mayo de 1-9:_'i1. SD. NARA. WDC. 81-2.00 RevoJ.ut:ions 408. 
Mont:gomery aL secret:ario de Est:ado. San Luis Pot:osi. 20. 2J.. 
22 de mayo de J.938. SD. NARA. WDC. 8L2.00 RevoJ.ut:ions 292. 
296. 297: BJ.ocker aJ. secret:ario de Est:ado. Mont:errey. Nuevo 
León. 2L de mayo de J.938. SD. NARA. WDC. 8J.2.00 RevoJ.ut:ions 
293. Associat:ed Press. Las TabJ.as. SLP. 2J. de mayo de J.938. 
AGN, FLC, 559 .. 1../53-B. Lucas Gonzc::.lez TiJ"erina a cárdenas_ 
Durango. 2J. de mayo de J.938. AGN. FLC. 559.L/53-9. 
Exc_é.J._si_o_:z;:. nos. 7748. 7749. 7750; 2i. 22. 23 de mayo de 
J.938. 
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Apenas unos 
pareció evidente 

días 

que 

después de iniciados los combates, 

los rebeldes se concentraban en el 

triángulo que abarca Ciudad del Maíz, Río Verde y Ciudad 

Valles, en San Luis Potosí. El ejército tendió un cerco para 

impedir que se extendieran hacia Nuevo León y Tamaulipas, o 

que abarcaran otras zonas del mismo estado. Como en sus anos 
mozos, Cedilla ordenaba voladuras de trenes y bloqueo de 

carreteras en su territorio. 

En los días siguientes, se derrumbaron las expectativas 

de Cedilla de lograr un apoyo masivo a su revuelta- Desde 

una estación de radio en Montebello enviaba mensajes 

desesperados para incitar a la población a seguirlo; pedía 

ayuda financiera y reclamaba a todos aquéllos que lo habían 

abandonado en su empresa: "Muchachos, no se desanimen, 

pronto recibiré cinco mil caballos y suficientes armas y 

parque para ustedes." Sus partidarios afirmaban que había 

dicho que prefería darse un tiro antes de rendirse. 46 

Sus hombres fueron desarmados 

Río Verde, Cieneguilla, Callejón 

en 

de 

Tamazunchale, 

Arriba, El 

Vanegas, 

Saúz, San 

Cristóbal, Cerritos y Cárdenas; ocupada su casa en Palomas; 

capturados dos de sus pilotos en Nuevo Laredo y luego otros 

cuatro en Zenzontle; destruidos sus campos de aterrizaje en 

El Rusia, El Salto y Vil lela; bombardeado El Meco; 

BoaL ai secretario de Estado. México. 23 de mayo de 
1938. SD, NARA, WDC, 812-00 RevoLutions 301. Gregario 
Vázquez. Secretario LocaL de La Secc.Lón 24 deL STFRM, a 
Cárdenas_ San Luis Potosi. 23 de mayo de 1938. AGN. FLC. 
559-1/53-5- Montgomery aL Secretario de Estado- San Luis 
Potosi. 23, 24 de mayo de 1938. SD. NARA, WDC. 812-00 
RevoLutions 302. 313- BLocker aL Secretario de Estado. 
Monterrey, 23 de mayo de 1938. SD, NARA, WDC, 812-00 
Revoiutions 315- ~é_l_s.Lo.x::. no. 7750, 23 de marzo de 1938_ 



requisados sus depósitos de armas alemanas. Y, por si fuera 

poco, Clavenger fue detenido en los Estados Unidos, y Van 

Merck huyó hacia Missi:on, Texas .. Enfrentadas a Cárdenas, 

las compañías petroleras negaron públicamente tener relación 

alguna con él .. 47 

A cambio, sólo podía decirse que sus hombres habían 

descarrilado un tren que iba a Laredo a la altura de Jaral; 

quemado dos puentes de tren cerca de Acárnbaro y combatido al 

ejército sin mayores bajas en Las Saucedas y Yerbabuena .. El 

30 de mayo, después de ordenar la desaparición de los 

poderes en San Lu~s Potosi, Cárdenas declaró "l~qu~dada la 

rebelión .. 4 8 

Excélsior. no. 7755. 28 de mayo de L938. 

47 Cárdenas había acusado a Los dueños de Las empresas 
de reunirse con eL potosino en Huisihuacha y negociar con éL 
La devoLución de Las empresas. Armstrong aL Secretario de 
Estado. Tampico. 25 de mayo de L938. SD, NARA. WDC. 8L2.00 
RevoLutions 322. BLocker aL Secretario de Estado. Monterrey. 
25. 28 de mayo de L938. SD. NARA. WDC. 81-2.00 RevoLutions 
3L7. 342. Armstrong aL Secretario de Estado. Tampico. 25 de 
mayo de L938. SD. NARA. WDC. 8L2.00 RevoLutions 3L6. 
Montgomery aL Secretario de Estado. San Luis Potosi. 25. 26. 
28 de mayo de L938. SD. NARA. WDC. 8L2.00 RevoLutions 328. 
344. 353. Godofredo BeL trán aL Secretario de La Defensa. 
México. 26 de maya de L938. AGN. FLC. 559.L/53-LL. Pierre 
BoaL aL Secretario de Estado. México. 25. 28 de mayo de 
L938. SD. NARA. WDC. 8L2.00 RevoLutions 302. 32L. 37L. 
Wormuth aL Secretario de Estado. Nuevo Laredo. 26 de mayo de 
L938. SD. NARA. WDC. 8L2.00 RevoLutions 327. Tanis aL 
Secretario de Estado. Néxico. 27 ce mayo de L938. SD. NARA, 
WDC. 8L2.00 RevoLutions 23<1. E;<c:::.:L.s.;i.oL:. nos. 7750. 775L. 
7752. 7753. 7754. 7755. 7756. 7757; 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
29. 30 de mayo de L938. 

46 BoaL aL Secretario de 
L938. SD, NARA. WDC. 8L2.00 
Secretario de Estado. Néxico. 
WDC. 8L2.00 RevoLutions 370. 
7753. 7755. 7758; 24. 25. 26. 

Estado. México. 26 de mayo de 
RevoLutions 33L. Newbegin aL 
28 de mayo de L938. SD. NARA. 
.f:.Kc.é1sior. nos. 775L. 7752. 

28. 3L de mayo de L938. 

231 



232 

6 Pe Ciu_dad del Majz a Antiguo Morelps 

La lucha de Saturnino Cedi..llo adquirió características 

distintas a las de otros intentos de rebelión agraria. Sus 

asociados no eran campesinos sin tierra, sino quienes habían 

estado entre los primeros beneficiarios de la reforma 

diecisiete anos antes de que estallara el conflicto de su 

dirigente con el gobierno. Cárdenas había aprobado la 

conservación de las colonias agrícola-militares con la única 

condición de que tuvieran una denominación semejante a la de 

otras regiones del país. 

No era, por tanto, la tierra lo que estaba en disputa en 

San Luis Potosí. Era algo más preciso y por eso inaceptable: 

la presión 

trascendieran 

de 

la 

un grupo por espacios políticos que 

tierra hasta convertirse en certeza 

regional. Cedilla dominaba, además de su propio estado, las 

colonias de Tamaulipas, Zacatecas e Hidalgo. Largos años 

había dedicado a cultivar su protectorado entre los 

campesinos a quienes otorgó paz, tierra, seguridad y apoyo. 

No podía imaginar que, en los momentos en que convocara a 

estos incondicionales suyos lo enfrentarían en silencio o le 

darían la espalda. Pero sus planes fueron demasiado lejos y 

contradijeron el espíritu de la reforma social que inició en 

los años veinte. Su carisma no pudo vencer el temor de una 

nueva guerra para la que el gobierno federal estaba 

ostensiblemente mejor armado. Y así su peregrinación por 

antiguos territorios no consiguió levantar sino respuestas 

esporádicas, espontáneas e ineficientes. 

En junio de 1938, Cedilla fue visto por un viajero 

norteamericano en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo 

León; éste aseguró que sus partidarios estaban distribuidos 



en part~:s de 

el 

quince a doscientos hombres y evitaban 

choques con 

posiblemente 

ordenaba a 

ejército. Escondido en 

seguido por hasta mil hombres, 

sus soldados atacar trenes, 

la montaña, 

el ex general 

autos, cables 

telegráficos entre Ciudad del Maíz, Antiguo Morelos, 

La Ventana. Así transcurrieron dos meses más, hasta 

ejército comenzó a pisarle los talones. El jefe 

escolta fue fusilado en La Tortuga, y su secretario, 

Martínez, aprehendido. De acuerdo al testimonio del 

Tula y 

que el 

de su 

Prisco 

cónsul 

norteamericano Montgomery, Higinia Cedilla hacia gestiones 

para lograr un salvoconduc~o para su hermano. Por su parte, 

el oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

informaba a sus superiores que los cedillistas Jesús María y 

José Maria Cano habian arrendado una casa en Farr. Texas en 

que se alojó durante algún tiempo Nicolás Rodríguez. Todo 

apuntaba al exilio del general. 
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En ese período se reportaron ataques a cabLes 
t:eLegráficos ent:re San Bart:oLo y Las TabLas: eL at:aque a un 
rren de carga en Duro; eL descarriLamiento de tres trenes y 
eL estaLLido otros dos mas entre TamauLipas y San Luis 
Pot:.osí. Se rindieron J...50 t:..rabaJadores deL ingenio de Agua 
Buena, cerca de Tamasopo,,. que Lo habían seguido,,. y ot:.ros 
grupos en San Luis Pocosi. Los que se negaran a hacerLo y 
fueran capt:.urados serían fusiLados. WiLLiam BLocker ai 
Secret:ario de Est:ado. Mont:errey. 8 de .Junio de 1938. SD. 
NARA. WDC. 8L2.00 RevoLut:ions 4LL. BoaL aL Secret:ario de 
Est:ado. México. L5 de .Junio de L938. sv. NARA, \·:ve. 8L2.00 
RevoLut:ions 4L8. Mont:gomery aL Secret:ario de Est:ado. San 
Luis Pot:osi. Lo. 3 de :junio de L938. SD. NARA. WDC. 8L2.00 
RevoLut:ions 392. 396. Mont:gomery aL Deoart:ament:o de Est:ado. 
DFS- San Luis Pot:osi. Lo de agost:o de-L938. SD. NARA. WDC. 
812.00 RevoLut:ions 442. AviLa Camacho a Cdrdenas. San Luis 
Pot:osi. 27 de :junio de L938. AGN. FLC. 556.7/6. Gregario 
Mart:inez a cárdenas. san Luis Pot:osi. LL de agost:o de 1938. 
AGN. FLC. 559. L/53-LL. MaLcoLm Lindey. Ma:jor GeneraL St:aff 
Assist:ant: Chief of St:aff G2 aL Assiscant: Chief of St:aff. War 
Department:.. Texas, Fort; Sam Houston, 1.5 de septiembre de 
L938. SD. NARA. WDC. 8L2.00 RevoLut:ions 453. Agust:in Cast:ro 
a Cárdenas. San Luis Pot:osi. LL de oct:ubre de L938. AGN. 
FLC. 556. 7/6. Ernest:o HidaLgo. Of'-ciaL Mayor de La 
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La derrota de Cedil.l.o dio l.ugar a manifestaciones de 

irritación y deseos de venganza antes de que se consumara. 

En San Luis Potosí, una organización denominada l.a Sexta 

Arma, anunció en un manifiesto que se encargaría de asesinar 

a l.os traidores que habían abandonado a su jefe o se habían 

negado a secundar l.a rebelión. La verdad es que l.a mayoría 

de l.os dirigentes identificados fueron aprehendidos en l.os 

primeros días; los demás habían sido neutral.izados: Román 

Yocupicio y Juan Andrew Al.mazán se decl.a=aron fiel.es a 

Cárdenas; Francisco Carrera Torres fue enviado a la zona 

militar de Oaxaca. Durant~ todo el. tiempo que duró su 

ocul.tamiento, el ejército cercó Nuevo León, Tamaul.ipas, San 

Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Guanajuato para evitar 

todo contacto de su grupo con el exterior. 50 

En octubre, sus campaneros de armas, Fu1gencio Jasso y 

Jesús Sáiz fueron localizados en Tamaulipas, donde pequeños 

grupos de seguidores suyos se defendían del. hostigamiento 

del ejército. Las hermanas de Cedilla fueron autorizadas a 

ingresar en la zona de combate p8ra tratar de convencerlo de 

que se rindiera. El general había sido visto por campesinos 

Secretaría de Rel.aciones Exteriores, a Cárdenas. AGN¡ FLC, 
559.1./53-3. Lic. Conrado Guati Ro:fo a e.ordenas. San Luis 
Potosi. 1.5 de noviembre de 1.938. AGN, FLC. 559.1./53-1.4. 
~. nos. 7762, 7772. 781.8. 781.9. 7923: 4, 1.4 de 
:Junio: "?O. 31. de :Jul.io: 1.5 de noviembre de 1.938. I..a ~ns.a. 
nos. 1.02. 1.06. 1.07. 1.090: 3, 9. 1.0. 22 de agosto de 1.938. 

50 un hermano de Nicol.ás Rodríguez detenido en sonora 
1.Levaba una carta de Cedil.1.o a Yocupicio, en que 1.e pedía 
explícara. porqué no se había sumado a 1.a rebe:Lión como l.e 
había prometido. Wil.1-son aL Secretario de Estado.. Piedras 
Negras, sonora, 1.1. de agosto de 1.938. SD. NARA. WDC, 81.2.00 
RevoLutions 443. Robinson al. Departamento de Estado. 
Nogal.es. Sonora. 1.3 de agosto de 1.938. SD, NARA. WDC. 81.2.00 
Revol.utions 444. Ver también expediente 81.2.00 Sonora 1.454. 
Procesos a cedil.1.istas. Procurador General. de 1.a Repúbl.ica a 
Cárdenas. México, 25 de octubre de 1.938. AGN. FLC. 559.1./53-
3. 



én- Doctor Arroyo, Nuevo León. Según los testigos, lo 

acompañaban 4 hombres y lo seguían otros quince. Es posible 

que sus cómplices trataran de abrirle paso para que huyera 

por la frontera, pero no lo consiguieron. El ejército al 

mando del general Tafoya lo seguía de cerca. 51 

En diciembre, Cedillo se enfrentó al ejército en San 

Nicolás de los Montes. En ese combate cayó muerto su jefe de 

operaciones, Marcelino Zúñiga. Los últimos reductos del 

cedillismo cayeron en 1as tres semanas siguientes. Cárdenas 

declaró a la prensa que había otorgado salvoconducto al 

general para que abandonara el país, pero sus cómplices se 

opusieron a que lo hiciera. Su fin estaba cerca. 52 

La prensa norteamericana difundía una versión optimista 

de la campafta de Cedilla. Los primeros dLas de enero, un 

periódico de San Antonio, Texas, publicó un manifiesto del 

ex general en el que éste afirmaba haberse recuperado de sus 

enfermedades y estar dispuesto a seguir luchando contra el 

gobierno comunista 

norteamericano "para 

de Cárdenas. Solicítaba 

acabar con quienes quieren 

apoyo 

hacer 

depender a México del soviet ruso" y prometía establecer un 

51 Aviia Camacho a cárdenas. san Luis Poéosí y 
Xamauiipas, 3, 4, 5. 1i, i7 de noviembre de i938. AGN, FLC, 
556.7/6. Antonio Guerrero. jefe de zona miLitar, a Cárdenas. 
Xamauiipas, 25 de noviembre de i938. 559.L/70. Romeyn 
Wormuth ai secretario de Estado. Nuevo Laredo, xamauiipas, 
8, 24 de noviembre de i938. SD, NARA, WDC, 8i2.00 
Revoiutions 459. La Er_ens_a_, i1 de agosto de i938. E.2=élsior, 
nos. 7903, 79io, 7921. 7928; 23, 31 de octubre; ii. i8 de 
noviembre de i938. 

52 ~cé1~Qr, no. 7940. io de diciembre de i938-
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gobierno-democ~ático, de respeto a 1a propiedad privada y a 

1as inversiones extranjeras. 53 

Pero, desgraciadamente para 

norteamericana no estaba en lo 

sus partidarios, la prensa 

cierto. Cedi11o fue atrapado 

en Sierra de las Ventanas, cerca de Santo Durango, a 133 

kilómetros de San Luis Potosí, por la carretera de Antiguo 

More.los, junto con 

el 11 de enero de 

sus últimos 

1939. La 

cómplices y murió en combate 

prensa me.xi.cana informó del 

hecho dos días más tarde, pero al cónsul Montgomery debemos 

un informe detallado del operativo en que se puso fin a su 

revuelta. De acuerdo con la copia que obtuvo de un boletín 

oficial enviado por Henríquez Guzmán a l.a Secretaría de 

Defensa, el responsable directo de la muerte de Cedilla fue 

Capitán Primero Carlos Castrejón, ai mando de1 14 

regimiento en "La Biznaga". Este descubrió e1 campamento a 

las 6 de la mañana y comenzó de inmediato a disparar contra 

sus enemigos, que dormían y apenas alcanzaron a defenderse. 

La escaramuza duró 35 minutos. Además de Cedi11o fueron 

muertos su hijo Elodio y Gerónimo González, y capturado el 

ex capitán Isidro López. Se les requisaron 3 pistolas de 8 

milímetros, 11 caballos con sillas, y 5 monturas. Unos días 

después, el ex general fue enterrado por su hermana Higinia 

en su rancho de Palomas. 54 

53 Arrícu1o de La ~~. 8 de enero de 1939. SD, NARA. 
WDC, 812.00 (sín ot:ra c1asíf.) Trinidad Nevares a Cárdenas. 
Ok1ahoma. 16 de enero de 1939. AGN, FLC, 559.1/53. En esos 
días se aprehendió en su país a1 nort:eamericano Richard 
Mit:man. acusado de vent:a i1ega1 de armas a Cedi11o. La 
ent:rega nunca se rea1izó. E.Kcél..s.;i..Q;c: no. 7959. 21 de 
diciembre de 1938. 

54 Mont:gomery a1 Depart:ament:o de Estado. San Luis 
Pot:osi. 12 de enero de 1939. SD, NARA, WDC. 812.00/1939; y 
812.00/30674. Ver t:ambién Boa1 a1 Secret:ario de Est:ado, 



El .j E>'fe_ de la zona m:ll.itar era el general Miguel 

Henríquez Guzmán, quien, sin embargo, 

glor:la por haber derrotado a Ced:ll.lo. 

unos días del operativo 

campaña de 

en que le 

no recibió honores ni 

Apenas habían pasado 

dio muerte cuando se 

inicí.ó una desprestigio en Excé1sior y 

Universal .. Estos 

militar potosina 

periódicos acusaron al jefe 

de antiguo huertista, asesino 

de la zona 

del hermano 

de Madero, y excesivamente cruel en la persecución de 

Ced:lll.o. 

defendió 

En 

de 

carta al. Presidente .. Henríquez Guzmán 

trató 

se 

las calumnias e insistió en que de 

convencer 

Presidente 

empleados 

a Cedilla de que~ se 

de la compl.:lc:ldad 

de la Secretaría de 

rindiera.. Se 

de la prensa 

quejó ante el 

con "algunos 

la Defensa", 

distorsionado 

quienes habían 

sacado sin autorización y su de 

servicios. Sin dar importancia 

subalterno, Cárdenas 

a los ataques de 

hoja 

que era 

víctima 

General. 

su 

Genovevo Rivas 

le 

inspeccionar 

solicitó permitiera al 

l.as zonas donde sabía 

habían ocul.tado pertrechos los cedillistas. Sólo en una 

segunda misiva lo felicitó por el éxito de la la operación 

militar a su cargo. En carta que se hizo pública, lo 

defendió de sus atacantes en relación al resultado de su 

campaña contra Cedilla: .. si en la acción sostenida con 

una de las part:ldas destacamentadas en su persecución 

ocurrió su muerte, usted y los efectivos de la Comandancia 

Militar a su cargo cumplieron estrictamente 

sol.dados y de lealtad a las :lnst:ltuc:lones." 

con su deber de 
SS 

Héxi.CO, J.2 de ene.ro de J.939. SD, NARA, WDC, 
Jesús Niet:.o a Cárdenas, San Luis Pot:osí, 1.B 
.l939. AGN, FLC. 559.J./53-3. ~el.._s_;i._Qr., nos. 
7984: J.3, J.4, J.6 de enero de L939. 

812.00/30672. 
de ene.ro de 
798L, 7982, 

ss Montgomery aL Secretari.o de Estado. San Lui.s Potosi., 
L7 de enero de L939. SD. NARA, WDC, 8L2.00 RevoLuti.ons 463. 
Mi.gueL Hen.ri.quez Guzmán a Cárdenas. San Luís Potosí, 2L de 
enero de L939. AGN, FLC, 559.L/53-6. Lázaro Cárdenas a 
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Sin embargo. los ocho meses de resistencia del general 

rebelde y los ataques de que fue objeto Henríquez Guzmán 

luego de su derrota mostraron que los enemigos del gobierno, 

aunque pasivos, estaban todavía presentes en la escena 

nacional y podrían intentar nuevos movimientos. Sí era 
cierto que los hechos apuntaban a ratificar que habían 

pasado las épocas en que un militar podía impunemente 

rebelarse contra el gobierno, 

resistencia silenciosa de 

también 

decenas 

fueron signo 

de campesinos 

de la 

que 
acompañaron su huida con la esperanza de que, si no lograba 

sus propósitos, al menos se salvara. Otros intereses más 

poderosos se encargarían, a su modo, de vengarlo. 56 

La revuelta de Cedilla, más que la última gesta de un 

caudillo tradicional, fue desde nuestro punto de vista una 

llamada de atención para un gobierno que no admitía espacios 

vacíos en 

anticomunista, 

su perspectiva 

antítota1ítarío 

hegemónica. 

y antíej ída1 

E1 reclamo 

de Cedí11o se 

repitieron después en muchos otros sectores y fuerzas. Por 

una parte, los cambios exigían nuevas mentalidades que no 

habían tenido tiempo de madurar; por otra, la reorganización 

soci01. suponía que al integrarse a la vida social, todos 

aceptarían sumarse a las orientaciones políticas del 

régimen. En estricto sentido, no había un espacio posible 

para la expresión de autonomías regionales u organizativas, 

Migue1 Henríquez Guzmán. México. 26 de enero de 2939. AGN. 
FLC. 559.L/53-LL. Lázaro Cárdenas a Migue2 Honríquez Guzmán. 
México. 32 de enero de 2939. ACN. FLC. 559.2/53-6. 
i:;xc_e.J.s~. no. 7989. 21- de enero de 2939. :El. ~-al.. no. 
8084. 2 de febrero de 2939. 

5 6 Mont:gomery a2 Depart:ament:o de Est:ado. San Luis 
Potosí. 1-2 de enero de 1-939. SD. NARA. WDC. 81-2. 00/1-939. 
B2as Corra2 a Cárdenas. SLP. 29 de enero de 2939. AGN. FLC. 
556.7/6. víctor Sabido a Cárdenas. san Luís Potosí. 22 de 
enero de 2939. AGN. FLC. 559.3/2. E=::_é_l..s~9_x:, no. 7955. 7977: 
26 de diciembre de 1938: 9 de enero de 2939. 



Scibre todo s:i. éstas :i.ntentaban construirse sobre las 

debilidades del programa reformista en contra suya. 

Ced:i.llo no acabó con caud:i.llos ni caciques, pero los 

obl.igó a disfrazar su acción con el discurso oficial, a 

mimetizarse hasta el punto que les permitiera alterar 

objetivos y métodos gubernamentales sin ser considerados 

amenazas a la seguridad colectiva. Por su parte, la lucha de 

la disidencia por obtener el mayor apoyo a sus iniciativas 

quedó estigmatizada como desnacionalizadora y 

desestabilizante. Convertida en principio institucional, 

esta orientación fue instrumental.izada más tarde en contra 

de quienes entonces apoyaron su implantación. 
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Capitulo VIII: Rebeldes agrarios 

La persecución a Saturnino Cedilla oscureció 

temporalmente e1 panorama de enfrentamientos del ejército 

con otros grupos armados. Diezmados por las continuas 

embestidas en su contra. fragmentados por la falta de una 

dirección como l.a que tuvieron en l.os primeros años del. 

gobierno, éstos siguieron, sin embargo, siendo un obstáculo 

para la realización de la reforma agraria. 

Las bandas armadas se convirtieron en testimonio de época 

de una resistencia al cambio social en el campo. La suya era 

una guerra sorda e intermitente, sin otro objetivo que no 

fuera la intimidación de los agraristas y una demostración 

de lo ajenos que eran a la vida social hegemonizada por el 

cardenismo. 

Después de los primeros anos, los maestros también 

comenzaron a vivir los efectos de desgaste y agotamiento que 

provocó la continua violencia agraria. Agredidos por grupos 

armados, hostilizados continuamente por su actividad 

política y poco reconocidos en 1a práctica por el gobierno 

federal. no pudieron ser inmunes a los males que sufrían 

quienes los combatieron. 

1-..._EJ.._de_s__t.ina__de 1as gu_erras • 1os cristeros 

A mediados de 1937, el panorama agrario había camb~ado 

por obra de 1a reforma cardenista. Esta introdujo cortes 

novedosos en 1a disposición de la tierra y distribuyó por 

mil.lares las armas y el crédito que permitirían a los 



eSidatarios defender su nuevo patrimonio. Pero no habían 

comenzado aún a rendirse l.os primeros frutos del.. cambio 

cuando se sintieron otra vez los anuncios de 1a tormenta. 

En julio de 1937, el jefe de la zona militar de Jalisco 

fue víctima de una emboscada por grupos cri.steros que le 

habían ofrecido su rendición. El gobierno recogió de 

inmediato esta declaración de guerra y se preparó para 

continuar la ofensiva en todos los terrenos. Por lo pronto, 

el Presidente ordenó el ascenso a divisionario del general 

herido y el castigo "sin miramiento alguno" a los 
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responsab1es del atentado. 1 Pero sus iniciativas fueron más 

lejos. El hecho le hab~a mostrado por lo menos dos cosas: 

que los grupos armados no estaban dispuestos a retirarse del 

escenario, reintegrándose a la vida pacífica; y que no 

podría aplicarse la Ley de Amnistía con fuerzas que no 

ofrecían garantías efectivas de acatar sus disposiciones. 

"Esos hechos cr~m~nales superan la acc~ón 
represiva normal y, en consecuencia, para su 
castigo debe recurrirse a procedimientos 
extraordinarios, siempre dentro de la ley, pero 
que tiendan, por una parte, a violentar la 
aplicación de las leyes revolucionarias cuya 
vigencia se trata de anular y por otra a capacitar 
a los campesinos organizados para que se defiendan 
de los ataques que han venido sufriendo.. º 

En un acuerdo dictado al subsecretario de la Defensa 

Nacional, Cárdenas ordenó se usara la mayor dureza "en 

cumpl~m~ento de la ley" para acabar con los grupos rebeldes, 

pero no sólo actuaría sobre ellos. A partir de ese momento, 
se otorgaría la posesión provisional inmediata de tierras a 

los campesinos de "aquellas regiones donde se han verificado 

asesinatos y persecuciones" y se aprehendería "a todos 

aquellos propietarios latifundistas a quienes se considere 

presunc~onalmente cómpl~ces de los del~tos menc~onados." Los 

b~enes de los deten~dos ser~an "asegurados" para responder a 

las responsabilidades civiles y penales en que hubieran 

incurrido e indemnizar a las víctimas de los hechos que se 

les atribuyeran. Por su parte, el ejército dotaría de armas 

a los campes~nos a 

pudieran "repeler 

quienes 

esas 

se otorgara 

agresiones 

la tierra para 

vandálicas". 

que 

Se 

reorganizarían también las guarniciones de todas las zonas 

para encargarse de la defensa de los núcleos de campesinos 

1 Cónsui Winters ai Secretario de Estado. Guadaiajara, 
i9 de juiio de i937. SD, NARA, WDC. Bi2.00/30465. Excélsior, 



que se -c~ns~ituyeran a partir de la aplicación del 

acuerdo. 2 

Cárdenas asumía que la 

armada estaba en relación 

persistencia de 

directa con los 

la actividad 

avances de la 

reforma agraria. Si 

para mantenerse en 

podía ser otra que 

los rebeldes tenían recursos y capacidad 

lucha contra el gobierno, la razón no 

el subsidio otorgado por terratenientes 

para que defendieran sus 

expropiaciones. Tenía razón. 

propiedades de posibles 

Esta era, indudablemente, la 

explicación de gran parte · de la actividad armada a esas 

alturas de su régimen. Pero con ella no se resolvía un 

problema más profundo, el de la base social de la 

insurgencia. Más allá del apoyo financiero con que contaran, 

los rebeldes aprovechaban la pasividad o el terror de las 

poblaciones a las que constantemente agredían. Y tomando en 

cuenta que la violencia era una realidad cotidiana, muchos 

campesinos podían preguntarse si valía la pena un costo tan 

grande a 

sistema 

cambio de la pérdida de seguridad, 

de relaciones tradicionales y, 

la ruptura de su 

sobre todo, la 

continua intervención del gobierno federal en los asuntos 

regionales. 

Cuando recorremos de nuevo las zonas de conflicto, 

encontramos algunos cambios significativos que pueden 

mostrar la evolución de esta problemática. Comencemos por la 

zona cristera. En Jalisco, por ejemplo, la actividad armada 

disminuyó en la zona de los Altos como consecuencia de los 

golpes sufridos en les primeros dos anos de gobierno. Entre 

nos. 7393, 7398; LS, 20 de JULio de L937. 

Lázaro 
Secrecario de 

Cárdenas. Acuerdo. SiLvesrre Guerrero, 
Gobernación, a Manuel. Avil.a camacho, 
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mediados - qe 1937 y marzo de 1939, la mayoría de las 

incursiones de grupos pequeños en los poblados cercanos a 

Lagos de Moreno, Atotonilco, Tepatitlán o Ayo el Chico 

culminaron en rendiciones, derrotas, fusilamientos y sólo 

ocasionalmente en la amnistía. Esta era, por lo demás, una 

región dominada por pequeños propietarios a los que el 

gobierno garantizó el. respeto de sus espacios_ Es posible 

que consideraran la necesidad de una tregua para evitar los 

riesgos de nuevas agresiones en su contra. 3 

La actividad armada se concentró en cambio en el sur del 

estado, que era una región dominada por el latifundio, con 

una agricultura productiva y diversificada. De la ribera del 

lago de Chapala a Tapalpa, bajando por Sayula, Ciudad Guzmán 

y hasta Tonila, pequenos grupos se enfrentaban continuamente 

al ejército en las zonas cercanas a ranchos y haciendas; y 

atacaban a los maestros; rara vez asaltaban pueblos o 

ciudades. Los protegían las barrancas, por las que huían a 

salto de mata y el que no tuvieran otro objetivo que el de 

paralizar la acción gubernamental. Aunque el blanco de sus 

ataques eran fundamentalmente los agraristas, no dejaron de 

cobrar su cuota en secuestros, a sal tos y atentados a los 

terratenientes. Eran, simple y sencillamente, enemigos de un 

orden que los había marginado. 4 

Subsecretario de 
FLC, 404.I/J..076. 

Guerra. México, 23 de ju:J.io de J..937. AGN, 
Exc_él..s_i._or. no. 7402, 24 de ju:J.io de J..937. 

3 Cárdenas firmó primero un acuerdo de respeCo y apoyo 
a 30. 000 pequeños propietarios y giró instrucciones 
inmediat~s para su cumpLimien~o en JaLisco y Michoacán. Dos 
días después. decretó Ia inafectabi:J.idad de tierras 
ganaderas. EX-céi.s_j..s:t:i::. nos. 726I. 7263; 4. 6 de marzo de 
J..937. 

Los AJ.tos: 
agosto: 2, 8, 9. 

Avi:J.a Camacho a Cárdenas. México, 3, J..7 de 
29 de octubre de J..937; J..2 de junio de J..938. 
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En Guanajuato ocurrió un fenómeno semejante. Los grupos 

cristeros fueron diezmados en la sierra, pero se 

reorganizaron en la zona agrícola altamente productiva del 

sur, en el triángulo que forman Irapuato, Pénjamo y 

Acámbaro. La mayor parte de sus ataques se dirigían en 

contra de los beneficiarios de la reforma agraria, pero 

también afectaron a las grandes propiedades con el incendio 

AGN. FLC. 556.7/6. Francisco Mercado a Cárdenas. JaLisco. 
29 de diciembre de L937. AGN. FLC. 559.L/23. CónsuL Eaton aL 
Secretario de Estado. Durango. febrero de L938. SD. NARA. 
WDC. 8L2.00 Durango L49. RafaeL PiLa. Srio. LCASC. a 
Cárdenas. GuadaLaJara. 29 de JuLio de L938. AGN. FLC, 
559.L/23. Juan Soto Lara. comandante de La zona miLitar. a 
Cárdenas. GuadaLaJara. Jal.isco. 20 de noviembre de L938. 
AGN. FLC. 559.L/23. I..a P-=ensa. no. 706. Lo de agosto de 
L937. .Exc_é.1..._s_i..Qx;:. nos. 7478. 7758. 7874. 7949. 7966: 9 de 
octubre de L937. 3L de mayo: 24 de septiembre: LO. 3L de 
diciembre de L938. ;¡;;i_ un:ULex;:_sa_l... nos. 7706. 7726. 7740: L2 
de enero: Lo. L5 de febrero de L938. 

EL Sur: AviLa Camacho a Cárdenas. México. LO. LL. L3, L9. 
24 de agosto: Lo de octubre de L937: 26 de enero: Lo de 
febrero. LL, L7 de noviembre de L93B. AGN. FLC. 556.7/6. 
RafaeL Peña a Cárdenas. Jal.isco. 2L de septiembre de L937. 
AGN, FLC, 559.L/23. Zeferino Torres, Sindicato Azucarero. a 
Cárdenas. TecaLitLán. 30 de octubre de L937. AGN, FLC, 
534.6/793. BLas CorraL a Cárdenas. GuadaLaJara. 22 de enero 
de L93B. AGN. FLC. 556.7/6. ALfredo Pérez Cortés a Cárdenas. 
CoLotLán. 27 de diciembre de L938. AGN, FLC. 54L/L924. PabLo 
Macias a Cárdenas. GuadaLaJara. LB de febrero de L939. AGN, 
FLC, 559.L/23. Agustín Castro a Cárdenas. México, Lo de 
marzo de L939. AGN. FLC. 556.7/6. FeLipa GonzáLez a 
Cárdenas. Ahual.u1-co, JaLisco, 5 de díc:ie1nbre de 1.939 .. AGI·l, 
FLC. 534.6/L055. La Er.ensa. nos.7L5. 7L7. 725. 728. 730. 
733: 9, LL. L9. 20. 22. 27 de agosto de L937. E><-~éi.s__j._ox;:, 
nos. 7450, 746L, 7470. 7509. 7538. 7541.. 7622. 77LL. 7880. 
7976: LO. 22 de septiembre: Lo de octubre: 9 de noviembre: 
B, LL de diciembre de L937: 5 de marzo: L3 de abriL: Lo de 
octubre de L938: a de enero de L939. El. J.Ln,i.y_ex;:_s_al... nos. 
770L, 7705, 77LL. 7727. 7734. 7749, ~ 7752: 7. LL. L7. 23 de 
enero: 9, 24. 26 de febrero de L93B. 
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dé zonas boscosas, el asalto a haciendas y ranchos y los 

ataques a vías de ferrocarril. 5 

Michoacán se convirtió en zona de refugio de la guerrilla 

del. sur de Guanajuato. También aquí variaron los objetivos 

de l.a violencia agraria. Campesinos armados disputaron a l.as 

bandas rebel.:::1es el. territorio palmo a palmo. Las zonas 

susceptibl.es de expropiación fueron blanco de 

enfrentamientos; de éstos, el asesinato de trabajadores de 

la hacienda El Chaparro fue quizá el episodio más trágico. 

En esta zona, el otro objetivo común de ataques armados eran 

los funcionarios municipales identificados con la reforma 

agraria, quienes sufrían secuestros y hasta asesinatos. Los 

5 .AviLa Camacho a Cárdenas. México, 27 de JULio, 10, L4 
de agost.o; S, 6 de oct.ubre de L937; 26 de enero; Lo de 
febrero: 1L de Junio: LB de agosto: S de noviembre de L93B. 
AGN, FLC, SS6.7/6. Graciano Benitez a Luis Rodríguez. 
GuanaJuato, ii de agosto de L937. AGN, FLC, SS9.3/2. A1fredo 
Guerrero a Cárdenas. Guanajuat.o. L2 de agost.o de L937; B de 
abriL; L2 de mayo de L93B. AGN, FLC, SS9.3/2. Boai a1 
Secretaría de Est.ado. México, is de enero: 28 de mayo de 
1938. SD, NARA, WDC., 812.00 Revoiu=ions 33L y 42S. Newbegín 
ai Secret.ario de Est.ado. México, 28 de mayo de L93B. SD. 
NARA, WDC, 8L2.00 RevoLut.ions 370. RafaeL RangeL, 
gobernador, a Cárdenas. GuanaJuat.o, L2 de agost.o de L938. 
AGN, FLC, SS9.3/2. José MendioLa a Cárdenas. Via Nuevo 
Laredo, GuanaJuato, 8 de noviembre de L938. AGN, FLC, 
SS9.3/2. Agustín Cast.ro a Cárden~s. Irapuat.o. GuanaJuato, ii 
de octubre de L938. AGN, FLC, SS6.7/6. José Ibarroia a 
Cárdenas. saiamanca, 6 de enero de L939. AGN, FLC, SS9.3/2. 
Víct.or Sabido a Cárdenas. San Luis Pot.osi. ii de enero de 
L939. AGN, FLC, SS9.3/2. Rafaei Jíménez a Cárdenas. 
FresniLLo, zacat.ecas. 21 de enero de L939. AGN, FLC, 
SS9.3/2. Exc_é.l._s~. nos. 7290, 7S10, 7S36. 7704, 770S. 7706 
7707, 77L6, 773S. 7738, 77SS, 7762, 776S, 7780, 7894, 79S3: 
L2 de JuLio; io de noviembre; 7 de diciembre de L937; 6, 7, 
a, 9, 18 de abriL; B. ii. 26, 28 de mayo; 4, 7, 22 de Junio, 
is de octubre; L4 de dicíemhre de L93B. E]. Un;L~al.. nos. 
773S, 7748, 8L03, 8L06; LO, 23 de febrero de L938; L7. 20 de 
febrero de L939. La ~ns~. no. L084, L6 de agosto de L93B. 
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átentados a la propiedad fueron, sin embargo, relativamente 

escasos. 

Como respuesta a la actividad rebelde, 

resolvió la expropiación de la hacienda 

beneficio de las familias damnificadas .. 

el Presidente 

El 

En 

Chaparro en 

un decreto 

expedido el 4 de octubre de l938, estableció que 

" .... debe procederse a la expropiación de las 
instalaciones y bosques que pertenezcan a las 
personas que intervenían en la negociación en los 
momentos en que se cometieron los crímenes; 
poniendo todo esto en manos de los trabajadores 
que, organizados en cooperativas, mantengan la 
explotación, interviniendo para ello el gobierno 
del estador la Secretaría de la Economía Nacional 
y el Banco Nacional Obrero de Fomento Industridl, 
en la inteligencia de que con cargo en la misma 

6 Ignacio ot:ero, Cdt:e. ZM a Cárdenas. Morel.ia, 1.o de 
oct:ubre de 1.937. AGN, FLC, 559.1./68. Teniente Cristóbal. 
Guzmán a Cárdenas. Michoacán, 8 de enero de 1.938. AGN, FLC, 
559.1./46. Godofredo Bel.t:rán al. Secretario de Defensa. 
México, 29 de enero de 1.938. AGN, FLC, 559.1./46. Eacon al. 
Secret:ario de Estado. Durango, febrero de 1.938. SD, 81.2.00 
Du.rango .149. Damián Magaña a Cárdenas. !--fichoacán, 1.2 de 
JUl.io de 1.938. Daniel. Al.varado a Cárdenas. Los Reyes, 
Michoacán, 9 de Junio de 1.938. AGN, FLC, 559.1./46. Coronel. 
Al.eJandro Chávez a Cárdenas. Michoacán, 21. de septiembre de 
1.938. AGN, FLC, 559.1./73. Gil.dardo Magaña, gobernador, a 
Cárdenas. Morel.ia, Michoac.3.n, ·2i d--3 oct:.ubr~ de L93B. AGN, 
FLC, 559.1./76. Ernesto Ruiz Prado al. Mauor G. Sol.ano. 
Michoacán, 1.3 de noviembre de 1.938. AGN, FLC, 559.1./83. V. 
Sancos GuaJardo al. gobernador de Michoacán. México, 4 de 
oct:u!.>re de 1.938. AGN, FLC, 559. 1./46. Gil.dardo Magaña a 
Cárdenas. Morel.ia, 24 de diciembre de 1.938. AGN, FLC, 
559.1./46. i:;x_c_éi_s:l_o;i::, nos. 7536, 7765, 7860, 7945, 7954: 7 
de diciembre de 1.937: 7 de Junio: 1.0 de sept:iembre: 6, 1.5 de 
diciembre de 1.938. i;;_l._ Un;i.__ver_s_a_l._, nos. 7701., 7740, 8087: 7 
de enero: 1.5 de febrero de 1.938; 1.o de febrero de 1.939. La 
eLen~a, 1.2 de agosto de 1.938. 
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Sin embargo, 

demasiado. EJ. 

este gesto 

compromiso de 

de penitencia no 

pacificación a 

y el hecho de 

se repitió 

cambio del 

respeto a la pequeña propiedad que la 

parte de las tierras que podían repartirse ya estaban, 

mayor 

desde 

su gestión en el estado, en manos de campesinos, limitó allí 

los alcances de su actividad reformista como Presidente... Por 

cierto, el mayor reparto agrario se llevó a cabo en una zona 

lejana a los combates: al sur de Uruapan, las llanuras de 

Lombardía y Nueva fueron escenario de otra 

experiencia de organización colectiva, que sólo se produjo a 

fines de su cuarto año de gobierno.ª 

Querétaro recibía también a los rebeldes que huían de 

Guanajuato. Allí trataban de reorganizarse, conseguir 

refuerzos y vincularse con otros grupos armados. A su paso, 

atacaban poblados y asesinaban agraristas, aunque no 

estuvieran en condiciones de mantener un ritmo constante de 

actividad. 9 

Del 

mantuvo 

resto de las antiguas 

alguna actividad armada 

zonas cristeras, sóio se 

en Durango y Zacatecas, pero 

7 Lázaro Cárdenas 
Michoacán. México D.F., 
559.J./46. 

a GiJ.dardo Magaña. gobernador de 
2 de noviembre de J.938. AGN, FLC, 

i::xcél.s'1._ox:, no. 7928. J.8 de noviembre de 1.938-

9 AviJ.a Camacho a Cárdenas. México, l.J. de noviembre de 
1.938. AGN, FLC, 556.7/6. L.a. ~ns.a, no. 71.5, 9 de agosto de 
J.937. E.K.c.é.l..s..io.x:. nos. 7458, 7492. 750:1., 7504, 7505, 7735. 
7789, 7889, 7892, 7894; J.9 de septiembre. 23 de octuJJre; i. 
4, 5 de noviembre de 1.937; 8 de mayo; io de yuiio; 1.0, J.3, 
is de octubre; 3 de diciembre de J.938 . .EJ. Universal... nos. 
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ésta se a encuentros esporádicos de 1os grupos 

armados 

redujo 

con el ejército .. Tanto en esos estados como en 

Coahuila, la combinación entre defensa rural, trabajadores 

organizados y el. instituto militar fue tremendamente 

efectiva. En realidad, de 1as antiguas gavi11as, sólo 1as de 

Fu1gencio Jasso y Federico Vázquez siguieron activas hasta 

fines de 1938 .. Jasso se trasladó después a San Luis Potosí y 

Tamaulipas para apoyar la rebelión de Cedillo .. 10 

2 Sinaloa puebla y Veracruz 

En el estado de Sinaloa, la violencia se desarrolló a lo 

largo de las llanuras costeras, aunque adquirió especial 

fuerza en 1a zona sur. Los ataques de guardias blancas a 

campesinos desarmados se repetían de Guasave a Mazatlán .. 

7703, 7748, Bi06; 9 de enero; 23 de febrero de i93B; 20 de 
febrero de i939. 

Durango: Avi1-a Camacho a Cárdenas. México, io, 4 de 
octubre de i937; io, 3, 5, 6 de noviembre de i93B. AGN, FLC, 
556.7/6. Eaton ai Secretario de Estado. Durango, 7 de 
febrero de i938. SD, NARA, WDC, Bi2.00 Durango i49. W. 
Wiison a Cárdenas. Durango, i7 de mayo de i93B. AG:V, FLC, 
559.i/69. Juan López a Cárdenas. San Bernardo. Dgo., ii de 
Juiio de i93B. AGN, FLC, 559.i/5. Agustín Castro a Cárdenas. 
Durango, ii de octubre de i93B. AGN, FLC, 556.7/6. La 
~r_ensa, nos. 7i4, 7i7: B, ii de agosto de i937. ~ 
Universa1. no. 8090, 4 de febrero de i939. 

Zacatecas: Luis Reyes a Cárdenas~ Zacatecas, 4 de octubre 
de i 93 7. AGN, FLC. 534. 6/ 799. Av ii a Camacho a Cárdenas. 
México, 7 de octLilire de i937; 28 de 5uZio; is de agosto; 5, 
6, 3 de no·v·iembre ce i93S AGN, FLC. 556.7/6. Antonio de 
Santiago a Cárdenas. Zacatecas. 27 de noviembre de i937. 
AGN, FLC. 534.6/808. Bias CorraZ a Cárdenas. Zacatecas, 22 
de ene,·o; iz de 5unio de i93B. AGN. FLC, 556.7/6. Agustín 
castro a Cárdenas. México, io de marzo de i939. AGN, FLC. 
556.7/6. Rafaei Jiménez a Cárdenas. Fresniiio, zacatecas, 2i 
de enero de i939. AG:V. FLC. 559.3/2. Excé.J..s.i..o:c:, no. 796i, 23 
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Alianza -R~vol~cionaria Mexicanista dirigía parte de las 

actividades armadas contra el gobierno y disponía incluso de 

medios de prensa en Mazatlán, Guamúchil, Guasave, Verdura, 

Mochis y Rosario. Sin embargo, tanto el gobernador como el 

jefe de la zona militar se opusieron sistemáticamente a la 

formación de cuerpos de defensa agraria y hasta 

presencia de la policía judicial en el estado. 11 

Cuando llegó el turno al reparto agrario, 

a la 

éste 

correspondió, 

escenario de 

como en otros sitios, a una 

la mayor v~olencia. En el 

zona lejana al 

norte, l40,000 

hectáreas de terrenos cañeros propiedad de la United Sugar 

fueron repartidos por Cárdenas a fines de 1938. El acto 

llevado a cabo en Los Mochis sirvió para justificar una 

reorganización radical de la industria azucarera. con la 

expropiación de ingenios no acondicionados y el ajuste del 

precio del dulce. 12 

El estado de Puebla era gobernado por el hermano del que 

fuera subsecretario y luego Ministro de Defensa, Manuel 

Avila Camacho. Maximino Avila Camacho había sido jefe de la 

zona militar y conocía bien las características de la zona. 

de diciembre de 1.938 • .EJ. Universa1, no. 91.02. 1.6 de febrero 
de 1.939. 

11 Coronel. Al.fredo Del.gado. gobernador. a Cárdenas. 
Cul.iacán. Sinal.oa. 22 de jul.io de 1.937. AGN. FLC. 559.2/1.. 
Avil.a Camacho a Cárdenas. México. 5. 29 de oct:ubre: l.o de 
noviembre de 1.937. AGN, FLC. 556.7/6. Eat:on. febrero de 
1.938, 81.2.00 Durango 1.49. Secret:aria de J.a Defensa a 
Cárdenas. Mazat:l.án. Sinal.oa, 1.8 de oct:ubre de 1.938. AGN, 
FLC, 556.7/6. Al.eje Gonzál.ez. Jefe de 1.a zona mil.it:ar, a 
Cárdenas. Mazat:l.án, 1.o de marzo de 1.939. AGN. FLC, 559.1./67. 
E=::.é.l._s_;L<:>~,no. 7302, 1.4 de abril. de 1.937. lil_ universa1, no. 
81.1.1. 25 de febrero de 1.939. 

12 E_xcélsio_x:.. no. 7948, 7960; 9' 22 de diciembre de 
1.938. 
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Amigo pers9nal. de Cárdenas, no se identificaba con su 

programa radical, pero era lo sufic.i.entemente hábil como 

para ocultar sus diferenc.i.as po1íticas, justificando su 

represión en contra de obreros, campesinos y maestros como 

actos en contra del 11 divisionismo 11
• En su territorio, el. 

punto conflictivo fundamental era la zona fabril de Atlixco, 

pero allí cromistas y cetemistas se anulaban en prolongado 

enfrentamiento. La ciudad de Puebla era otro lugar crítico, 

y en ella dispuso de medidas de seguridad que obstaculizaran 

la labor de comunistas, cetemistas y maestros empeñados en 

organizar a los trabajadora~. 

En el resto del estado, la presencia de la Liga de 

Agrarias era una amenaza a l.os grandes Comunidades 

lai::ifundios, sobre todo por que su actividad se extendía 

hasta el vecino estado de Veracruz, donde el agrarismo había 

sentado bases fj_rmes hacía mucho tiempo .. Puede deberse a 

ello el. hecho de que l.a guerril.l.a del Tal.1.arín y 01.egario 

c.::irtés siguiera haciendo de l.. as suyas sin mayores 

cuntratiempos durante un período tan prolongado .. No quiere 

esto decir que no fuera combatida por el ejército, pero su 

presencia era un pretexto adicional.. para mantener a raya a 

l.os campesinos e impedir que desbordaran con sus demandas 

l.as orientaciones de su régimen .. Las huestes rebel.des 

actuaban con relativa libertad en los alrededores de la 

capital, l.a zona fabril. de Atl.ixco y a l.o l.argo de l.a 

f::-ontera con el Estado de México.. hgred.ian a campesinos 

indefensos, asesinaban a sus dirigentes y a los maestros .. 

Llegó a ocurrir allí que el jefe de defensas rurales del 

estado fuera denunciado como poseedor de un inmenso depósito 

de armas que usaba para reprimir a los demandantes de 

tierras y defender a los propietarios; que el. gobernador 



Cónsiderara que maestros asesinados por el Tallarín habían 

sido víctimas de su propia labor de agitación política; o 

que el mismo funcionario ordenara la expulsión del estado de 

los campesinos que habían tomado la hacienda de San Andrés 

Chalchicomula. El hecho es que sólo en febrero de 1939 fue 

aprehendido el rebelde Odilón Vega, quien para entonces se 

hacía llamar "jefe del ejército libertador" y luego de 4 

años de actividad armada, dirigía un grupo de más de cien 

hombres, uno de los más grandes de todo el país. 13 

Su cómplice, el Tallarín, tuvo incluso mejor suerte que 

él. Compartía sus andanzas por el estado de México y 

Morelos, en los que sólo ocasionalmente tenía 

enfrentamientos con el ejército. Pero decidió terminar su 

carrera militar cuando un tío le ofreció integrarse al 

gobierno 

también 
del estado de 

pariente suyo. 

Morelos, del que 

Nunca recibió, 

el ejecutivo 

que sepamos, 

era 

un 

13 AviLa Camacho a Cárdenas. México. 28 de JULio; 4. LL 
de agost:o de L'337; Lo de novi.embre de L938. AGN. FLC. 
556. 7/6. Maximino AviLa Camacho a Cárdenas. PuebLa. 4 de 
marzo; 20 de JULio de 1938. AGN. FLC. 534.6/852. Eat:on aL 
Secret:ario de Est:ado. México. febrero de L938. SD. NAR.'l.. 
WDC. BL2.00 Durango L49. Comisariado Agrario a Cárdenas. 
PuebLa. 23 de agost:o de L938. AGN, FLC. 559.1/7L. Luis 
Barranco a Cárdenas. Pueb1a. L4 de JULio de 1938. AGN. FLC. 
534.6/852. V. Sant:os GuaJardo aL Secretario de Defensa. 
Ahuehuetit:La. Pueb1a. 1L de octubre de 1938. AGN. FLC. 
559.L/74. Jesús TeJa a Cárdenas. México. L6 de diciembre de 
1938; 6 de diciembre de L939. AGN. FLC. 534.6/852. La 
EJ::en~s.a. nos. 724. 729; 18. 23 de agosco de 1937; 27 de 
agosto de L938. ~xcé.J..sj._o.x:. nos. 7459. 7475. 7528. 7536. 
7916. 7943. 7963; 20 de sept:iembre; 6 de octubre; 7 de 
diciembre de 1937; 2 de marzo; 4. 25 de diciembre de L938. 
JU. Uni.Yers.ai. no. 7698. 7699. 7703. 77LL. 7723. 7736. 8093. 
8095 ; 4. 5. 9. 17. 29 de enero; 1L de febrero de L938; 7m 9 
de febrero de L939. 
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castigo por sus seis a~os de rebeldía, ni por los asesinatos 

que cometió ... 14 

En el estado de Veracruz, el gobierno de Miguel Alemán 

utilizó ardides semejantes a los de su colega poblano para 

acabar con la resistencia de obreros y campesinos 

organizados ... Una zona lejana a los centros de operación de 

los cristeros se convirtió de pronto en escenario de un 

renacimiento del conflicto religioso. La ciudad de Orizaba, 

en que se concentraba un movimiento obrero de gran 

tradición, atestiguó intensos enfrentamientos armados entre 

cromistas y cetemistas, pero se dividió también por la 

exigencia de apertura de los templos. 

En febrero de 1937 se produjo allí un motín luego del 

asalto policíaco a una casa donde supuestamente se violaba 

la Ley de Cultos. El sepelio de la persona que murió en el 

lugar de los hechos reunió a 15, 000 personas. Además del 

castigo a los responsables, 

apertura de los templos en 

los católicos 

el estado. El 

exigieron 

movimiento 

la 

se 
generalizó en Córdoba, Amatlán y Veracruz. En unos cuantos 

dí.as, 40, 000 católicos habían salido a las calles y se 

encontraban en pie de lucha. El gobernador sostenía que las 

demandas de los manifestantes eran "confusas" y se limitó a 

despedir al 

"sin orden 

policía que provocó el tumulto por haber 

superior". La agitación surtió los 

actuado 

efectos 

deseados. La sola posibilidad de que se desarrollara allí un 

brote "cristero" oscureció temporalmente las diferencias de 

14 Avil.a Camacho a Cárdenas. Néxico, 28 de :jul.io de 
1.937; 1.8 de agosco de 1.938. AG:J, FLC. 556.7/6. L.a Ex:_ens_a. 
nos. 71.9, 1.3 de agost:o de 1.937; 1.9 de agost:o de 1.938. 
Exc.eJ....s.io.r., nos. 7479, 7858. 7860; 1.0 de octubre de 1.937; 8, 
1.0 de sepciembre de 1.938. E..l. U.ni.Y__er_s_al_. nos. 7738. 7740. 
7747; 1.3, 1.5. 22 de febrero de 1.938. 
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comunistas _Y cetemistas con el gobierno estatal, y ambos 

salieron a su defensa .. 15 

En el resto del. estado, 

disfrazados de defensas 

caciques 

rurales, 

asesinaban agraristas mientras los 

y guardias blancas, 

tomaban pueblos y 

agentes del gobierno 

local culpaban de la violencia a los agitadores socialistas, 

tejedistas y comunistas. La lucha de l.os cardenistas no 

contaba con un apoyo, sino con la mano dura de un gobernador 

que presentó los conflictos como enfrentamientos absurdos 

entre bandos contrarios de. las organizaciones sociales o 

resultado de su radicalismo perverso, que generaba 

resistencias entre practicantes religiosos. 

Otro episodio de este juego siniestro fue el suicidio del 

General. Félix González, jefe de sector militar, acusado Je 

organizar bandas armadas en la zona de los Tuxtlas, quien 

asesinó antes de inmolarse al procurador de justicia del 

estado. Según el jefe de la zona militar, General Mange, 

GonzAlez había actuado "en 

como los eventos que 

defensa propia". El doble 

lo antecedieron, nunca 

crimen, 

fueron 

aclarados. 1 6 

15 Excé1si.o.x:. nos. 7237, 7238. 7239. 
7245. 7246. 7258: 8. 9.LO. LL. L2. L3. L6. 
de marzo de L937. 

7240. 724L. 7242, 
L7 de febrero: Lo 

1 6 Eduardo AreLLano. Liga de Comunidades Agrarias. a 
Cárdenas. JaLapa. 9 de agosto de L937. AGN. FLC. 556.7/L4. 
Juan Picaza. oficiaL mayor de La Cámara de Diput.:idos de 
Veracruz. a Cárdenas. México. LO de octubre de L937. AGN. 
FLC. 559.L/6. Vicente Lombardo ToLedano a Cárdenas. México. 
L7 de marzo de L938. AGN, FLC. 542.L/L2L. Profesor GaLdino 
Port:eLa a Cárdenas. veracruz. LO ~e marzo de L938. AGN. FLC. 
556.7/L8. MaLcoLm Lindsay. Majar GeneraL St:aff AC of s. G2 
a2 Assist:ant: Chief G2 war Department:. Headquarters 8CA. MID, 
Texas. Fort: Sam Houst:on. 22 de febrero de 2938. SD. NARA, 



3. Oax~c~ Chiapas y yucatán 

La lucha de los indígenas oaxaqueños y chiapanecos tuvo 

destinos diversos. Los primeros recibieron en marzo de 1937 

la visita de Cárdenas, quien les ofreció iniciar una ampli3 

inversión en carreteras, ferrocarriles y la construcción je 

una presa. Durante casi un mes, el Presidente recorrió toC~s 

las zonas del estado, firmó treguas y pactos, prohibió :..a 

producción de bebidas embriagantes en las zonas indígenas y 

ordenó la libre circulación de mercancías. 

Sin embargo, las distancias y la escasa comunicación 

hacían impensable un control efectivo de esa región.. Una 

medida como la ordenada por la secretaría de la Defensa, de 

que sólo los "ej~datar~os act~vos" podr~an formar parte de 

los cuerpos de reserva del ejército, no tendría aplicación 

WDC, 8I2.00 Nazi II. Freehoff. MID. México. I8 de mayo de 
:J.938. MID. NARA. WDC. 8448 G2 RMID 2025 259/65I. Jesús Teja. 
STERM. a Cárdenas. México. 8 de agost:o de I938. AGN. FLC. 
54I/I744. Diput:ado Feiiciano RadiIIa a Cárdenas. México. 5 
de juiio de I938. AGN. FLC. 559.3/I3. Bias CorraI a 
Cárdenas. veracruz. 22 de junio de I938. AGN. FLC. 556.7/I4. 
Nicoiás Fiores. CTM. a Cárdenas. Zongoiica. veracruz. 7 de 
juiio de I938. AGN. FLC. 55I.I/58. Eduardo AreIIano a 
Cárdenas. Jaiapa. 2I de oct:ubre de I938. AGN. FLC. 559.I/6. 
AviLa Camacho a Cárdenas .. México, J..o de noviembre de .l..938 .. 
AGN. FLC. 556.7/6. Procopio Toient:ino a Cárden~s. Ixhuat:Ián. 
Veracruz. 27 de noviembre de I938. AGN. FLC. 559.I/8I. Féiix 
Medrana, secret:.ario de Organización deL Socorro Ro:jo 
Int:.ernacional., a Cárdenas.. México D .. F.. 4 de noviembre de 
I93B. AGN. FLC. 54I/I850. Excélsior. nos. 7396. 7480. 748I. 
7505. 7509. 7530. 7629. 7707. 7765. 7929. 7930; I8 de juI~o: 
II. I2 de oct:ubre; 5. 9 de noviembre; Io de diciembre de 
I937; I2 de marzo; 9 de abriI; 7 de junio; I9. 20 de 
noviembre de I938. La Er_ensa. nos. 7I3. 7I4. 732. I069; 7. 
8, 26 de agost:o de I937; 2 de agost:o de I938. E1 Un.i.Ye=sa.l., 
nos. 7708. 77IO, 77I7, 7727, 7742, 7753, 8II4; I4. I6, 23 de 
enero; 2, I7, 28 de febrero de I938; 28 de ~ebrero de I939. 
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a""'J..l..í ni impediría el acoso 

maestros. 1 ª De 

de guardias blancas 

modo que, pese a la 

256 

contra 

visita campesinos y 

presidencial y el inicio de las obras prometidas, la 

violencia siguió cobrando víctimas. Las guardias blancas y 

en ocasiones los propios terratenientes asaltaban poblados, 

destruían e incendiaban escuelas y amenazaban a los 

campesinos. Tlaxiaco, Coixtlahuaca, Pinotepa, Yautepec, el 

valle de Etla, Tehuantepec, Juxtlahuaca, Huajuapam de León, 

Tamazulapam, Ozolotepec, Mixes, Boca de los Ríos, San Pedro 

Apóstol y Tuxtepec: desde la sierra hasta las llanuras 

costeras, los campesinos enfrentaban con sus propios 

recursos a quienes los agredían. El esfuerzo gubernamental 

resultaría magro: indígenas y campesinos debían contar, 

antes que nada, con su capacidad de resistencia, defensa y 

organización. :L 9 

marzo: 
J::.K~.1._s.;i_or:. no. 7270. 

6 de abriL de L937. 
727L. 7276.7294; L3, 

Excéls.i.<:u::. no. 7332. L5 de mayo de L937. 

L4, L9 de 

19 Informe de Marshburn. México. L2 de marzo de L937. 
MID. NARA. WDC. 7863 G2R MID 2657 G605/423. Maestro 
Maximi1iano Núñez a Cárdenas. Putia, Oaxaca, 23 de abrii de 
L937. AGN. FLC. 556.4/97. HerLindo Moreno a Cardenas. 
Oaxaca. L9 de agosto de L937. AGN. FLC, 559/L6. RodoLfo 
VaLverde a Cárdenas. oaxaca. 26 de agosto de L937. AGN. FLC, 
556.4/97. EmiLio MoraLes. suchiLquitongo. EtLa. L4 de 
octubre de L937. AGN, FLC. 556.4/97. Comisariado eJidaL de 
MazatLán a Cárdenas. Tehuantepec. L7 de febrero de L938. 
AGN. FLC. 559/L. Jesús Texa a Cárdenas. Oaxaca. L1 de abriL 
de L93B. AGN. FLC. 556.4/97. ELpidio Cortés a Cárdenas. 
Tamazu1apam. Oaxaca, 30 de agost:o de L93B. AG:l, FLC. 
556.4/97. ELaucadio Pridencio. agent:e deL Ministerio 
PúbLico. a Cárdenas. OzoLot:epec. Oaxaca. 13 de octubre de 
L938. AGN. FLC. 556.4/97. Cenobio FLores a Cárdenas. oaxaca, 
23 de febrero de L939. AGN. FLC. 559/16. l..a :e.r_ensa. no. 729. 
23 de agosto de L937. i::xc.éJ..ai.=. no. 7775. 17 de :junio de 
L938. 
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En Chiapas, el gobierno repartió miles de armas 

poder de 

para 

J.os formar la 

cafetaleros 

defensa campesina, pero el 

alemanes ubicados en la 
1
sierra de Soconusco al 

sur del estado permaneció prácticamente infranqueable.. La 

combinación de zonas indígenas y zonas de plantación 

exacerbó la violencia en niveles comparables a los de 

Oaxaca~ Traténdose, s~n embargo, de una reg~ón fronter~za en 

que abundaban 1os roces con 1as fuerzas armadas 

guatemaltecas, el ejército mantuvo una presencia de bajo 

perfil. Ya en otro capítulo hemos señalado la connivencia de 

algunos func~onar~os estatales con los naz~s. El hecho es 

que la defensa de la propiedad dio lugar allí a la formación 

de contingentes extraordinariamente desiguales: de una 

parte, el ejército de guardias blancas al servicio de los 

cafetaleros, que contaba con fuertes apoyos en el gobierno 

J. ocal; de otra parte, trabajadores, maestros y campesinos 

que luchaban cotidianamente por abrirse espacios contra la 

prolongación de una servidumbre defendida a capa y espada 

por burócratas y terratenientes. 20 

La gran obra de reparto agrario del cardenismo no kse 

llevó a cabo en estas 

frontera que por sus 

latitudes, sino 

características 

en otra región de 

geogréf icas y de 

2 ° Consu.1.t:.ar aL respect:.o el.. extraordinario t;.ext:.o de 
Antonio Garc ia de León. Ees_j,,_s:j;;_en_c_;La -r U:top~. 2 tomos, 
México, Editorial. Era, 1.985. Fay Al.Len Des Portes. embaJador 
norteamericano en Guat:emal.a. al. Secretario de Estado. 
Guat:emal.a. 31 de marzo de 1937. SD, NARA, WDC, Bl.2.00 
Revol.ut:ions 233. Fay Al.Len Des Portes, Junio de 1.938. SD, 
NARA. 81.2.00 F/19. Profesor Luis Pal.acios a Cárdenas. Tuxt:l.a 
Gut:iérrez, 1.2 de noviembre de 1.937. AGN, FLC. 534.6/271.. 
José Roque a Cárdenas. PiJiJipan. 29 de noviembre de 1.937. 
ACN, FLC, 559/26. Porfirio VeLázquez, Finca San Jerónimo, a 
Cárdenas. ViLl.a de Juárez. Chiapas. 1.8 de marzo de 1.938. 
AGN, FLC, 555.1../49. Simón Cruz a Cárdenas. Acapetahua, 
Chiapas. 8 de diciembre de 1.938. AGN. FLC. 541./1.901.. 
EzcéJ..s.i.QJ::, no. 7750. 23 de mayo de 1.938. 
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estructu:r..a social. favorecían una acción gubernamenta1. 
efectiva y que .. se sostuviera sin mayores complicaciones: ésa 

fue la región henequenera de Yucatán, en que la resistencia 

de l.os terratenientes enfrentó a trabajadores organizados, 

unificados y dispuestos a defender sus conquistas. En agosto 

de 1-937, el. Presidente ordenó el reparto de 1-as propiedades 

mayores a 150 hectáreas cultivadas, 1.a creación de un 
instituto agrícola henequenero y el apoyo de créditos, sal.ud 

y educación para el funcionamiento de un nuevo ejido 

colectivo. Sería en esta región que podría despl.egar su 

confianza en los alcances de la reforma: 

"En estas condiciones, no es posible que 
prospere ningún movimiento armado... No hay 
elementos de oposición suficientes dentro del país 
para poner en peligro las instituciones, ni 
opositores que quisieran aliarse con facciones 
extranjeras para que intervinieran en nuestro 
pais." 

Cárdenas 

necesitaban 

afirmaba 

siquiera 

ejército constituía 

que 

armas 

allí 

los campesinos yuca tecas 

para 

garantía 

defenderse, 

suficiente 

porque 

para 

no 

el 

sus 

intereses y sus vidas. Los incendios de bodegas henequeneras 

que se sucedieron al acto expropia torio no tuvieron 

consecuencias. El Presidente envió al Congreso para su 

aprobación modificaciones al Código Agrario estableciendo el 

respeto de hasta 150 hectáreas de riego y 300 de temporal. 

Cualquier cantidad que excediera esas cifras, sobre todo si 

se encontraba a la vista y el alcance de su gobierno, sería 

distribuida entre los campesinos~ 21 

21 La E.rens~a, nos. 715. 724, 729: 9, 
de 1937. i::x..cé~. nos. 7444, 7446, 7450, 
10, 11, 28 de septiembre de 1937. 

18, 23 de agost:.o 
7451, 7467: 4, 6, 
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zonas del. país vivían Con- ma~~ce~, otras 
semejantes- La actividad armada había en general 

confl.ictos 

cambiado de 

orientación y sus sujetos eran, de una y otra parte, 

campesinos 

l. u cha de 

y terratenientes en defensa de sus espacios_ La 

más esos años tuvo un carácter social. mucho 

profundo que el del. período anterior_ Se disputaba como 

nunca antes el derecho a poseer la tierra, pero también las 

formas de organización pol.ítica y gestión que presidirían 

las relaciones sociales en el campo. Todas las fuerzas 

involucraron su máxima capacidad en la definición de un 

nuevo contexto; sus alcanc~s entonces dejaron temporalmente 

de ser ideológicos para ir al fondo del confl.icto social: 

estaba en juego el futuro agrario del país y era preciso que 

ejercieran experiencia e imaginación para asegurarlo-

Es posible que a razones como las expuestas se deba el 

que durante el año de 1937 se redujeran drá.stic.:i.mente las 

peticiones de armamento de distintas zonas del país_ En 

algunos sitios, por la presencia incontestable del ejército. 

En otras, porque los campesinos habían formado un sistema de 

autodefensa que les permitió sobrevivir a las agresiones de 

terratenientes y funcionarios no identificados con el. 

cardenisrno. En 1938, en cambio, el número de peticiones de 

armamento volvió a aumentar, en coincidencia con las zonas 

de conflicto. Este hecho puede tener relación 

intensidad y pol.arización de l.a 

con el reconocimiento de que 

lucha social, 

en ella l.os 

estaban inequitativamente preparados para 

con una mayor 

pero también 

contendientes 

afrontar sus 

efectos. Con peculiaridades y matices, hasta los sitios más 
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apartadqs- vivían 

reparto. 22 

a su manera 1.as consecuencias del 

4 Los maestros en e1 terrjtor1o de ~1erra 

Para 1937, los maestros se habían convertido en enemigos 

o estorbo de práctic.:J.mente todos 1os 

su probada 

1os gremios 

capacidad de organización y 

permitieron constituir uno de 

con mayor capacidad ideológica y po1ítica 

gobernadores. 

combatividad 

Su 

1es 

más poderosos y 

en el país y 

sitio 

por 

eso mismo, una fuerza cuyo peso en ningún era 

desdeñab1e. 

Los gobiernos de Sonora, Coahui1a, San Luis Potosí, 
Puebla, Veracruz, More1os, Oaxaca, Chiapas y Yucatán no les 

perdonaron el. que hubieran denunciado con tanto detalle y 

tan insistentemente sus desvíos del programa reformista de 

Cárdenas. En 1os dos primeros estados mencionados, 1.os 

maestros encabezaron luchas que colocaron al gobernador y al 

jefe militar en una 

a1 poder federa1. 

situación extremadamente delicada frente 

Al f:i.n y al cabo, eran los docentes 

22 Las 9 peticiones de armamento y desarme de guardias 
b.lancas y defensas socia.les registradas en e.l archivo 
presidencia.l durante .1937 se recibieron de zacatecas. 
Nayarit, Sina.Ioa, Pueb.la, Tabasco y Oaxaca. AGN, FLC, 
55.1.3/42, 48, 5.1, 53, 70, 73, 79, 87 y 89. En .1938, e.l 
número asciende a 2.1, distribuidas en .los estados de 
Zacatecas, Tamau.Iipas, Sina.loa, Ja.lisco, Michoacán, 
Guanajuato, Pueb.la. Veracruz, Guerrero y Oaxaca. AGN, FLC, 
expedientes: 55.l.3/8.+: 555 . .l/45, 50, 68, 76: 555.2/27, 32, 
38, 62, 72, 80, B.l, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90. 
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quienes. --pqdía~ atestiguar quién dirigía los movimientos 

subversivos que se llevaban a cabo en sus estados. 23 

Durante el año de l.937, l.os asesinatos de maestros 

disminuyeron, pero no dejaron de ser motivo de alarma. Los 

estados de Puebla y Veracruz encabezaban permanentemente la 

lista de agresiones, aunque éstas ocurrieron también en 

Zacatecas, Nuevo León, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana 

Roo. 24 

23 EKc.é.l.__s_i_o_r, nos. 7238, 7241. .. 9 y 1.2 de febrero de 
1938. Lombardo a Cárdenas. México. 9 de marzo de 1937. AGN. 
FLC. 534.6/319. Rafae1 campos. inspector de educación 
federa1. a Cárdenas. Pichucal.co. Chiapas. 7 de mayo de 1937. 
AGN. FLC. 534.6/276. Mariano Fran1io a Cárdenas. México. 21. 
de mayo de 1.937. AGN. FLC. 534.6/375. David Vi1chis a 
Cárdenas. México. 2 de junio de 1937. AGN. FLC. 534.6/1.1.5. 
Fl.orencio Ramirez a Cárdenas. Oaxaca. 1.9 de junio de 1.937. 
AGN. FLC, 534.6/283. Fidencio Jiménez a Cárdenas, Veracruz. 
30 de junio de 1.937. AGN. FLC. 534. 6/25. Aarón Fl.ores a 
Cárdenas. Chichihual.co. Guerrero. 29 de septiembre de 1.937. 
AGN. FLC. 29 de septiembre de 1.937. ka .erensa. no. 709. 3 de 
agosto de 1.937. Diputado Fé1ix Rodríguez a Cárdenas. 
cuernavaca. 5 de agosto de 1.937. AGN. FLC. 534.6/209. 

24 Asesinato de maestro en Ca.nada El.anca, Veracruz. 
Excé1sior, no. 7206, B de enero de 1937. f..faest:ro agredido 
por ciericaies en TezoatLán, PuebLa.. Honorio Cruz a 
Cárdenas. 29 de enero de 1.937. AGN. FLC. 556.4/97. Maestra 
atacada por rebe1des murió en Etzat1án. Jal.isco. EKcé:Ls..i.or. 
no. 7229. 31 de enero de 1.937. Asesinato de maestros por 
ca11istas en Coacoyunca. Puebl.a. Exc.é.l.s~o_r, no. 7237. 8 de 
febrero de 1.937. Amenazado de muerte. maescro en Ixtepec, 
Oaxaca. Juan Gonzá1ez a Cárdenas. oaxaca. 8 de febrero de 
1937. AGN, FLC. 534.b/203. Asesinato de esposa del. maestro 
de Cayo Obispo, Quir-.t:ana Roo.. Ignacio Herrera a Cárdenas .. 
Quintana Roo. 19 de abri1 de 1.937. AGN. FLC. 534.6/388. 
Atentado a reunión sindica1 de maestros por 30 armados en el. 
sector Chontal. de Yautepec. Oax. Identificados. Rodo1fo y 
Rogel.io Jiménez y Fe1ipe Figueroa. Rodo1fo Va1verde a 
Cárdenas. oaxaca. 26 de agosto de 1937. AGN. FLC. 556.4/97. 
Sufre 3 asa1tos profesor sindica1ista. Urie1 carmona a 
Cárdenas. Tuxtepec. Oaxaca, 12 de ju1io de 1.937. Incendio de 
escueia en Los TuxtLas, Veracruz .. Manuei MáLaga a Cárdenas .. 
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Una .muy sugerente clasificación de la violencia en contra 

de los maestros ha sido presentada por David Raby, con quien 

coincidimos en la apreciación de que la fuente y el objetivo 

de las agresiones vincularon a los maestros con el destino 

de la reforma agraria. Raby atribuye a contradicciones 

gubernamentales, al aislamiento y hasta a 

magisterial el que no haya podido consolidarse 

de la educación socialista. Nosotros pensamos, 

la 

el 

torpeza 

programa 

en cambío, 

potencial que para 1937, los maestros representaban un 

explosivo tan grande, que si no se les ponía un freno, su 

acción 

podría 

repercutiría 

incluso hacer 

en las 

virar el. 

organizaciones campesinas y 

panorama agrario regional.. 25 

Lo cierto es que el. 

apoyo y la contención 

Cárdenas declaró que, 

gobierno 

de los 

junto 

federal se debatía entre el 

maestros. En 

con los 

abril 

obreros 

de 1937, 

y los 

campesinos, ellos garantizaban "la estabilidad de la 

Los Tuxt:J..as, J..3 de noviembre de J..937. AGN, FLC, 556.7/14. 
Agresión armada cont;.ra maestros de escueLa sociaList:a en 
Nieves. Luis Reyes a Cárdenas, zaca t:ecas, 4 de oct:ubre de 
J..937. AGN, FLC, 534.6/799. Denuncia asesinaco de maest:ro en 
Mamuiique, saiinas Victoria, Nuevo León. Zapopan Jiménez a 
Cárdenas, 2 de noviembre de J..937. AGN, FLC, 534. 6/264. 
ApuñaJ..ado por reaccionarios maest:ro de Tepet:ongo. Ant:onio de 
Sant:iago a Cárdenas. zacat:ecas, 27 de noviembre de J..937. 
AGN, FLC, 534.6/BOB. Maest:ra asesinada en Barrancas, 
Host:ot:ipaquiJ..J..o. Exc_é]._s.;i._o_r_, no. 7470, 1o de oct:ubre de J..937. 
At:ent:ado a maest:ros por aut:oridades coJ..udidas con rebeJ..des 
de ia zona. Zeferino Torres, Sindicato Azucarero, a 
Cárdenas. TecaJ..it:J..án, 30 de octubre de J..937. AGN, FLC, 
534.6/793. Asesinat:o de una maest:ra rura1 en Canoas, 
CoJ..ot:J..án, Ja1isco. Excéls~or, no. 7543, J..4 de diciembre de 
J..937. Asesinado maestro en TJ..anixco, Tenango deJ.. VaJ..J..e. 
Excélsior, no. 7479, 10 de octubre de J..937. Profesores 
goJ..peados por t:errat:enient:e. EmiJ..io MoraJ..es, SuchiJ..quit:ongo, 
Et:J..a, J..4 de octubre de J..937. AGN, FLC, 556.4/97. 

:2 s 

México,, 
David Raby, Educación 
SepSet:ent:as, J..974. 

y R~ución_Social en México, 
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Pa-z. " 26 Sin embargo, el conjunto de conflictos en que los 

maestros se veían envuel.tos constituía motivo de 

preocupación y amenazas 

tan identificado con 

para su régimen. Aún un funcionario 

la educación socialista como el 

Secretario de Educación Pública, había puesto el dedo en la 

llaga dos meses antes: luego de advertir a los mentores que 

el gobierno no toleraría más movimientos de huelga, declaró 

que "la acción del magisterio no debe desviarse de su 

principal finalidad ni mucho menos desnaturalizarse y 

desvirtuarse con manifestaciones que sólo se traducen en 

pérdida de tiempo para alumnos." 27 

La identidad ideológica con el gobierno de Cárdenas no 

~es impidió organizarse en defensa de sus derechos. Sólo en 

el año de 1937, los maestros llevaron a cabo huelgas en 

Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Puebla, el Estado de México y 

Oaxaca por íncumplimiento de convenios, pago de salarios 

atrasados y en protesta contra las arbitrariedades de los 

gobiernos estatales. 28 

Sin embargo, tal vez la mayor tragedia de los maestros no 

ellos mismos denominaban fuera la agresión de lo que 

"fuerzas reaccionarias", sino el acoso de sus propios 

compañeros y la presión de la CTM por dominar su proceso de 

unificación. El congreso de unidad magisterial convocado por 

las 

26 

27 

dos más importantes centrales de maestros, 

Ex.c.é,Ls~, no. 7289, Lo de abriL de L937. 

.Exc_éi.s_i_o_x:, no. 72L9, 2L de enero de L937. 

fue 

26 Carios Sánchez a Cárdenas. ComitanciLLo, oaxaca, 3 
de JULio de L937. AGN, FLC, 534.6/233. Excélsio~, nos. 72L4, 
7382, 7385, 7399, 7452: L6 de enero, 4, 7, 2L de JULio: L2 
de septiembre de L937. La Prensa, no. 7LL, 5 de agosto de 



boicoteado _por. esta central con el 

que no se habían cumplido todos los 

por sus estatutos .. 29 

peregrino 

requisitos 

argumento de 

establecidos 

El. peso de los hechos abrumaba a Cárdenas - No podía 

desconsiderarse a un sector sin cuyo apoyo parte importante 

de las reformas hubiera sido imposible.. Patrocinó por el.lo 

en diciembre de 1937 la realización de unas jornadas 

magisteriales socialistas, que 

de l.a enseñanza, el apoyo 

gobierno y el aumento del 

discutirían la federalización 

salarios .. Como 

desfilaron en 

resultado 

el zócalo 

al programa 

presupuesto 

de las jornadas, 

de la capital 

reformista 

educativo y 

del 

de 

35, 000 maestros 

en defensa del 

gobierno de Cárdenas.. De manera significativa, Lombardo, 

Laborde, dos representantes de la Secretaría de la Defensa y 

el Secretario de Gobernación flanquearon en ese acto al 

Mandatario.. Ag~adeciendo su lealtad, Cárdenas anunció 

est~mulos extraordinarios al programa educativo: aumento 

del presupuesto, de los salarios, federalización de la 

enseñanza en Jalisco, Chihuahua y Michoacán, un programa de 

capacitación a maestros, crecimiento del departamento de 

atención a indígenas, creación de un internado indígena en 

L937. 
L937. 

Mauri.1.io 
AGN, FLC, 

Mayoral. a Cárdenas. 
534.6/283. 

Oaxaca, 5 de agosto de 

29 Lombardo a Cárdenas. México, :1.7 de marzo de L937. 
AGN, FLC. 534.6/249. MarceLino Cast:iLLo a Cárdenas. 
Campeche, :J.:1. de abriL de L937. AGN, FLC, 534.6/:1.29. Daría 
Hernández a Cárdenas. Guerrero, B de :juLio de L937. AGN, 
FLC, 534.6/249. Manuel. Barragán a Cárdenas. ManzaniL:J.o, 
CoLima, g de agost:o de L937. AGN, FLC, 534.6/372. 
Exc..é.l.si_=:;:, nos. 7201., 7232, 7269. 7282, 7292, 7299. 7326: 3 
de enero: 2, :J.2. 25 de marzo: 4 de abri:J.: 9 de mayo de :J.937. 
JU. Nac.i.Q=U.. no. 2864, :J.7 de abriL de L937. 
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Óúintana Roo y una mayor dotación de maestros a l.as 

comunidades que lo sol..icitaran. 30 

Las espera--_::as de los maestros en un mejoramiento radical 

de su situación se desvanecieron después de l..as jornadas .. 

Secuestros y asesinatos de maestros e incendio de escuelas 

continuaron impunemente en Sonora, Jalisco, Querétaro, 

Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. 31 También siguieron 1as 

3 = Exc.éÁS_Lor.. nos. 7536. 7537. 7546. 7556; 7. 8. 17. 28 
de diciembre de 1937. 

31 Maestra secuestrada en Tonil.a, Ja1isco. E.l.. 
Universal., no. 7711. 17 de enero de 1938. Dos maestros 
a.~esinados en San Juan del. Río, Querét:aro. 'E.J... Uni.Y..e.r..s_a..l.., no. 
7703. 9 de enero de 1938. Asa1ta e1 Ta11arín Cuauhtometit1a. 
Pueb1a y cue1ga a1 maestro y a cuatro regidores de1 
ayuntamiento. E><.cé_l._s_i._or.. no. 7916. 2 de marzo de 1938. 
Asa1to de 1-a escueia. destrucción de 1-a bíb1ioteca de 
Mazat1án. Oaxaca. por supuestos enviados de1 gobernador. 
Comísaríado ejida1 de Mazat1án a Cárdenas. Tehuantepec. 
Oaxaca. 17 de febrero de 1938. AGN. FLC, 559/1. Agredido ei 
Profesor Joaquín Muri11o por 60 reaccionarios armados a1 
mando de Rogerío Suárez y 1-os hermanos Marín en escueia de 
Ticum. Bernabé Martín a Cárdenas. Tekax, Yucatán, 14 de 
febrero de 1938. AGN. FLC. 534.6/855. Maestros de Querétaro 
exigían armas para defenderse. EJ. uni=e~<U.... no. 7708, 14 de 
enero de 1.938. Asesinato de un maestro en Veracruz. Se cree 
que otros dos maestros. instigados por inspector esco1ar. 
rea1ízaron e1 crimen. El. !Jn..i.Yex:s_a.1... no. 7727. 2 de febrero 
de 1938- Lesiones a maestros e inspectores por 
terrateniente afectado en dotaciones agrarias. carios Jara a 
Cárdenas. Suaquí de Babiacora. Sonora. 26 de marzo de 1938. 
AGN, FLC. 534.6/837. Asesinato de Prof. Efrén Miranda en 
Juxt.1.ahuaca, Oaxaca. Jesús Texa a Cárdenas. Oaxaca, 11. de 
abrí1 de 1938. AGN. FLC. 556. 4/97. Denuncia e1 asesinato 
de1 Prof. E1ias Quijano. en Córdoba. Veracruz. "a manos de 
enemigos de 2a Revol.ución. ·· Jesús Te::ja, STER~f, a Cárdenas. 
México. 8 de agosto de 1938. AGN. FLC, 541/1744. Atentado 
contra profesor Emí1ío CasteL1anos por pisto1eros de1 
terrateniente Pedro Serrano. E1a"cadio Pridencio. agente de1 
Ministerio Púb1ico. a Cárdenas. Ozoiotepec. Oaxaca. 13 de 
octubre de 1938. AGN. FLC. 556.4/97. Protesta por ei 
asesinato de1 Profesor Jorge Me1zer en Orízaba, veracruz·. 
Fé1ix Medrana, Secretario de Organización de1 Socorro Rojo 
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agresiones _ de_. los gobiernos de Baja Cal.ifornia Norte, 

Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, 

Jalisco, Guerrero, Michoacán y el Estado de México en contra 

de los maestros y de sus sindicatos. Como respuesta, nuevas 

huelgas se produjeron en Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, y 

Veracruz .. 3 2 

InternacionaL, a Cárdenas .. México D.F .. , 4 de noviembre de 
1.938. AGN. FLC. 541./ 1.850. Denuncia amenazas de muert:e a 
maestro y director de escueLa. FeLipa GonzáLez a Cárdenas. 
Ahual.ul.co. Jal.isco. 5 de diciembre de 1.939. AGN. FLC. 
534.6/1055. Denuncia persecución de prof. Guamerino Mendivil. 
por eLementos reaccionarios de San XayacatLán, AcatLán, 
Puebl.a. Jesús TeJ·a. STERM. a Cárdenas. México. 6 de 
diciembre de 1.939. AGN. FLC. 534.6/852. 

32 José Martínez, Presidente deL Comisariado EjidaI, a 
Cárdenas. El.ot:a. Sinal.oa. 19 de enero de 1.938. AGN. FLC. 
534.6/833. Ramón Diaz. Presidente del. Comisariado de 
Grul.1.ita. a Cárdenas. Sonora. 26 de enero de 1.938. AGN. FLC. 
534.6/8370 Rafael. Méndez al. Director de Educación Federal.. 
Tol.uca. 7 de marzo de 1.938. AGN. FLC. 534.6/870. El.vira 
sandoval.. Liga de Comunidades Agrarias. a Cárdenas. Nayarit:. 
30 de marzo de 1.938. Fél.ix Bañuel.os a Cárdenas. Zacatecas. 
1.2 de abril. de 1.938. AGN. FLC. 534.6/873. Concepción Rosal.es 
a Cárdenas. Ticu. Teposcol.ul.a. Oaxaca. 21. de abril. de 1.938. 
AGN. FLC. 534.6/927. Refugio Guzmán a Cárdenas. Teposcol.uLa, 
oaxaca, 4 de mayo de 1938. AGN, FLC. 534.6/283. Jesús Teja a 
Cárdenas. Sonora. 25 de abril. de 1.938. AGN. FLC, 534.6/375. 
Ricarda saLcido a Cárdenas. Sonora. 28 de abril. de 1.938. 
AGN, FLC. 534.6/226. Jesús Carvajal. a Cárdenas. TLapa. 
Guerrero. 11. de mayo de 1.938. AGN. FLC. 534.6/888. Matil.de 
Pul.ido a Cárdenas. Durango. 17 de mayo de 1.938. AGN. FLC. 
534.6/356. Raúl. Ruiz. comisario agrario. a Cárdenas. Chiapa, 
Chiapas. 1.4 de mayo de 1.938. Ruperto Rivera a Cárdenas. 
TapachuLa. Chiapas. 1.2 de jul.io de 2938. AGN. FLC, 
534.6/1.40. Dr. Luis Sal.inas. Frente social.ista de Médicos. a 
Cárdenas. México. 20 de jul.Lo de 1.938. AGU. FLC. 534.6/972. 
Eduardo Carbayal. a Cárdenas, Tuxt:epec. oaxaca. 2 de 
sept:iembre de 1.938. AGN. FLC. 534.6/957. Lil.y Toscano a 
Cárdenas. Ensenada. Baja Cul.ifornia Norte. 1.5 de septiembre 
de 1.938. AGN. FLC. 534.6/8. Román Yocupicio a Cárdenas. 
Hermosil.1.o. Sonora. 1.9 de septiembre de 2938. AGN. FLC. 
534.6/375. Francisco Orozco. Unión de veteranos de 1.a 
Revol.ución. a Cárdenas. ManzaniLl.o. CoLima. 22 de sept:iembre 
de 2938. AGN, FLC. 534.6/372. Sal.vador Rayas a Cárdenas. 
Juan de Dios. Durango. 23 de septiembre de 1.938. AGN. FLC, 
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·Por si fuera poco, hasta febrero de 1938 

señalado por el conflicto de distintas 

el gremio estuvo 

pretendían influir en su orientación_ 

corrientes 

Poco a poco, 

que 

la 

perspectiva cetemista se fue imponiendo en contra de otras 

alternativas que fueron calificadas de divisionistas. En el 

tex~o citado. y basAndose en fuentes de época, David Raby 

calcula que, en 1938. uno de cada ocho maestros era 

comunista. Si los datos se confirman, esto iría en abono de 

nuestras tesis sobre la confluencia de intereses diversos en 

la contención magisterial. Después de nuevos enfrentamientos 

534.6/356. Bal.domero Moral.es. Presidente del. ConseJO 
Municipal.., a Cárdenas. Teconoapa, Tabares, Guerrero, 27 de 
se¡;:· iembre de 1.938. AGN. FLC. 534. 6/ 1.01.. Manuel. Casil.1.as. 
Presidente del.. comisariado e~idaL de Buena Vista a Cárdenas, 
S n Fernando. Tamaul.ipas. 28 de septiembre de 1.938. A.GN. 
F::.C. 534.6/1.01.2. Inspector escol.ar Fernando Cruz. a 
Cárdenas. Jiquil.pan. Michoacán. 1.0 de octubre de 1.938. 
El..iseo Moreno a Cárdenas, Morel.ia, Michoacán, 1-B de oct::.ubre 
de 1.938. A.GN. FLC. 534.6/95. Pabl.o MeJia a Cárdenas. 
Tl.ahual.il.o. vurango, 1.4 de octubre de 1.938. AGN. FLC. 
534.6/932. Domingo Martinez. Presidente Municipal.. a 
Cárdenas. Tapachul.a. Chiapas, 1.9 de octubre de 1.938. A.GN. 
FLC. 534.6/1.023. Manuel. Cel.is. Liga de Comunidades Agrarias. 
a Cárdenas. vurango. 1.9 de octubre de 1.938. AGN. FLC. 
534.6/1.022. Enrique cruz. Presidente del. comité de 
Educación. a Cárdenas. Cerrito Col.orado. A.tl.acomul.co. Estado 
de México. 22 de octubre de 1.938. AGN. FLC. 534.6/1026. 
Román Yocupicio, gobernador, a Cárdenas. HermosiiLo, Sonora, 
26 de J·uiio. 28 de octubre. 1.4 y 1. 7 de noviembre de 1.938. 
A.GN. FLC, 534.6/375. Mauro Reyes. Comité Regional. de 1.a 
Liga de Comunidades Agrarias. Guerrero, 23 de noviembre de 
1.938. A.GN, FLC. 534.6/92. V. Santos GuaJardo. Subsecretario 
de Gobernación, ai gobernador de Nuevo León_ México, 23 de 
ncviembre de 1.938. A.GN. FLC. 534.6/264. Santiago Gonzál.ez a 
Cárdenas- Tamoico. 2 de diciembre de 1.938. AGN. FLC. 
534-6/375. AntÜnio de ia Cruz a CárUenas. Torreón, Coahuila, 
1.9 de diciembre de 1.938. nGN. FLC. 534.6/356. Cecil.io 
Moral.es a Cárdenas. Monterrey. 1.2 de enero de 1.939. AGN. 
FLC. 534.6/225- Vicente Peraza a Cárdenas. Campeche, 27 de 
enero de 1.939. AGN, FLC. 534.6/1.29. Fel.ipe Fl.ores a 
Cárdenas. Sal.til.1.o. Coahuil.a. 28 de enero de 1.939. AGN. FLC. 
534.6/254. ,i;;xceJ_s_,i_or_. nos. 7635. 7693. 7709, 7759. 7906. 
7908; 1.8, 26 de marzo: 1.1. de abril.: 1.o de Junio; 27. 29 de 
octubre de 1.938. Nos. 7981.. 8029; 1.3 de enero: io de marzo 



en congresqs de 

convocó a la 

producto sería 

Morel.os y el. 

formación de 

el. Sindicato 
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Distrito Federal., l.a central. 

un organismo unitario, 

Unico de Trabajadores 

cuyo 

de l.a 

Enseñanza. Si no 

movimiento, esta 

resol.vió l.os probl.emas pl.anteados 

iniciativa cuando menos lo dotó 

por 

de 

el. 

un 

instrumento 

dirimirlos ... 3 3 

que sería 

Pero la 

parteaguas 

paz duró poco 

en la historia 

referencia 

tiempo. Lo que 

del.. movimiento 

obl.igada 

se planeó 

magisterial, 

para 

como 

dio 

lugar a nuevos 

resolver el 

confl.ictos. Si l.a propia CTM no había l.ogrado 

conflicto de hegemonía que tenía con los 

comunistas, el. Sindicato de Trabajadores de l.a Ensefianza fue 

el sitio donde éste tuvo su 

1938, las acusaciones en 

expresión más aguda. A fines de 

contra de1- peso de maestros 

comunistas en la organización daban lugar a conflictos tanto 

de J.939. 
de J.939. 

EJ.. Un~~sai, nos. 8099. BJ.00; J.3. J.4 de febrero 

33 María Mata, centraJ. Vníca MagísteriaJ., a Cárdenas. 
Guadaia5ara, JaJ.isco, 29 de enero de 1938. AGN, FLC, 
534.6/169. AJ.fredo SaJ.azar. Sindicato de Maestros, a 
Cárdenas. EJ. Oro, Estado de México, 31 de enero de 1938. 
AGN, FLC. 534.6/481. Roberto Yáñez, FMTE, a Cárdenas. 
Torreón, coahui1a. 29 de marzo de 1938. AGN. FLC, 534.6/225. 
Pedro Franco a Cárdenas. Pahuacán y Miahuacán~ Estado de 
México, 20 de abriI de 1938. AGN, FLC, 534.6/904. Saturnino 
Capu1, Va11ado1id. Yucatán. 12 de mayo de 1938. AGN. FLC. 
534.6/929. Víctor Medina a Cárdenas. Manzaní1J.o. CoJ.íma, 3 
de 5unio de 1938. AGN. FLC. 534. 6/ 103. Teodocío Campos a 
Cárdenas. Janitzio. Míchoacán. 9 de 5unio de 1938. AGN, FLC. 
559.J./46. Sa1omón Cruz a Cárdenas. El. Potreri1-1o. Chiapas. 
28 de 5u1Lo de 1938. AGN. FLC. 534.6/IJ.7. Vicente Lázaro a 
Cárdenas. I1amancíngo. Acatián. Pueb1a. J.3 de JUiío de 1938. 
AGN, FLC. 534.6/965. Arcadio Bedriñana a Cárdenas. 
Zacua1tipan, HidaJ.go, 24 de agosto de 1938. AGN. FLC. 
534.6/262. Esther de Mora1es a Cárdenas. Guerrero. coahuiLa. 
2 de noviembre de 1938. AGN. FLC, 534.6/J.03. Profesor Manuel. 
Pérez. F. Ramos a Cárdenas. Parras. Coahui1a. 6 de enero de 
1939. AGN. FLC, 534.6/25. EJ.. lln~.a.l.. nos. 7708, 7710, 
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en e1. ..cqmité ejecutivo nacional como en distintas 

localidades del país. La asamblea magisterial que se llevó a 

cabo durante el mes de noviembre fue c1ausurada enmedio de 

gritos y sin acuerdos. 34 

5 La 11nj ficació.n_ca,nuLes..i.nn 

El conflicto 

que 1os ritmos 

magisterial. puso en 

de la reforma agraria 

alerta al gobierno de 

y de la reorganización 

lentamente que las social en campo avanZ.aban más 

expectativas que habían generado. Además, el tiempo seguía 

c~rriendo y los esfuerzos del gobierno no fructificaban en 

: 3. generación de un interlocutor campesino semejante al. 

creado por los obreros. 

capacidad organizativa, 

con e1 gobierno federal. 

Las diferencias regional.es y de 

resistencia y grado de interacción 

habían 

una organización que sirviera 

impedido la consolidación de 

de gestor de los asuntos 

campesinos y correa de transmisión de la pol.ítica agraria. 

Fue sólo hasta los últimos días del mes de agosto de 1938 

que pudo 

campesina

continuidad 

rea1izarse 

Los eventos 

esperada, 

el congreso nacional de unidad 
regionales no habían tenido 1.a 

las demandas campesinas estaban 

siguiendo su propio curso y el gobierno carecía de un canal 

7721.. 7743, 7744. 7746; 1.•1'. 1-6. 27 de enero; 1-8. 1-9, 21 de 
febrero de 1938. 

34 Gu111.ermo V111.a a Cárdenas. Oaxaca. 17 de enero de 
1939. AGN. FLC. 534.6/283. Arsen1o J1ménez a Cárdenas. Q. 
Roo, 23 de enero de 1939. AGN. FLC. 534.6/338. V1cenée 
Fuente a Cárdenas. Qu1néana Roo. 25 de enero de 1.939. AGN, 
FLC, 534.6/338. E.2<~=::. nos. 791-1-, 791-7. 791-9, 7924: 1-o, 
7, 9. 14 de nov1embre de 1-938. ~nj.y_e:r_5'al... no. 81-06, 20 de 
febrero de 1-939. 
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dé comunicación adecuado para resolverlas. Fue por eso que 

Cárdenas reso1vi6 dirigir personaimente los trabajos de1 

congreso. El Presidente reconocía que no estaban aún maduras 

las condiciones para la formación de una fuerza ajustada a 

los pianes de1 gobierno y que si no tomaba medidas ésta 

podría no llegar a existir, con lo que se pondría en riesgo 

la continuidad de la reforma. 

Es significativo ei hecho de que, en su declaración 

inaugural, el Presidente advirtiera a los campesinos contra 

el uso personal que hacían algunos dirigentes políticos de 

sus reivindicaciones y se manifestara en contra de cualquier 

intento divisionista. La rebelión de Cedilla, la experiencia 

magisterial y ia vio1encia agraria eran poderosos iiamados 

de atención sobre lo que podría resultar de 1a falta de un 

mando centralizado y colectivamente aceptable para la 

mayoría de los agraristas. 

Como resultado de este congreso se fundó ia Centrai 

Nacionai Campesina. En definitiva, ia organización de los 

campesinos no estaría a cargo suyo sino del gobierno, que 1a 

concibió como asunto de seguridad nacional - Lejos estaban 

1as promesas de los primeros años. No pudo ser 1a centra1 

instrumento de lucha para 1iberar a 1os oprimidos de1 campo. 

Se 1imitó a ser gestora de 1os mandatos del gobierno. 35 

Campesinos y 

separados, 1os 

po1í ticas de1 

maestros 

avatares 

gobierno 

tuvieron que vivir, orgánicamente 

cotidianos de :Las definiciones 

en sus regiones. Para e11os, ios 

35 Como dirigente de ia centrai fue designado Graciano 
Sánchez. de ia antigua Centrai de Campesinos de México. La 
e.r..enaa. 28 y 29 de agosto de i938. 



y los eventos 

tregua alguna. Más bi.en, 

de unificación no 

la necesidad de 
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significaron 

intensificar 

compromisos, alianzas y capacidad organizativa. Pero sus 

enemigos eran poderosos y para vencerlos no bastaba la 

disposición de un presupuesto extraordinario. La defensa de 

la tierra y del trabajo los llevaron por caminos intrincados 

y de los que estaba lejos la mano del Presidente. Pero éste 

no confió tampoco en su madurez y capacidad de tomar 

decisiones independientes. Eran tantas las agresiones y tan 

escasos los recursos para paliarlas, que difícilmente podían 

atenderse de acuerdo a cada peculiaridad regional. Y, otra 

vez. el crecimiento sól.o pudo darse hasta donde alcanzó a 

vislumbrarlo Cárdenas en el horizonte nacional. Para quienes 

s·~frían el hostigamiento en carne propia esta perspectiva 

r,:!sultó terriblemente 1.imitante. 
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Capítu1o IX: Recuento de fuerzas 

Frente a 1as grandes transformaciones sociales 

realizadas, los aliados del gobierno consideraron su deber 

cerrar filas y prepararse para emprender batallas de más 

largo plazo. Las iniciativas de Cárdenas los habían dejado, 

sin embargo, en una situación política delicada. No serían 

ellos quienes señalaran rumbos o ritmos de la reforma. La 

lealtad tendría reglas a las que ellos deberían someterse. 

En los años de mayores cambios, comunistas y cetemistas 

dedicaron sus energías a apoyar la gestión gubernamental y 

sefta1ar a sus enem~gos. Marchas y mít~nes de apoyo ganaron 

el paso a su propia perspectiva, que se dilu~a en todas las 

presiones de la época. Si su organización creció 

numéricamente, no lo hizo sin contradicciones y en demérito 

de su independenc~a po1ít~ca. En ei comp1ejo de tens~ones 

que sufrió e1 gobierno al que vincularon su destino, fueron 

quienes en estricto sentido menos maduraron. 

l. La central d_e trabajadores y sils enemigos 
obreros 

A mediados de 1937, 1a CTM había 

1os demás 

consolidado su 

organización en términos distintos a lo que imaginaron sus 

fundadores, pero que no impedían e1 cumplimiento de sus 

tareas po1íticas. La hegemonía de Lombardo y Fidei veiázquez 

había sido aceptada por todas 1as corrientes como factor de 

estabilidad, pero los principios sobre los que se estableció 

c1ausuraron 1a posibi1idad de crítica, autocr~tica y 
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renovación, 

col.ectivo. 

indispensabl.es para un verdadero desarrol.l.o 

reingreso de :Los El. V Consejo Nacional. aprobó el. 

disidentes, pero no restituyó en la 

habían formado parte de ella antes 

dirección a quienes 

de que estal.l.ara el. 

trataba tanto de una prueba como de un confl.icto. 

castigo. 

Se 

La permanencia de :Los comunistas estaría 

condicionada a su subordinación a 1.os dirigentes vencedores 

de l.a central.; su representatividad no vol.vería a ser 

reconocida en el. comité ejecutivo. Estas fueron 1.as bases de 

la unidad a toda costa. 

La nueva situación tuvo efectos políticos inmediatos. Lo 

que habian sido confl.ictos protagonizados por l.a fracción 

cegocemista de 

organización. 

la central 

Tanto en 

arrastraron al. 

Orizaba como 

conjunto de 

en Atl.ixco 

l.a 

se 

reiniciaron l.os enfrentamientos armados con :Los cromistas. 

Mientras 1.a CTM efectuaba su reunión nacional., Luis N. 

Morones retaba, en la XIII Convención de la CROM, a Lombardo 

para que aclarara sus posiciones en un debate públ.ico. Desde 

y usurpador de la esa tribuna :Lo acusaba de traidor 

representación obrera. 1 

El. desprestigio de l.a CROM y de su dirigente por su 

asociación con Calles no imp~dieron que, a su regreso a 

México, Morones se reintegrara a su actividad política y 

vol.viera a tener acceso a sus antiguos medios. Es posibl.e 

que influyera a su favor el que Cárdenas tratara a toda 

costa de dar una imagen de pluralidad política, pero no 

1.3, 
~-cé1sior, no. 7382, 

28, 30 de JUl.io de 1.937. 
7390, 7391.. 7406. 7409; 5, l. 2. 



Podía negarse 

con cierto 

históricas 

Lombardo. 

a 

que encabezaba a 

peso regional, 

integrarse en 

un sector de la clase obrera 

aunque ajeno por razones 

una central.. dominada. por 

La incapacidad cetemista de negociar con sus adversarios 

y el protagonismo de Lombardo representaron un grave 

problema para el gobierno de Cárdenas. Si su 

incondicionalidad era sustento innegable de la reforma 

social, no dejaba de ser cierto que ponía en cuestión las 

relaciones necesarias con otros representantes de la clase 

obrera. E interlocutores como la CROM o la CGT no podían ser 

completamente marginados del juego político, so pena de que 

se constituyeran en un núcleo permanente y peligroso de 

oposición. 

La voluntad 

construcción de 

con 

una 

que Lombardo se entregaba a 

poderosa organización de apoyo 

la 

al 

gobierno no ocultaba la saña de sus enfrentamientos con las 

otras centrales obreras. Aún en los momentos más críticos de 

fínales de l937 y princípios de l938, miembros de su 

organización encontraron tiempo ·para salir a la calle a 

aplastar a los cromistas en el 

Tehuacán, Atlixco y Puebla. 

puerto de Veracruz, Orizaba, 

La madurez mostrada en el 

discurso tenía severas limitaciones en la práctica. 

Cárdenas trató de medíar entre ambos como el padre que 

reprocha los desacuerdos de sus hijos: 

que los trabajadores obren con 

enfrentamientos estériles. " Apeló a 

"Hago un llamado para 

serenidad y eviten 

la cordura de las 

partes en conflicto en nombre de los intereses obreros, pero 

también del "prestígío del gobíerno, de cuyo destíno se han 

hecho solidarios." Ofreció la mediación de las autoridades 
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de-1 trabajo para la resolución de los diferendos, y sobre 

todo, reconoc16 como su "responsab1l1dad revoluc1onar1a" 

de intervenir para impedir que ocurrieran fricciones 

la 

que 

la pusieran en entredicho el cumplimiento de 

estabilidad de las instituciones de la nación .. 

la ley y 

Pero su paciencia tenía límites. Sus buenos oficios 

fueron sistemáticamente rechazados en un enfrentamiento que 

no dejó de cobrar víctimas durante todo su régimen.. En 

febrero de 1938, ordenó la formación de una central 

uni=icada de trabajadores textiles en Atlixco y la firma de 

un pac-r:o de no agresión entre obreros de Cocolapam. La 

sanción al incumplimiento de sus dictados sería la expulsión 

a~ los disidentes de la zona de conflictos o su suspensión 

del trabajo hasta por un año. 2 

Presente en el lugar en que ocurrieron los 

hechos de violencia intergremial, Cárdenas se 

más graves 

empeñó en 

convencer a unos y otros de que sus organizaciones luchaban 

por los mismos fines y sólo se distinguían por cargos 

personales. No podía dejar de reconocer que, con o sin su 

intervención, la lucha faccional tendía a agudizarse y 

terminaría por debilitar a toda la estructura organizativa 

que los obreros habían tardado tantos años en construir. 

Pero más allá de los efectos que este conflicto tuviera en 

la propia clase obrera, la incapacidad de la CTM de concitar 

un proyecto efectivamente unitario le mostró que no podría 

dejar en sus manos una tarea para la que nunca mostró la 

sensibilidad pclitica necesaria. 

2 ;i;,;i ~vex:sa.l.. nos. 7700. 7703. 7705. 
77:12. 77:13, 77:14. 77:15, 77:16. 772:1, 773:1. 7733. 
:z:z. :14, :15, :za. :19. 20. 22. 23, 27 de enero: 
febrero de :1938. ;E;Kc.é.l.s..i...ox. no. 762:1, 4 de marzo 

7708. 7709, 
7734: 6, 9. 
6. B. 9 de 
de L93B. 
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"E1 no debe tener preferencias por ninguna 

centra1", dec1aró en Orizaba. y éste se convirtió en 

principio de un esquema de negociación que reconocería la 

fuerza y representatividad de cada una de las agrupaciones 

fundiéndolas en un esfuerzo superior de integración obreras, 

po1ítica. 

presidiría 

1a perspectiva cetemista 1a que No 

1a 

sería 

unidad obrera, ni tendría esa central 
privilegio o exclusividad 

unidad nacional, aunque 

alguna en 

naturalmente 

la formación 

ninguna de 

de 1a 

estas 
iniciativas se 1levaría a cabo sin e1la. Aquí radicaba 1a 

diferencia sustancial entre. el gobierno de los trabajadores 

en que pensaba Lombardo y el gobierno para los trabajadores, 

con que él se había comprometido. 

"Yo insisto en que debemos seguir el camino 
democrático, porque así se creará el espíritu 
civico del pueblo de México. Debemos enseñarle,. 
primero, a hacer uso de la libertad a que tiene 
derecho. Y después será fácil que concurra a la 



disciplina colectiva tan indispensable para el 
de!sa-r::...-.)llo de los pueblos. " 3 

Si la educación debía preceder a la democracia, el camino 

que los obreros debían recorrer era aún largo. No estaban, a 

su juicio, preparados para enfrentar las responsabilidades 

de un régimen, aunque mostraran ya apetitos para 

encabezarlo. 

2 La lucha antifascista y el Frente Popular 

El secretario general de la CTM no dejó de percibir la 

ar~naza que representaba un trato del gobierno con la CROM. 

Pero no estaba en condiciones de someterse a una relación 

desventajosa con a=ras centrales obreras ni con el gobierno. 

Confió en cambio en su capacidad de mostrar fuerza desde su 

propio terreno. En agosto de 1937, convocó a un acto masivo 

en protesta contra la carestía de la vida: un tema que 

recurren temen te había sido en el discurso 

político nacional pero cuya 

escamoteado 

indudable importancia daría 

fuerza a quien lo esgrimiera. En el evento, que reunió según 

la prensa a 50,000 sindicalizados, Lombardo denunció a los 

capitalistas, 

pero también 

inaceptables 

qu1enes en su perspectiva jugaban con fuego, 

acusó al gobierno de tolerar :-:asta extremos 

los abusos de los especuladores_ "Es preciso 

que el gobierno sepa que la paciencia tiene sus límites y 

que, aQn cuando nosotros no ~ncitamos al pueblo. llega un 

momento en que la autoridad de los líderes fracasa y se 

provocan tumultos .• 

3 ~ Un.i.Yez:.s_a--1.., no. 7722, 28 de enero de L938 .. 

La Prensa. no. 707, 2 ce agosto de i937. 
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Lombardo_ pi.ntó un panorama de crisis nacional en que 

campeaban el desabasto y 1a miseria. Pero también aprovechó 

la ocasión para exigir un reconocimiento público de su 

fuerza y amenazó: "Que e1 gobierno tenga cuidado y no se 

haga el sordo". Si no se atendían sus requerimientos, la 

central 

pol.ítica 

de 

en 

trabajadores 

un combate 

podria poner 

simultáneo 

toda su capacidad 

contra gobierno y 

capitalistas. Hasta ese momento, en ninguno de sus discursos 

había Lombardo esbozado críticas al gobierno cardenista. 

Pero menos aún había lanzado amenazas directas en su contra. 

Es posible que estuviera cobrándole la humillación que la 

central había sufrido en el último proceso electoral. Pero 

el punto clave era si el gobierno estaba dispuesto a asumir 

una relación política privilegiada con la CTM, o si ésta se 

vería obligada a jugársela de manera independiente para 

vencer la oposición que encontrara a su paso. En la exa~tada 

retórica de Lombardo se delineó la pregunta que todos los 

testigos de época podían hacerse: ¿arriesgaría la central en 

un conflicto el apoyo al. gobierno al que en buena medida 

debía su existencia? ¿Permanecería en su puesto 

convirtiéndose en un grupo de presión que exigiera una cuota 

de poder a cambio de enfrentar a _los enemigos externos? 

Hasta ese momentor las pruebas a que se había visto 

sometida l.a rel.ac~ón de l.a CTM con el. gobierno habían dado 

lugar a una satisfacción oficial de las demandas obreras a 

cambio de una subordinación a las decisiones presidenciales 

en los casos que involucraran el trato con otra fuerza 

política interna o externa. ¿Tendría la C~~ la fuerza para 

remontar ese intercambiar pl.anteando sus propias 

reivindicaciones políticas? Todo parece indicar que no. 



Por le _pronto, Lombardo tenía todavía tela de dónde 

cortar: se repondría de los golpes sufridos y mostraría al 

país el horizonte que se había abierto con la alianza entre 

los trabajadores que dirigía y el régimen. El párrafo final 

de su discurso mostró el rumbo que tomarían sus iniciativas: 

"En Méx~co no ocurr~ré lo que ha ocurr~do en 
Espaf'ia, porque aquí los obreros no estamos a la 
expectativa, sino que aquí la ofensiva de los 
revolucionarios es permanente ... Contamos con la 
inmensa mayoría de las gentes del gobierno, con 
el Ejérc~to ... y con Cérdenas." 
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En los 

Lombardo 

días en que 

entregó a 

se 

la 

llevó a cabo la protesta cetemista, 

Procuraduría de la República un 

d~-umento en que acuseba a las legac~ones alemana e ~tal~ana 

e armar bandas fascis~as en las fronteras. Se preparaba en 

t·. ~xico un movimiento armado del que participaban Nicolás 

Rodríguez, la Unión Nacional 

la Confederación de Clase 

de Veteranos de la Revolución, 

Media y los gobernadores de 

Sonora, Sinaloa y Querétaro. La denuncia resultó en el cateo 

de las oficinas y domicilios de Gabino Vizcarro.. Antonio 

Ríos Zertuche y Sáenz de Sicilia, pero la investigación se 

interrumpió por órdenes presidenciales .. "Suspenda toda 

acción contra referido grupo, absteniéndose hasta de 

citarlos a declaraciones, ya que está en el sentir del 

gobierno que ninguna labor subversiva pone en peligro a las 

instituciones", escribió Cárdenas a su Secretario de 

Gobernación .. En ese ni en ningún otro terreno admitiría que 

se tomaran decisiones independientemente de las que él 

estuviera dispuesto a osumir .. 5 

Genaro 
México,,. 23 de 
no. 706. 7LL. 
1937. 

Vázquez, Procurador GeneraL, a Cárdenas. 
agosco de 1937. AGN. FLC. 55L/L4. L.a Er_e:n.s_a, 
7L2. 713. 714: Lo, 5. 6. 7, B de agosto de 
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- Unos cuantos días después, 

una demostración de fuerza de 

lo que se había 

la CTM terminó 

i.niciado como 

revirtiéndose 

en contra de su dirigente.. En una comida de un grupo de 

senadores, 

Padilla 

Lombardo fue atacado duramente por Ezequiel 

y Ernesto Soto Reyes .. Desde posiciones 

contrapuestas, ambos coincidieron en que el cetemista habla 

sembrado la desconfianza en el país en momentos en que 

podían observarse las realizaciones del cardenismo. Las 

declaraciones 

destacadas: 

de Ezequiel Padilla fueron ampliamente 

"Seremos izquierdistas. pero con la 
Constitución y con el Genera1 Cárdenas, no con 
Dimitrov y Lombardo Toledano." Y le atribuía a 
éste "propósitos de subvertir las instituciones v 
arrojarnos en aras de un experimento exótico, a~ 
desbordamiento de un río de sangre que iría 
seguramente a desembocar, ni siquiera en un 
siniestro fascismo organizado, sino en las 
tinieblas de esos groseros caudi11ajes criollos, 
que el espíritu mexicano ha cancelado como una 
maldición." 

Por su parte. Soto Reyes menospreció la amenaza de 

fascismo y declaró convencido que "si las inst~tuciones se 

vieran amenazadas y un grupo de ilusos tratara de 

ensangrentar al país, el gobierno es fuerte y el pueblo está 

con Cárdenas .. " El hecho es que, confundidos por primera vez 

quienes tradicionalmente habían sostenido posiciones 

contrarias, ambos contribuyeron a desacreditar las denuncias 

de Lombardo. 

Este montó en cólera y exigió una investigación política 

en contra de quienes llamó "senadores callistas". Ratificó 

su denuncia ante la Procuraduría y prometió entregar más 

pruebas de sus acusaciones. Pese a sus intenciones, los 

dimes y di retes con Soto Reyes y Ezequiel 

asunto. 

Padilla se 

convirtieron en el centro del su campaña 
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Bñtifascista y la presión que pretendió ejercer sobre el 

gobierno quedaron desarticuladas. 6 

La renuncia de Cedilla abri..ó espacío a nuevos informes 

sobre el fascismo mexicano. Desde distintas fuentes comenzó 

a :ratificarse 1a vinculación de compañías petroleras, 
legaciones fascistas y opositores internos y eso 

Lar· :.>ardo recuperar posiciones.. En plena guerra 

permitió a 

contra e1 

ce~illismo, Lombardo descubrió que se preparaba un atentado 

en su contra en Sonora. Nadie podía dejar de identificar en 

él a un aliado incondicional a Cárdenas. Y el hecho de que 

fuera precisamente en e1 territorio de un supues-co 

conspirado= que ocurrieran hechos semejantes conmovió a la 

op ~ -iión pública.. En realidad, Lombardo se había i:renzado en 

u~ combate personal con RomAn Yocup~c~o. aunque su va1ent~a 

al enfrentar a su enemigo lo ~econciliara con algunos de sus 

críticos en el régimen.' 

La intensificación de tensiones durante 1os meses 

siguientes otorgó a la CTM un papel destacado en el panorama 

nacional. Al apoyo a Cárdenas en los conflictos con las 

empresas petroleras se agregaron 1os choques entre 

cedillistas y cetemistas en San Luis Potosí. En un clima de 

polarización, una manifestación de agradecimiento a Cárdenas 

por haber resuelto las demandas de agua potable de los 

trabajadores potosinos se convirtió en batalla campal con el 

saldo de un muerto. Sólo las promesas de un enviado personal 

del Presidente de que se castigaría a l.os culpables logró 

6 soco Reyes a Cárdenas. México, 
AGN, FLC. 551/14. ka Ja;:_en_s~.nos. 714. 
12, 13 de agosto de 1937. 

13 de 
716, 

agosto de 1937. 
718. 719; a. 10. 
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- impedir. c;iuc la violencia siguiera en ascenso_ El hecho es 

que, antes de que se produjera e1 1evantamiento, 1a central 

había tomado ya posiciones para defender al. gobierno 

federal.ª 

Lo mismo ocurrió en otros sitios en que l.a CTM tu.va 

conocimiento 

Nuevo León y 

suyas ... Y en 

de la existencia de posibles subversivos. 

Jalisco fueron objeto de las mayores presiones 

l.a escena nacionai, el. aniversario de 1a 

Revolución constituyó una declaración de guerra en contra de 

todos l.os grupos que pu.dieran participar de un 

levantamiento. A partir del VI Consejo Nacional de la CTM, 

Lombardo comenzó a usar el. término de Frente Popular para 

referirse a la "unidad de gobierno y antifascistas por la 

derrota del. imperialismo y l.a reacción." 9 

El aumento de la presencia pública de la CTM llevó a 

muchos enemigos del. gobierno a 

"dictadura roja''. En diciembre, 

pensar que se aproximaba 

de 1937, la realización 

la 

de 

un paro de solidaridad con las demandas de los electricistas 

7 Rrtu.ro Vi22egas. Sindicato Ferrocarri2ero. a 
Cárdenas. México, 30 de septiembre de 2937_ RGN, FLC. 
552/14. ~~é..L.s.ior. no_ 7464, 25 de septiembre de 1937_ 

ª Rafae2 Carri22o, Partido comunista Mexicano. a 
Cárdenas. México. 5 de octubre de 2937. RGN, FLC. 559.2/53. 
Eduardo Contreras. Secretario de2 socorro ROJO 
Internaciona2. a Cárdenas. México. 6 de diciembre de 2937_ 
RGN, FLC. 559.2/53. F2orencio Sa2azar. Secretario Loca2 de 
1a CTM, a José Siurob. San Luis Potosi. 8 de diciembre de 
2937. RGN. FLC. 559.2/53. Exc~_oz:. nos. 7475, 7500. 7530, 
7531, 7532. 7534; 6 de octubre: 1o, 2. 3, 5. 32 de diciembre 
de 1937. 

9 Discurso de Hernán Laborde _ 20 de noviembre de 
1937. RGN. FLC, 606.3/20. Lombardo a Cárdenas_ México. 22 de 
noviembre de 2937. RGN. FLC, 552/24. Exc.ei.s.i..Qz:, nos. 7502, 
7522, 7528; 20, 22. 28 de noviembre de 2937. 



dio 1ugar _en __ Guadalaj ara a la síguiente denuncia de los 

dirigentes del Centro Patronal de Jalisco: 

"El paro decretado asumió esta vez, 
proporciones verdaderamente escandalosas, pues, 
por una buena parte del día, los señores líderes 
se convirtieron en amos completos de la cíudad; se 
dio cabida a todas las exageraciones y con odio 
vesánico circularon por las calles patrullas que, 
montadas en camiones. pudieren vanagloriarse, como 
Atila, de haber despedazado lo que a su paso 
encontraron; hazañas seguramente notables para 
ellos, como dejar sin comer a familias enteras
todas pobres naturalmente, pues aquéllas que 
disponen de recursos. previniendo los sucesos que 
ocurrieron, se proveyeron de todo lo necesario 
para no tener que salir de sus casas por la 
maftana-; volcaron regocijadamente y entre gritos 
de triunfo los recipientes que contenían leche, 
para nutrir tal vez a los hijos de los pobres; 
esparcieron por la calle, burlándose, los canastos 
de verduras que cargaban las mujeres de los 
obreros. mientras gallarda y velozmente 
circulaban, violando todas las reglas de tránsito, 
por las desiertas calles, los automóviles 
particulares de los líderes que portaban banderas 
rojas." 10 

Más allá de sus acciones e intenciones, la central de 

trabajadores se integró al imaginario empresarial como la 

fuerza diabólica que 

proporcionados por el 

movía al 

propio 

Presidente. Según informes 

Lombardo, entre noviembre y 

diciembre de 1938, las organizaciones patronales produjeron 

168 panfletos anticetemistas para ser distribuidos en 

distintos lugares del país. 11 En realidad, no había acción 

alguna de los trabajadores organizados que no fuera acotada 

por la Presidencia-

:LO Excélsiok• no. 7532. 3 de diciembre de L937. 

:L :L El. u~ers_a.l.. B de enero de L93B. 
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Tal ·Ve-E ,.:~l ~omento en que con mayor ímpetu se despl.egaron 

las energías cetemístas fue el de la convocatoria a l.a 

transformación del partido oficíal en un "partido popular". 

En diciembre de 1937, Cárdenas se refirió públicamente a l.a 

necesidad de convertir al PNR en un partido de trabajadores 

y soldados. En un Manifiesto a la Nación, llamó a la 

formación de una entidad política 

fuerzas sociales comprometidas con 

que 

la 

integrara a 

transformación 

las 

del 

país. 12 Al mes siguiente, 

extraordinario que propuso las 

la CTM 

bases 

realizó un 

para llevar a 

consejo 

cabo lo 

que su dirigente concebía 

experiencia española. El 

~como 

nuevo 

la versión nacional 

partido resolvería 

de la 

desde 

arriba lo que no había podido concretarse desde abajo, 

convirtiéndose en instrumento fundamental. de 1a relación 

entre el gobierno y las organizaciones sociales. 

"En México no vamos a sovietizar al gobierno; 
en México vamos a hacer una simple alianza popular 
para defender los intereses de la Revolución 
Mexicana ... Luchamos por un país mejor, porque 
mientras mantengamos el régimen democrático en 
todas las naciones del mundo haremos imposible el 
triunfo del fascismo. Vamos a hacer ... un partido 
popular, dentro del cual el proletariado tendrá un 
sitio de importancia, colaborará de un modo 
decidido y orientará la política nacional, 
cuidando de manera preferente los intereses del 
pueblo mexicano." 13 

En su perspectiva, el partido popular mexicano no 

repetiría otras experiencias porque el proletariado formaría 

parte de él 

importancia" 

sin intentar 

que ocuparían 

hegemonizarlo. 

los agremiados 

El 

de 

"sitio de 

la central 

12 7548, 7551; 19, 22 de diciembre de 
1937. 

13 EJ. llni=ex:s.al., nos. 7699, 7700, 7701; 5, 6, 7 de 
enero de 1938. 
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estaría. ec0di~.ionado por 1as necesidades de otras fuerzas 

al.legadas al régimen, entre las que mediaría l.a Presidencia. 

Como prueba de sus intenciones, el consejo aprobó dar 

amplias facu1tades al comité nacional. para "control.ar y 

orientar las actividades políticas de los trabajadores de la 

CTM." En adelante, tanto los s~nd~catos como sus m~embros 

individuales tendrían "terminante.mente prohibido" tomar 

iniciativas sin el acuerdo de su órgano de dirección. Con 

esta iniciativa, los cetemistas quedaron obl.igatoriamente 

sujetos a la opción política a :La que se adscribi.eran sus 

dirigentes, y éstos a su vez se pusieron en manos del 

gobierno. Una renuncia no sol.icitada fue el preludio de la 

transformación del. movimiento obrero en apéndice estata1. 

de 1938, la CTM acordó la En abril 

instrucción militar obligatoria a sus 

impartici.ón 

agremiados. 

de 

El 

encargado de organizar los nuevos batallones obreros, Luis 

Ibáñez, actuaría de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el ejército. Su objetivo sería convertir a 

las organizaciones de trabajadores en reserva del instituto 

armado, tal y como se había hecho con los campesinos. 14 

Las mil.leías obreras anunciadas dos años antes para 

apoyar en México y en España las luchas republicanas, se 

formalizaron en circunstancias excepcionales de la vida 

política del país. La 

por las compañías y la 

un secreto a voces. 

expropiación petrolera 

rebelión de Saturnino 

A mediados de ese 

era amenazada 

Cedilla 

año, no 

era ya 

podía 

Ei Unj._~e~s~-1., no. 7729, 25 de abri1 de 2938. 
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escatimarse apoyo a1guno para el mantenimiento del régimen y 

no había voz que pudiera 1egítimamente levantarse en contra 

de una iniciativa como 1a de la defensa colectiva. Cuando la 

rebelión estalló, la CTM fue la primera en exigir la 

desaparición de poderes en San Luis Potosí y convocar a una 

movilización general para detener al. general golpista. Su 

comportamiento en circunstancias críticas le había ganado la 

conf.i.anza de la mayor parte de la dirección política del 

país. 15 

Y sin embargo, la tregua resultó pasajera. La CTM era un 

aliado al que no podía alejarse de tormentas. Durante el mes 

de julio, Lomba:::-do Toledano llevó a cabo una gira por 

distintos paises europeos en apoyo a la expropiación, 

erigiéndose sin consentimiento ni oposición en embajador ex 

oficio de1 gobierno de Cárdenas. Su campaña fue exitosa y a 

su regreso 

reconocido 

se 

de 

presentó 

la lucha 

como paladín internacionalmente 

antifascista mexicana. En las 

conferencias impartidas y los contactos establecidos durante 

su viaje había aparecido como vocero autorizado de los 

trabajadores mexicanos para referirse a todos los asuntos 

del país. 

La recepción multitudinaria que lo esperó en la estación 

pareció anuncio del inicio de su campaña electoral. Corrían 

tiempos en que el tema de la sucesión presidencial estaba en 

el aire y Lombardo no desaprovechó la oportunidad para 

manifes"'Car, sin modestia, sus propias intenciones. Frases 

como: "No aspiramos a un gobierno de trabajadores, sino del 

pueblo de México" ratificaron esa sospecha. Pero él no se 

limitó a una referencia tangencial: 

15 EKcé.l.s..i.PX. no. 7752, 26 de mayo de 2938. 



''No somos un factor de ambición colectiva ni 
individual; los que creen que dañan al 
proletariado de México, los que creen que 
desprestigian a su secretario general llamándolo 
ambicioso porque aspira a la Presidencia de la 
República, porque creen que trata de conseguir una 
situación personal, saben bien que mienten: ni 
Cárdenas es Calles, ni Lombardo Toledano es 
Morones_ 11 1 6 

En los días siguientes a su llegada, el dirigente 

cetemista intensificó sus actividades. Dedicado a informar a 

quien quisiera escucharlo de la importancia de haber 

desmontado en el exterior la campaña contra México, se 

pronunció también acerca de la evolución de las 

negociaciones petroleras, el modo en que el gobierno había 

enfrentado 

presentaba 

la 

la 

rebelión 

situación 

de Cedilla, los 

económica del país y 

dilemas 

hasta de 

que 

los 

riesgos que 

de Trotsky 

involucraba la 

en Michoacán. 

presencia con 

No rehuía 

fines 

tema 

subversivos 

alguno, ni 

escatimaba comentarios sobre aliados o enemigos. 17 

Una sola cosa empafiaba su feliz retorno, y eran unas 

declaraciones que él había hecho en Nueva York. Para 

explicar los bajos jornales que recibían los trabajadores en 

el país, Lombardo utilizó ante periodistas norteamericanos 

el poco afortunado ejemplo del gasto superior del ejército 

en acémilas. Su frase fue maliciosamente interpretada en 

México como que el gobierno gastaba excesivamente en los 

militares, mientras el pueblo moría de hambre. En otro 

momento hubiera sido un detalle =ecundario. Pero a esas 

alturas del régimen, el escándalo provocado incidió en el 

1 5 E,Kc.é_.l._sio_r, no. 7794, 6 de juLío de L938. 

1 7 Lombardo 
L938. AGN, FLC, 
juLío de L938. 

ToLedano 
546.6/77. 

a Cárdenas, 
Ez_cé.J..ti.ox:, 

Méxíco, LB de juLío de 
no. 7795, 7797; 7, 9 de 
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punto prec~so: Lombardo, se dijo, había atacado al glorioso 

ejército nacional. 18 

Aunque la CTM se apresuró 

de su dirigente, ecos 

prolongada comenzaron a 

de 

a desmentir a los intérpretes 

lo que sería una polémica 

escucharse en el país. Por primera 

vez en mucho tiempo, un of~cial en activo, el. Coronel 

Sánchez Guerrero, aceptó hacer declaraciones en la prensa a 

título individual. Reconoció en ellas que había producido 

disgusto en 

Guadal.ajara 

los 

con 

militares 

"honores 

la recepción a en 

que sólo se al 

Presidente." 19 El tema era extremadamente 

Lombardo 

deben 

delicado y 

ninguno de los involucrados quiso darle seguimiento 

inmediato. 

No obstante, en unas cuantas semanas, Lombardo logró 

concentrar rencores e inquietudes de opositores de distinto 
signo al continuismo gubernamental. Considerado por los 

anticardenistas como el enemigo más poderoso y difícil a 

vencer, comenzó a ser blanco de intrigas que anunciaron 1o 

que podría ser el clima de la futura transición política. Su 

carisma y soberbia, el apoyo soviético a su política como 

dirigente de la central de trabajadores y su influencia en 

las más importantes federaciones obreras de Estados Unidos y 

América Latina constituían un reto para quienes buscaban 

impedir que la clase trabajadora escalara puestos en el 

gobierno. Por lo demás, si el dirigente de la CTM lograba 

unificar en torno a su candidatura a los sectores más 

18 Teniente Coronei Cruz Vi1-1-a1-va. Unión Nacional_ de 
Veteranos de 1-a Revoiución, a Cárdenas. Chihuahua. 20 de 
Ju1-io de 1-938. AGN. FLC. 546.2/31-. EJ<c.él..s_j__ok. no. 7789, 1-o 
de Ju1-io de 1-938. 

La E=ens~. no. 1-082. 1-4 de agosto de 1-938. 



289 

avanzados del gobierno, al partido oficial y a la izquierda, 

1a situación podría complicarse extraordinariamente. 

precandidatura de Lombardo no se Los opositores a l.a 

1imitaron a inventarle cargos 

declaraciones. Emprendieron la 

o a malinterpretar sus 

tarea de deshacerse 

:físicamente 

destacados 

de 

de 

algunos 

1.a 1.ucha 

de los 

obrera. 

cuadros 

Víctimas 

políticos más 

de atentados 

murieron en ese período un dirigente ferrocarrilero en 

campaña 

dirigente 

por 1.a presidencia municipal. 

electricista de Chihuahua, los 

de Mazatlán, el 

26 trabajadores 

en Michoacán, y el. cetemistas de 1.a hacienda El. Chaparro 

lider de los mineros potosinos. La respuesta de sus enemigos 

sería, en estricto sentido, 

significaba el. eventual 

representantes proletarios. 20 

superior 

ascenso 

a 1.a amenaza 

político de 

que 

1.os 

La presión fue recibida durante casi dos meses como 

símbolo del. triunfo moral. de 1.a CTM frente a 1.as fuerzas 

reaccionarias. Durante el séptimo consejo nacional, el 

análisis de 1.os conflictos obreros cedió a 1.a identificación 

de los adversarios de Lombardo~ En el. banquillo de 1.os 

acusados desfilaron Román Yocupicio, los patrones y 

2 º Erasmo Jiménez, Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarri2eros de 2a Repúb2ica Mexicana, a Cárdenas. 
Matias Romero. Oaxaca, 27 de agosto de 2938 y ss. AGN, FLC, 
559.2/46. i::xcé1sior, nos. 7799, 7802, 781.5; 1.1., 24, 27 de 
JULio de 2938. La Prensa. nos. 2084, 1.090; 26, 22 de agosto 
de 2938. 
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sindicatos_ bla_ncos regiomontanos y hasta el ex di.rigente 

comunista Rodríguez Triana, gobernador de Coahuila. 21 

Durante el mes de septiembre, Lombardo presidió la 

formación 

logró la 

de la Central de Trabajadores 

aprobación en e1 Congreso 

de América Latina y 

de un estatuto de 

trabajadores al serv~c~o del Estado con el reconoc~~~ento de 

su derecho a la huelga. Estos triunfos no oscurecieron las 

presiones a que estaba sometido: en la Cámara de diputados, 

los representantes obreros se enfrentaban continuamente a 

los mili tares; en 

Trabajo transmitió 

octubre; el jefe del 

a Lombardo un mensaje 

Departamento del 

de Cárdenas en el 

que éste consideró a los movimientos huelguísticos en curso 

como "noc~vos e ~legales"; poco después, ante la pos~b~l~dad 

de una huelga en la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, el Pres~dente declaró a la prensa que "el 

pueblo no perm~t~rA paro en los serv~c~os pübl~cos"; y por 

si fuera poco, el Secretario de Gobernación intervino para 

impedir un paro en la Laguna. Comenzaba a sentirse el peso 

político del gobierno en contra de iniciativas no 

autorizadas de la central. 22 

Al llegar el mes de noviembre, los ánimos volvieron a 

exaltarse a raíz de una visita del recién nombrado dirigente 

del Partido de la Revoluc~ón Mex~cana a Monterrey. En esa 

zona, Lombardo hubía establecido un cuartel de lucha contra 

el sindicalismo "blanco", al que comba tia con tanta dureza 

como a sus patrones .. Luis Rodríguez encabezó una 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.6. 1.7. 
E><=e:LsJ...ox. nos. 7803. 7804. 
1.8. 27 de JU1.io de 1.938. 

2! 2! 

7883, 
7. 1.1.. 

~=.é.J..s_i~:n;:.. nos. 7853. 
7886. 7890. 7895: 4. 5. 

1.6 de occubre de 1.938. 

7855. 
6. 7. 

7805. 

7856. 
8. 9 

7806. 781.5. 1.5. 

7857. 7858. 7859. 
de septiembre: 3. 
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manifestación oficialista en 1a que hizo fuertes e 

inesperadas declaraciones sobre .l.a sucesión presidenc..:...al. .. 

"No perm~tiremos que llegue a la magistraturr un candi¿Jto 

de derecha, ni siquiera de centro", declaré y llamó a los 

obreros a emprender una "lucha a muerte" contra 

enemigos. La reacción no se hizo esperar. De inmediato. 

CGT anunció 

apoyaba a la 

una marcha 

su ruptura con e1 PRM, por considerar 

CTM y se entromet~a en los asuntos 

de 30,000 trabajadore3 exig~6 la 

obreros. 

salida 

sus 

que 

En 

de 

Rodr~guez de ~onterrey. Sus demandas fueron secundadas pur 

la federación obrera Jalisco,. que denunció 1as 

"arbitrariedades" de Lombardo y Luis Rodr~guez. 23 

Después de eso, no quedaban a la CTM sino dos caminos: 

enfrentar a sus enemigos, vencer su resistencia y seguir por 

el camino emprendido a la sucesión presidencial, o renunciar 

a sus ambiciones en aras de conservar la unidad en torno a 

un Presidente que se negaba a entrar en ese conflictivo 

asunto. Lombardo optó por la segunda opción. En el IX 

Consejo Nacional, ensalzó la labor programática y política 

de la CTM, se declaró en lucha contra los personalismos y 

por 1a continuidad de la obra revolucionaria del PRM en el 

Frente Popular. Después de su discurso, el consejo decidió 

que ningún miembro del comité ejecutivo nacional se lanzaría 

como candidato a la Presidencia y Lombardo renunció 

explícitamente a su precandidatura. Se acordó establecer, en 

cambio, un procedimiento para designar al candidato que 

23 Excé1sior, nos. 7895, 7900, 7901., 791.2: 1.6, 20, 21. 
de octubre: 2 de noviembre de 1.938. 
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C:c:intinuaría con el programa social del cardenismo. La 

noticia corrió como una bomba. 24 

La renuncia a la precandidatura de Lombardo no pudo haber 

sido sólo un gesto magnánimo de quien se sentía el. heredero 

natural de Cárdenas. Presiones políticas como las que hemos 

señalado, así como la mano del propio Presidente, tuvieron 

que haber influido para que, en un acto de lealtad extrema o 

en el reconocimiento de que una personalidad como la suya 

podría suscitar más opositores que seguidores, pusieran fin 

a sus expectativas de entrar al juego de la sucesión. 

La lucha no había terminado. Lombardo y los comunistas 

pensaron que les seria posible influir "desde fuera" en la 

determinación de la transición política nacional. Lo mismo 

ocurrió con el dirigente del PRM. En un acto conmemorativo 

de la Revolución Mexicana en Bellas Artes, Lombardo y Luis 

Rodríguez perfilaron las características del que debiera ser 

futuro Presidente_ La decisión tomada podía interpretarse en 

el sentido de que estas organizaciones y sus dirigentes 

usarían toda su fuerza para unificar ai país en torno a un 

"candidato popular-" La verdad es· que ya no las tenían todas 

consigo. 25 

2 4 Excé1sior, nos. 
noviembre de 1938. 

7928, 7929, 7930: 18, 19. 20 de 

2!5 

noviembre 
no. 7931. 

Danie1s a1 Secret:ario de Estado. México. 30 de 
de 1938. SD. NARA, WDC, 812.00/30656. Excé1sior. 
21 de noviembre de 1938. 
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4- VII Congreso del partj do Comunista Mexj cano 

En enero de 1939, la marea de la suces~ón pres~denc~al 

había subido y se esperaban actos en que las principales 

organizaciones 

posturas. El 

sociales y políticas del país definieran sus 

Partido Comunista Mexicano se adelantó a la 

convocatoria oficial. 26 Enmedio de la expectativa general, 

el evento despertó susp~cac~as de al~ados y enem~gos. ¿Se 

atrevería esta organización a lanzar por su cuenta un 

candidato a la Presidencia? ¿Ordenaría a sus bases hicieran 

campaña intensiva por alguno de los precandidatos 

perremistas en los frentes en que tenían influencia? Pronto 

se vería que estaban muy lejos sus dirigentes de buscar 

semejante cosa. 

El dirigente comunista norteamericano, Earl Browder, 

anunció en la sesión inaugural lo que sería la tónica del 

evento: "Vuestro congreso se reQne en uno de los momentos 

más serios de la historia del mundo; las fuerzas de la 

reacción, del fascismo y de la guerra, se unen en todo el 

mundo para aplastar a los pueblos ... " 27 

Después de éste y otros saludos, Hernán La borde dio 

lectura a su informe. De acuerdo con Browder, consideró que 

26 En t:.eieqrama a Cá~denas, Laborde Le informaba que eL 
congreso "disc:xt:irá problemas de unidad puebLo para más 
firme apoyo gobierno usted preside en Lucha cont:ra reaccion 
por desarroLLo ininterrumpido revoLucion." Hernán Laborde a 
Cjrdenas. México. L3 de enero ~e L939. AGN. FLC. 606.3/20. 
Sobre 1-os preparat:.ivos deL congreso, ver James St:ewart: aL 
Secretario de Estado. México. L4 de enero de L939. SD, NARA, 
WDC. Party Comm., 4. 

27 EarL Browder. intervención ant::e eL VII Congreso deL 
PCM • .i.b_i._d. p. 6. 



294 

ei mundo se encontraba en vísperas de una nueva 

europea, pero que sus alcances se sentirían en México 

influencia del fascismo internacional y el aumento 

actividades de la reacción interna. 

guerra 

por la 

de las 

"Derrotada en mayo con el fracaso del. 
levantamiento cedillista, la reacción se dispone a 
intentar la revancha en las elecciones 
presidenciales, o fuera de ellas, en un golpe 
armado contra las ~nst~tuc~ones de la Revoluc~ón 
en el. poder. La consigna unánime de los diferentes 
grupos reaccionarios es: 'Rectificación de l.a 
pol~t~ca de Cárdenas' " 26 

Laborde asumía que, mientras más avanzara en la 

realización de sus tareas la revolución democrático 

burguesa, 

intentar 

mayores 

por todos 

elementos 

los medios 

tendrían 

impedir 

sus enemigos 

su continuidad 

para 

en el 

gobierno. Y era justamente en ese periodo que las amenazas a 

la estabilidad y orientación revolucionaria del régimen de 

Cárdenas habían sido mayores. 

Reconoció que, a partir de 1938, el desarrollo se había 

interrump~do a causa de la cris~s económ~ca de los países 

capitalistas, 

efectos de esa 

el precio de 

especialmente de los 

crisis en México eran 

las materias primas 

Estados Unidos. Los 

graves. 

debían 

Al descenso en 

agregarse las 

maniobras financieras de las compañías petroleras, el retiro 

de sus fondos de los bancos y el boicot al crudo mexicano en 

el mercado exterior. En la agricultura, la producción se 

había venido a pique por el sabotaje de los hacendados. 

2 ª Hernán Labor de, Un.i..d_o_s Tras un So.l.o_ca_n_d . ...i.._dato para 
Derrotar a 1a Rea_cc_i._Qil. Informe ai VII Congreso dei Partido 
Comunista Mexicano, reunido en México DF, dei 28 de enero ai 
3 de febrero de i939. México, Editoriai Popuiar, i939, p.5. 
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La rebe1ión cedil.1.ista había sido el. más grande 

despliegue de la derecha nacional e internacional en contra 

del. gobierno de Cárdenas, y sólo la acción consecuente de 

las organizaciones populares y el ejército había podido 

detenerlo.. La derrota sufrida no eliminaría los riesgos de 

un nuevo golpe.. En lo sucesivo, la reacción actuaría de 

manera más consistente 

cardenismo, e intentaría 

atractivos al. 

y unitaria para enfrentar al. 

perfeccionar sus métodos para 

pueblo. Aprovecharía cualquier hacerlos 

pretexto (como l.a crisis económica, el desabasto o los 

errores administrativos del. gobierno) para fortalecerse e 

imponer a su propio candidato en la sucesión.. Puesi=as así 

las cosas, al Partido Comunista no le quedaba sino reforzar 

su pol.itica de "unidad a toda costa" y preparar al. puebl.o 

para una lucha en defensa de sus avances y por derrotar 

definitivamente a sus enemigos. 29 

Para este fin, el pueolo mexicano debia reconocer a sus 

amigos y defenderse de sus enemigos internacionales. Entre 

1.os primeros se encontraba el. gobierno norteamericano, que a 

pesar de sus "inconsecuencias" debidas a su "carActer 

capital.ista", hab~a dado "pruebas de amistad hacia México". 

Los enemigos, en cambio, eran fundamentalmente el fascismo y 

el. trotskismo. Laborde admit~a que se había producido "una 

penetración de los países 

1.os Estados Unidos" • y 

total.itarios en México a costa de 

urgía 

iniciativa económica en nuestro 

a Roosevel.t 

país para 

a recuperar su 

impedir que éste 

fuera presa de las ambiciones fascistas. Acto seguido, 

reiteraba su sol.icitud de expul.sión de Trotsky. La 

vincula=ión entre el dir~gente de la IV Internaciona1 y el 

29 .Ib.i.d. pp.9. 10. SL. 
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fascismo-e~a, en su perspectiva, el rasgo más peligroso de 

1a situación. 

''Aniquilar políticamente al trotskismo, 
desenmascararlo, privar~o de toda influencia, 
a~slarlo de las masas. es una tarea dec~s~va s~ 
queremos batir de veras a la reacción. Y esta 
lucha no debe terminar en tanto que no logremos 
sacar a Trotsky de su cubil de Coyoacán y 
arrojarlo para siempre de México. 30 

En este terreno sembrado de minas debía actuar el Partido 

Comunista y definirse en relación a la sucesión 

presidencial. Pero, en los momentos en que se requería de la 

mayor energía y compromiso, su organización se había atado 

de manos. Después de una somera descripción de los 
precandidatos perremistas, Laborde rechazó definirse por 

alguno en particular. Consecuente con la postura de la CTM, 

declaró que debían anteponerse programa y objetivos 

políticos a las candidaturas y solicitó al congreso 

autor~zara al Com~té Central a reun~rse en pleno y "resolver 

oportunamente... a quién deba apoyar el partido, previa 

consulta y discusión con las principales organizaciones del 

PR!"1. 11 En última instanciar su partido apoyaría la decisión 

que tomara el partido oficial, cualquiera que ésta fuera. 31 

En mater~a de programa. Laborde se pronunc~ó a grandes 

rasgos por la liquidación del latifundismor la 

ih.i..d •• pp. is. 34, 37. 38. 

31 La consigna sobre 1.a sucesión sería: "Unidos t::.ras un 
soio candidato popuiar para vencer a ia reaccion en ias 
eiecciones. Unidos para aniquiiar ei goipe armado fascista y 
defender ia independencia nacionai y ias instituciones 
democr.3.t:icas. Unidos para continuar 1.a obra revol..ucionaria 
de Cárdenas. "Ib,l.d. p. i. 
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nacional~z~~ió~ de los bancos y de la industria eléctrica, 

1a formación de empresas estatales para productos de primera 

necesidad, la centralización de la dirección agraria y la 

formación de asociaciones de productores bajo el control del 

Estado. Fue enfático, sin embargo, al señalar que este 

programa de____n~nguna_____mane_r_a debería ser considerado 

socialista. Ni en materia agraria ni en materia obrera debía 

caerse en la "ilusión" izquierCi.sta de que el país estaba 

cercano a una transformac~ón de rég~men soc~al. 

Ejemplificó con el fracaso de la administración obrera de 

los ferrocarriles lo que había sido, desde su perspectiva, 

un "error" en la conccpc~ón part~dar~a sobre los alcances de 

un régimen democrático burgués. Afirmó que la administración 

obrera "restringe o suprime la función principal del 

sindicato, que e3 la de defender los intereses de la el.ase 

personalidad del de los 

sindicato, 

trabajadores, 

defensor de 

o 

los 

desdobla la 

trabajadores o de la empresa"; 

"descentral..iza y dispersa la economía, ... , impide coordinar 

todas las ramas de la economía para aprovec~ar al máximo los 

recursos del país y acelerar la industrialización, el 

progreso económLco y la l~berac~ón nac~onal"; y por últLmo, 

"olvida a los campesinos y otras capas sociales 

representadas en la admLn~strac~ón." 32 

"Nosotros creemos que, siendo 1.a Revolución 
Mexicana una revolución democrático burguesa, con 
tareas democráticas anti feudal.es, antimperialis 
tas, el objetivo político inmediato del. Partido de 
la Revolución, no puede ser la •aemocracia de 
trabajadores' o 'democracia social..ista'-que vienen 

ser la misma cosa-, sino la democratización 
máxLma del rég~men y la formacLón de un gob~erno 

32 IJ:ti.d. pp. 27. 32, 33. 

no 



del _Frente Popular, un gobierno del Partido de la 
Revolt.:.:::ió[:}. Mexicana, con representación adecuada 
de sus cuatro sectores. Este seria un gobierno 
genuinamente popular, un gobierno 'del pueblo, por 
el pueblo y para el pueblo' según la clásica 
definición de Lincoln." 33 
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Sólo cuando se "crearan las condiciones" 

desenlace victorioso de la revolución democrático 

para el 

burguesa y 

su transformación en socialista podría el partido obrero 

revolucionario asumir su plena función como dirección de los 

obreros y campesinos. 34 

La postura de Laborde desarmaba al partido frente a 

situaciones que podían tornarse extremadamente críticas. El 

hecho de que mantuvíera una fe ciega en sus aliados le 

impedía observar fracturas y 

enfrentadas de manera clara, 

debilitamiento de la capacidad 

tensiones 

podrían 

política 

que, 

dar 

y el. 

de no 

lugar 

cambio 

ser 

al 

de 

orientación de la coalición en su conjunto. Pero la derrota 

frente a la Internacional y la CTM habían surtido ya sus 

peores efectos, y el compromiso establecido se había vuelto 

un fetiche que avanzaba con su propia inercia. 

5 La opqsjción a Labord.e 

Al terminar la lectura del informe se dio início a las 

intervenciones de los delegados. De inmediato se 

manifestaron discrepancias sobre el modo en que debiera 

abordarse la sucesíón presidencial. Algunos se pronunciaron 

porque 

33 

la cuestión 

iJ;V._d, p. 45 • 

.:tb.isL p. 57. 

presidencial fuera resuelta en el 



299 

y expusieron l.as incongruencias del. partido cOñgreso 

oficial, l.a CTM y l.os gobiernos l.ocal.es en su apoyo al. 

cardenismo .. Otros, de acuerdo con La borde en poner por 

delante al programa, coincidían con los 

críticas al desempeno de políticos y 

manifestaron desconfianza de que el asunto 

primeros en sus 

funcionarios y 

pudiera encararse 

de manera satisfactoria puebl.o. Pese a que l.a 

voluntad unitaria seguía 

para el 

teniendo mayoría, los problemas 

al planteamiento de dirección cotidianos apuntaban en 

reservas para el. abandono 

del oficialismo .. 35 

de la fuerza acumulada en manos 

A lo 

hicieron 

clima de 

l. argo 

uso de 

del. 

toda 

evento, l.os 

su autoridad 

dirigentes del. partido 

moral para superar el 

tensión y desconfianza que generó en la base 

partidaria la propuesta de Laborde. Campa realizó un extenso 

recuento de las actividades recientes de las organizaciones 

fascistas 

l.a fe y 

y de sus vínculos con Hitler y 

la experiencia revolucionaria 

Mussol.ini; apel.ó a 

del. partido para 

confiar en que el próximo período presidencial culminaría 

positivamente con las tareas iniciadas; alabó la dirección 

de Cárdenas y menospreció las inquietudes de sus compañeros: 

.. los comunistas decimos: 
programa, si se anteponen l.os 

si se antepone 
principios, si 

un 
se 

35 Ver intervenciones de VeruLo Rivera y Leopoido 
ArenaL, de Veracruz; Cárdenas, de Guerrero: Ignacio Márquez: 
Jesús Hernández. de JaZisco: Dionisia Encinas y Campos, de 
Durango: Priscil..iano .:'.!l.magi.:.er y Manuel.. ELizondo, de Nuevo 
León: Barrón, de Chihuahua: Fernando Cortés. de Chiapas: 
Hernández: Tovar, de Zacatecas; Barrera, de Aauascaiientes 
( 1.35): Berzunza Pinto, de Campeche: Guyón. de Guanajuato: 
Estévez, de Puebl.a: Jesús Gil., de SinaZoa: Lucrecia 
Martínez. de Tabasco: Sandoval. Rivera, de San Luis Potosí, y 
Jesús Jiménez. de Tamaul.ipas. Áb_j__d. p.J.9, 30, 33, 40, 57, 
1.35. 1.BL, 1.95, 200, 229. 241., 244. 



puntualiza la trayectoria de la revolución; si 
realmente el precandidato se compromete ante 
México a seguir la política del cardenismo, ¿qué 
más da para los comunistas que el próximo 
presidente se l. lame Juan o Pedro?" 3 6 
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Vicente Guerra atribuyó a deficiencias en la aplicación 

de la "unidad a toda costa" los conflictos recientes en la 

CTM y la falta de comunicación con otras organizaciones 

obreras. Afirmó que los excesos cometidos en huelgas y paros 

habían provocado una reacción popular contraria a l.os 

obreros. "Es muy fAc~l. para cual.qu~er ag~tador reacc~onar~o 

sol.~v~antar a l.as Rasas de campes~nos med~os en contra de 

una huelga cuando se les demuestra con hechos que esa huelga 

los está perjudicando y está a punto de hacerlos quedar en 

la ruina al perderse las cosechas"; criticó a maestros, 

el.ectr~c~stas y tranv~arios por "no comprender" que el. pa~s 

no estaba en la misma situación de hacía tres o cuatro años, 

y pid~ó "sensatez" de sus campaneros para evitar abusos que 

afectaban al pueblo y podían servir de base a ataques de 

reaccionarios. 

E1 dirigente de la Laguna, Dionisia Encinas, acusó de 

sectarismo a l.os compañeros que se expresaron 

peyorativamente en relación a algunos gobiernos estatales y 

a dirigentes de l.a CTM. 

CTM, la CNC y l.os 

Defendió la 

gobernadores, 

"máxima alianza" 

porque 11 son 

controlan a m~l.es de campes~nos y obreros." 38 

con la 

quienes 

Migue1 Angei Velasco incluyó en su informe sobre la 

cuestión agrar~a una crit~ca a qu~enes pres~onaban por l.a 

J:b_j_d, p. 1-05. 

J:b.i.d' p. 1-56. 
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Co"l..ectivización agraria: "El mayor error que podemos cometer 

es iniciar el trabajo co1ectivo de las tierras allí donde no 

existen las condiciones que aseguren su éxito, porque cada 

fracaso que tengamos en 

repercuta ese fracaso 

col.ect~v~zac~ón." 39 

estas experiencias, 

conl:ra la misma 

permitirá 

idea de 

que 

la 

Por último, en su respuesta a las intervenciones hechas 

sobre e1 informe, Laborde anuló definitivamente la crítica. 

Luego de agradecer la exposición de distintos puntos de 

vista, que mostraba la madurez del partido en la discusión 

de los problemas políticos nacionales, concluyó asumiendo 

que todas las posturas conducían a ratificar su propuesta 

inicial: 

"Y es par-cicularmente halagador para nosotros 
los dirigentes del Partido, el ver la unanimidad 
con que el congreso se pronuncia sobre los 
problemas decisivos a discusión, particularmente 
sobre el problema de la suces~ón presidencial. A 
despecho de algunas discrepancias de tres o cuatro 
delegados p podemos afirmar que el congreso 
unánimemente ha aceptado ya, aún antes de ponerlas 
a votación, las proposiciones del informe sobre el 
probl.ema del.a suces~ón pres~denc~al.." 40 

Laborde se burló abiertamente de quienes habían quedado 

desilusionados porque el congreso no hubiera tomado partido 

por uno u otro candidato, considerando que quienes lo 

esperaban en realidad formaban parte de al.gún grupo o 

facción que ya estaba involucrada en la precampaña. Despuésp 

en otro tono, solicitó a los militantes de su partido que no 

desperdicia~an la opcrtunidad d8 brindar un servicio más al 

Ilti .. d, p. 246. 

;(_hl.Q, p. 222. 



Pu6blo y a la Revolución Mexicana, sobre todo en "esta 

situación tan dificil en la cual es necesario salir armados 

para continuar la lucha y para agregar nuevas y grandes 

victorias a las grandes victorias que la Revolución mexicana 

ha logrado hasta ahora. " 4 1 

Lamentó que hubiera desconfianza por la actuación del 

comité central del partido y preguntó a la asamblea si tenía 

quejas hasta ese momento que justificaran esa actitud, a lo 

que masivamente los delegados respondieron con una negativa. 

La cuestión se resolvería, entonces, "en conversaciones 

amistosas entre los líderes de la organización y de los 

candidatos, tomando en cuenta por encima de todo la opinión 

de las masas, para saber qué candidato tiene la simpatía y 

el respaldo de las mayorías." Luego de advertir contra 

cualquier oposición a los acuerdos a que llegara el congreso 

y reiterar las propuestas de plan sexenal, cedió la palabra 

a Valentin Campa, quien solicitó la aprobación del informe 

con un aplauso, lo que obtuvo "por unanimidad". 42 

6 Recuento de fuer..,,..as y acción d~sciplinarja 

El partido había cambiado estructural y orgánicamente en 
los últimos dos años_ Como muestran las estadísticas, su 

presencia nacional seguía siendo, en conjunto, peque~a, pero 

era lo suficientemente consistente como para que hubiera 

podido convertirse en eje de una corriente alternativa en la 

.Ih.i._d, p. 257 • 

.:thi.d, p. 263 . 

.:thi.d- p. 264. 269 y 270. 
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pÓlítica nacional. Parte importante de la riqueza y 

vitalidad conseguidas se debía indudablemente a la labor de 

los maestros, y éstos deben haber sido l..os el..ementos más 

críticos a la a~robación de una línea de subordinación 

incondicional a la CTM y el partido oficial. 

En el congreso, el segundo punto de la orden del día fue 

un :recuento de l.as fuerzas de que disponía el PCM para 

l.l.evar a cabo las tareas propuestas. De acuerdo con las 

intervenciones que contuvieron información al :respecto, 

puede señaiarse, en orden de importancia, la siguiente 

distribución por estados de un total de 22, 500 militantes: 



PCM • EstructtJra Organi zatiY.a_ 

Distrito Fede~a..J...: 5,000 miembros en 28 comités regionales, 
20 seccionales y 275 células. 
:\lex:acruz: 4, 156 militantes en 20 seccionales y 317 células. 
l,856 campesinos, 548 obreros, 225 maestros y 232 de oficios 
varios. Crecimiento del partido entre petroleros y 
ferrocarrileros. 
~uana.juatD: 2, 300 militantes. Campesinos y maestros. 
Crecimiento rápido en dos años . 
.chihuahua: l, 476 miembros en 128 células y otros 250 sin 
carnet. Controlan todas las federaciones obreras. Un 
presidente municipal y varios regidores. 
I!.urango: 1,350 militantes en 150 células. De ellos, 800 
campesinos. Rápido crecimiento en los últimos dos años. 
0.uerx:.e.t.:.Q: 1,300 miembros (61% campesinos; 23% maestros; 7.5% 
obreros; 6.4% estudiantes). Dos años de existencia del 
seccional. Problemas de comunicación por falta de vías. 
Huevo León: l, 270 miembros en un comité estatal, 7 
regionales, 22 seccionales y 184 células. Crecimiento rápido 
entre 1938 y 1939. Influencia entre maestros y 
ferrocarrileros. 
s..i..na.J.Qa: 1,200 militantes. distribuidos en dos comités 
regionales y 95 células. Presencia entre maestros, 
campesinos y trabajadores azucareros. 
~a:t_án: l,000 miembros, la mayoría, maestros. Escaso 
trabajo entre henequeneros . 
.E=t.ado_de_____Mé2ti._co: 900 miembros, de ellos, 500 maestros. La 
dirección estatal formada 5 meses antes del congreso. 
Chj__ap~s: 875 miembros. Trabajo entre cafetaleros y 
bananeros, en forma clandestina. 
~_al._.i_~¡_co_: 870 militantes en 8 comités seccionales y 62 
células. 60 ferrocarrileros, 5 textileros, trabajo entre los 
azucareros y los maestros. Tres presidentes municipales en 
el IX distrito y otro en Tecala. Sin embargo, precaria 
situación del partido. 
C_o_ahuil_a: 564 militantes. 188 maestros, 144 mineros, ll2 
ferrocarrileros, 37 estudíantes, 43 textileros y 297 de 
oficios varios. Entre ellos, 57 mujeres. Controlan comités 
mineros de La Esmeralda, Nueva Rosita, Torreón, Tlaxcala y 
Providencia. Milicias obreras en todo el estado y presencia 
en el 40 regimiento. 
~aro.<>.lAllp.as: Sin datos completos. Se mencionaron sólo 100 
petroleros. Participac~ón en la lucha anticedillista. 
Influencia entre los maestros. 
Aguas.c;a.li_en:t.e.s: Sin datos completos - Se mencionaron sólo 100 
militantes ferrocarrileros. 

304 



305 

Tlaxca1a: 376 militantes, en su mayoría, maestros y 
campesinos .. Cr~_cirniento rápido en dos años de existencia del 
seccional. 
C.Oi..ima: sin datos .. División en el.. partido. Escasa influencia 
general, núcleos de maestros. 
aa~a Califi::u;:n;i.a_No.>:.:3:..e: Sin dato. 6 o 7 células campesinas. 
Sección de reciente creación .. 
Q.axa.c.a.: Sin dato. Sección de reciente creacion .. 
Zacatecas: Sin dato. División en el.. partido. Influencia 
entre los maestros. 
Michoacán: Sin dato.. El. partido, "demasiado viejo y 
estancado". F~~ta de cuadros. 
~ehl.A: sin dato. Trabajo en la FROC y entre los 
maestros .. 4 3 

Puede decirse que el partido se encontraba amenazado por 

su propio crecimiento, en la 

escasos cuadros con experiencia 

vez menos diferenciada de la 

medida 

y su 

del 

en que 

pol..ítica 

partido 

disponía de 

estaba cada 

oficial... Su 

evolución había sido ostensiblemente mayor en las regiones 

de mayor desarrollo industrial y agrario, lo que lo colocaba 

en condiciones excepcionales respecto a otras fuerzas 

políticas, ya que su conocimiento y experiencia en el país 

eran vastos y diversificados. Sin embargo. el hecho de que 

hubiera madurado al influjo de las reformas cardenistas, 

presentaba un problema de definición e identidad difícil de 

resolver. Si sus cuadros se presentaban como los defensores 

más radicales del cardenismo, ¿qué ocurriría si, llegado el 

momento tuvieran que optar por una posición distinta a la 

suya'? 

43 Intervenciones de Eduardo Fernández, delegado por 
veracruz. Isaac Gutiérrez. AviLa. Enrique Sánchez. Cárdenas. 
Salvador Rodríguez. Manuei Evaristo GonzáLez. Heredia. 
Gustavo VeL ázquez. Cupertino de La Cruz, Roberto Cabral. 
Pedro Hernández. Guzmán. AguiLera Palomino. Ortega. Demetrio 
Pérez. Isaac Montcrrubio. Moisés GonzáLez. Torres y FLores . 
.ibi_d. pp. 285. 300. 306. 309. 322. 323, 325, 327. 320. 325. 
330. 335. 340, 345. 360. 392, 398. 403, 424. 420. 423. 
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El. asunto estaba evidentemente en l.a cabeza de l.a 

dirección del. partido, pero los medios por l.os cual.es 

intentó reso1ver1o no fueron propiamente políticos, sino 

disciplinarios. En el. congreso se aprobaron nuevos estatutos 

partidarios que fijaron condiciones de mayor rigor a la 

admisión y permanencia de 

contra del. sentido de 

continuara el. crecimiento 

los mil.itantes. 

1.os tiempos. 

del. partido y 

Pero éstas iban en 

Si se quería que 

se suponía que ello 

ocurriría en circunstancias de una ratificación de l.a 

al.ianza con el gobierno, ¿cómo podría contribuir a este 

objetivo una rigidización mayor de la estructura? 

En el. 

"cualquier 

artículo 

persona, 

66 se 

sea o 

establecía, 

no miembro 

por 

del. 

ejempl.o, que 

partido, puede 

presentar acusación contra l.os miembros y organismos del. 

mismo por violación a estos estatutos o por otras causas 

graves". Los militantes se verían sometidos a una presión 

constante, que podría culminar en 

lo determinaban sus opositores 

un juicio político si así 

dentro o fuera de l.a 

organización. Este sería el principio de 

ideol.ógica de l.a que sól.o podría 

una persecución 

salvarse quien 

temporalmente la dominara, pero ·su uso faccioso cotidiano 

llevaría a desacreditar a cuadros políticos que en algún 

momento expresaran diferencias con sus compañeros o con la 

dirección. 

mil.itantes 

Por su parte, 

l.l.egaba hasta su 

el. control individual. 

obligación de solicitar 

de l.os 

permiso 

para cambiar de residencia o trabajo, e incluso salir fuera 

del país. Una disciplina extrema como la que se proponía no 

T 
i 
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tener sino efectos contrarios a 1os objetivos 

declarados en su programa. 

Pero, pese a todas 1as dificu1tades y tensiones que se 

vivieron durante los días en que duró el. congreso, éste 

concluyó con una intervención triunfal. de Laborde, quien más 

al.lá. de toda cautela llamó a su partido a armarse para 

enfrentar a sus enemigos: 

"Que sepa 1a reacción que no es con cadáveres 
pestilentes, que no es con la carroña de sus 
bandidos muertos como puede darnos la batalla; que 
prepare y que al.iste a sus bandas de pistoleros 
traidores a l.a Patria, alcahuetes de Hitl.er, 
servidores de 1a Embajada Alemana y de ln Le~ación 
de Italia; sabemos que 1os preparan, sabemos que 
1os entrenan. sabemos que están dispuestc.· a tomnr 
las armas en el momento que consideren oportuno, y 
el.los mismos no lo ocultan; 1.os 'cartuchos 
quemados' de la Revolución dicen estar dispuestos 
a llenarse de nuevo; se habla de pasar a la acción 
porque 1.as palabras ya no bastan. En buena hora; 
el pueblo está dispuesto, y que recuerden que si 
al General. Cedilla, con sus quince mil hombres 
armados se 1.e apl..astó en quince días, para un 
Iturbe, para un Coss, para iln León Osario bastarán 
veint~cuatro horas." 45 

La pasividad que ordenaban las resoluciones sólo podría 

a1~v~arse con la promesa de un ~uturo de lucha en el que 1os 

sacrificios presentes serínn reconocidos por un pueb1o 

combativo y dispuesto a afrontar todos los riesgos para 

mimeo. 
y 7 J. -

e=y_e.c.:t.o_de~t_a1:u..to_s_d.e.J...__E_CM~ Versión correaida en 
México. enero de J.939- Articu.J.os 5. 6, 33. 60~68. 70 
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.Íl.égar _al. socialismo. Entonces l.os comunistas harían "val.er 

su derecho por la fuerza .. " Mientras tanto, sólo les quedaba 

esperar a que otros decidieran hacer valer e1 suyo. 46 

Cuando 

cetemistas 

las circunstancias 

mayor iniciativa, 

exigían de comunistas y 

sus fuerzas se habían 

comprometido en polémicas desgastantes o círcul.os viciosos 

de discusión consigo mismas. Si su diagnóstico era certero y 

l.o que estaba en riesgo en el. país era precisamente 1.a 

continuidad y aceleración de las reformas, ninguno de el.los 

fue capaz de asomarse por 

y de las que les había 

encima de sus propias definiciones 

impuesto un Mandatario en el que 

confiaban ciegamente. Seguros de su fuerza y de poder contar 

con el apoyo necesario para influir en el futuro gobierno, 

empeñaron todas sus energías en siembras que rindieron pocos 

frutos. Sería a su corta vista y no a su falta de entrega 

que deberían más tarde cobrar sus retrocesos_ 

45 ib..i...d. p. 539. 

46 "Ba:jo 1a bandera trico1or de México, bajo 1a bandera 
ro:ja de 1a Internaciona1 Comunista. camaradas comunistas de 
México, trabajadores de México. pueb1o todo de México, 
¡Ade1ante a 1a 1ucha y a 1a victoria!" .:I.h.i._d, p. 554. 
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Capítulo X: E1 ejército 

En condiciones de extrema tensión en el país, el tema de 

la sucesión presidencial no podía esperar demasiado: todas 

las fue~zas trataban de asegurar peso y presencia para 

remontar los problemas que percibían sin poder resolver_ La 

autoridad moral y material de Cárdenas después de la 

expropiación petrolera y con el aplastamiento de la rebelión 

cedillista era extraordinaria, pero al fin y al cabo finita. 

De todas las fuerzas aliadas al gobierno que pretendían 

participar en la campaña presidencial sólo los militares no 

sufrieron merma por divisiones o desgastes excesivos. Del 

conjunto del espectro político, fueron ellos quienes 

tuvieron una actuación mas consecuente en las tareas que les 

fueron encomendadas; en ellos descansaba parte importante de 

la defensa de la soberanía nacional y de la estabilidad 

política del régimen. Esos elementos, sumados a la 

negociación intern.:::..:::ional por la proximidad de la guerra, 

hicieron valer el peso de una corporación que no había dado 

motivo de polémica. 

1 El sentido de los moyjmientos miJjtares 

Entre 1935 y 1937, 1os movimientos del ejército 

estuvieron determinados por el proceso de reorganización del 

pa~s. Enfrentados 

garantizaron la 

involucrarse con 

a grupos subversivos, los 

pacificación, pero también 

1os requerimientos de defensa 

militares 

debieron 

de 1as 

comunidades beneficiadas por el reparto agrario. Fueron años 

de intensa activLdad, y de prueba. No escapaba a CArdenas 
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que buena-R3rt~ de 1os jefes mi1itares se había identificado 

con Calles y no estaría dispuesta a comprometerse con su 

programa de cambios radicales. Eso puede explicar que, para 

1937 hubieran quedado a disposición del ejército y sin mando 

de tropas los generales Pedro Almada, Rafael Cházaro, 

Juventino Espinosa, Antonio González 

Eulogio Ortiz, Federico Rodríguez, 

Lugo, Juan José Méndez, 

Pilar Sénchez y Juan 

Zertuche. Otros dos generales que corrieron la misma suerte 

fueron Agustín Olachea y Jesús Medinaveytia, pero a ellos 

los seftaló su compromiso directo con Ca11es y, de acuerdo 

con muchas de las denuncié!s que se hicieron entonces, su 

participación en los preparativos de un eventual golpe. 

La situación cambió por completo durante los dos años 

siguientes. Demostrada su capacidad política y controlada la 

subversión, el gobierno se encaminó a cumplir con sus 

mayores realizaciones. Fue entonces que pudo disponer por 

completo de las jefaturas militares y conformar un grupo más 

o menos compacto que estuviera dispuesto a seguirlo en 

cualquier contingencia que se le presentara. De la 

organización de las zonas militares dependió en buena medida 

el giro que tornaron 1.os acontecimientos pol.íticos de ese 

período. La seguridad del territorio y la estabilidad 

política se combinaron con los compases de la reforma. 

Entre abril y julio de 1937 se renovaron poco menos de la 

mitad de las zonas militares del. país: en prócticamente 

todas ellas asumieron la jefatura generales de amplia 

experiencia y de la mayor confianza del Presidente. Se trató 

de reforzar las regiones en torno a las cuales se habían 



recrudecí~~ los movimientos armados, pero también donde e1 

reparto agrario había tenido mayores alcances- 1 

El de 1937 seria e1 período de mayor consolidación del 

régimen: ninguna amenaza podía hacer mella en las reformas 

que se encontraban en marcha. La confianza del Presidente se 

mostró, entre otras cosas, con 1.a supresión de 1as 

facultades extraordinarias que había asumido al inicio de su 

mandato. A mediados de diciembre, propuso una reforma al 

artículo 40 

un poder 

constitucional, considerando que la práctica de 

menoscabar las presidencial excesivo podría 

actividades del legislativo y, eventualmente, llevar a la 

Presidenci..a a convertirse en una "dictadura personal". 

Habían 

podría 

Manuel 

pasado, creía, 

mantenerse en 

los momentos más difíciles 

diciembre 

y e1 país 

de 1.937, calma. El. 31 de 

Avila Cama cho se convirtió en Secretario de 

Defensa. 2 

Durance :Los meses de abri:L y mayo se produ:jeron :Los 
siguient:.es cambios: ManueJ... Conéreras asumió J...a zona de Baja 
Ca:Lifornia Norce; Heriberco Jara. ia de Oaxaca: AJ.berco 
?-tange, Vera cruz: Sot:.o Lara, eJ... Est:.ado de México: Genovevo 
Rivas, Ja:Lisco: Juan José Ríos. zacacecas; Miguei Henriquez 
Guzmán, sonora; AnacJ...et:.o López, SinaJ...oa: Josué Benignos, 
,'-Iérida: Lucas Gonzd..J...ez, vurango; Fél.ix ::...ara, Nayarit:.,· e 
Ignacio Ot:.ero, Michoacán.. En junio, se produJeron sóJ...o dos 
cambios: Federico Mont:.es se t:.rasJ...adó a Guanajuat:.o, y Rodrigo 
Quevedo a Pueb:La. Marshburn. México. :Lo de abri:L: :ro de 
:ju:Lio de J.937. MID. NARA. WDC. 7922 G2R MID 2025 259/602, 
603-30. Amado Jara a Cárdenas. Veracruz. 23 de abri:L de 
J.937. AGN.FLC. 556.7/J.0. Enrique Ca:J.derón. gobernador. a 
Cárdenas. Durango, 14 de acrLL de L937. AGN, FLC, 556. 7/4. 
Eacon ai Srio. de Escado. ~~rango. J.3 de abri:L de J.937. SD, 
NARA. WDC. 8.12.20/1-54. Ex;:;;;,_l._s_;L=- nos. 7299, 73L9: ii de 
abri:J.; :Lo de mayo de J.937. 

7559: J.2. 3.1 de diciembre de 
J.937. 
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312 

- Sin embargo, entre enero y marzo de 1938, volvieron a 

producirse ajustes en 1as jefaturas de zona mi1itar: si 1a 

mayor parte de ellos podía considerarse de rutina, hubo uno 

que no lo era. El General Francisco Carrera Torres, aliado y 

amigo de Saturnino Cedi11o, fue tras1adado de San Luis 

Potosí al lejano Oaxaca. Sólo un motivo muy poderoso podía 

al Presidente decidir a efectuar un cambio en una región que 

se había mantenido con relativa tranquilidad, pese a las 

denuncias de arbitrariedades de sus gobernantes: Carrera. 

Torres fungía como jefe de las colonias agrícola-militares y 

su influencia, cuando menos, había permitido que el estado 

no se contaminara con la subversión cristera endémica en sus 

vecinos. Pero la seguridad nacional era más importante que 

cualquier cons:ideración táctica, y un hombre como él, que 

había sido leal al sistema, no representaba garantías ante 

una eventual solicitud de incorporarse a un levantamiento, 

si venía de su antiguo jefe. Por si acaso, fue enviado en su 

1ugar uno de los más experimentados genera1es en 1a 1ucha 

antisubversiva, Genovevo Rivas. 3 

Durante el mes de abril, quince días después de la 

expropiación petrolera, Cárdenas quiso 

última oportunidad de que echara por 

insurreccionales. La Secretaría de la 

dar a 

tierra 

Defensa 

Cedi11o 1a 

sus planes 

1o designó 

jefe de la zona militar de Michoacán, pero e1 general 

3 Los cambios en jefaturas miJ..itares de enero fueron: 
RafaeJ.. Pedrajo, Baja CaJ..ifornia Sur: Federico Montes, 
SinaJ..oa: Aureo CaJ..J..es, CoJ..ima: AnseJ..mo Macias, Estado de 
México: Juan Soto Lara, Guerrero: Ant:.onio Ríos Zert:uche, 
Oaxaca y Juan Domínguez Cota, Guanajuaéo. En marzo, Genovevo 
Rivas asumió J..a jefatura de San Luis Potosi: Juan Soto Lara 
J..a de veracruz: Juan Jirnénez Méndez J..a de Guerrero y 
Francisco carrera Torres ia de Oaxaca. Marshburn, MID. 
ConfidenciaJ... México. J..o de enero de J..938. MID, NARA, WDC, 
8625 G2R MID 2025 259/63J... Montgomery aJ.. secretario de 



decl.inó "~sr motivos de salud". Fue en ese período que se 

hicieron los últimos ajustes para enfrentar la eventualidad 

de su rebelión. De manera significativa, cambiaron l.as 

jefaturas militares de Michoacán, la Huas~eca, Puebla y el 

Val.l.e de México. 4 

Como hemos visto en capitul.os anteriores. la rebelión de 

Cedilla no constituyó un riesgo militar extraordinario. Pero 

es posible afirmar que este hecho se debió en gran medida a 

las operaciones de aislamiento que el ejército llevó a cabo 

cuando se consideró inminente el levantamiento, y a l.a 

eficacia de 

coordinadamente 

l.as 

para 

jefaturas 

impedir que 

militares, 

desbordara 

se le habian fijado. 

de 

Entre julio 

jefatura de 

y octubre 

ese año. 

se realizaron los 

En particular, el. 

que actuaron 

los limites que 

últimos cambios 

general Rivas 

Guillén fue sustituido en la zona de San Luis Potosí por ei 

general Lucas González Tijerina. Cuatro meses después, el 

Presidente Cárdenas comisionó temporalmente en esa jefatura 

a Miguel Henríquez Guzmán, entonces jefe de la zona militar 

de Coahuil.a. Hemos comentado ya que fue bajo su dirección 

que culminó el operativo de persecución y aniquilamiento del 

rebelde. 

Del resto, sólo se produjo un conflicto en Sonora, donde 

el gobernador Yocupicio promovió y obtuvo la remoción de 

Eséado. San Luis Poéosi. 15 de marzo de 1938. SD. NARA. WDC. 
812.20/160. ExcéJ.,s_i_o.>;:. no. 7627. 10 de marzo de 1938. 

4 Los cambios de Jefaéura fueron: An.éonio Ríos 
zeréuche. Chiapas; Ignacio Oéero. Eséado de México; Vicenée 
González. Puebla; Juan Soco Lara. Huaséeca: y José Escobedo. 
Michoacán. Marshburn. confidencial. México. 13 de abril de 

3l.3 



JoSé Tafoya, acusándolo de haber propiciado una rebelión de 

indios yaquis. El. caso se acl.aró l.uego de l.a l.l.egada del. 

Secretario de Defensa a la zona: se trataba de un conflicto 

entre ambos jefes políticos que 

de interpretación de la reforma 

campesinos frente al. cambio 

se expresó como diferencias 

agraria y de trato con los 

de autoridades de los 

comisariados ejidal.es. Poca cosa, en realidad, si asumimos 

que Yocupicio 

rebelión de 

había mantenido su l.eal. tad al. régimen en la 

su antiguo amigo. En lugar de Tafoya fue 

nombrado Rodrigo Talamante. 5 

En febrero de 1939 se realizaron otros seis cambios: tres 

de ellos correspondieron a zonas en las que los combates 

contra cedillistas y cristeros habían sido más intensivos; 

los demás 

generales, 

jefaturas 

pudieran 

puede 

militares 

considerarse rutinarios. 6 En 

decirse que la distribución 

quedó establ.ecida para el. 

términos 

de las 

resto del. 

i938. MID, NARA. WDC, 8411 G2R MID 2025 259/644. Exc~Ls_i_cu::, 
no. 7703, 5 de abrii de i938. 

314 

5 En ,jul.io se produ,jeron J...os siguient::.es cambios: José 
Tafoya se t:.ras.1-adó a Sina:Loa; l>Iatías Ramos.. a Durango; Lucas 
Gonzál.ez Tijerina, a San Luis Potosí; Gabriel. Gavira, a 
Querétaro: Féiix Ireta, a Michoacán: y Pánfiio Natera, ai 
Estado de México .. En oct:.ubre asumieron Jefaturas mil.it::.ares: 
José Tafoya, Sonora.; .Miguel. Henríquez Guzmán, Coahuil.a; 
Aiejo Gonzáiez. Sinaioa: Jesús Madrigai, Aguascaiientes: y 
Juan Izaguirre, Tabasco .. En diciembre se t::.rasLadó a San Luis 
Pot:osí MigueL Henríquez Guzmán.. Marshburn.. MID .. 
Confidenciai. México, 27 de juiio de i938. MID, NARA, WDC, 
8546 G2 R MID 2025 259/658. Reporte Confidencia1, MID. 
México, 5 de octubre de i938. MID, NARA, WDC. 8676 G2R MID 
2025 259/668. Avi1a Camacho a Cárdenas, 12, 18 de noviembre 
de i938. AGN, FLC, 556.7/6. Exc.é.l.s..i.Q.x:, nos. 7895. 7897: 16, 
i8 de octubre de 1938. 

6 Benecio López fue enviado a Tamau1ipas: Aiejo 
Gonzá1ez a coahui1a: Pabio Macias a Ja1isco: José Tafoya a1 
Ist::.mo, Vicent:.e Gonzál.ez a Guerrero y Ant:onio Guerrero a 
Chihuahua. Reporte confídenciai. MID, México, 28 de enero de 



Qobierno a partir de estos últimos cambios. Dieciocho de los 

traslados efectuados en el período ana1izado resultaron 

permanentes- Estos eran los de Baja California Norte, Baja 

California Sur, 

Sinaloa, Nayarit, 

Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, 

Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de 

México, Veracruz, Huasteca, Istmo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca 

y Yucatán. Nuevamente, más de la mitad de las zonas del país 

presentaba un panorama satisfactorio desde el punto de vista 

militar. 

2 Los Generales del pre_s_i_de.n:te. 

Entre 1938 y 1939, Cárdenas terminó de configurar un 

grupo de militares fieles y efectivos en todas las campanas. 

De éstos hemos destacado a los dieciocho que lo acompañaron 

durante todo su gobierno y en manos de quienes estuvo el 

mayor peso de los operativos militares que hubieron de 

emprenderse: 

José Amarillas fue 

permaneció en una sola 

Tlaxcala no representaba 

el único de 

zona durante 

riesgo alguno 

los generales que 

todo el período: 

de inestabilidad; 

Juan Andrew Almazán también permaneció en la zona militar de 

Nuevo León desde el primer mes del gobierno. En su caso se 

trataba de un hombre del que pudiera esperarse un movimiento 

repentino, siendo como era uno de los generales más 

carismáticos y con mayor carrera militar del país. Pero no 

serían las oportunid.:ides de la ruptura con Calles o con 

Cedilla las que conmovieran su status. Por su parte, 

Francisco C.:irrera Torres había sido identificado tamb.i.én 

i939. MID, NARA. WDC. 8898 G2R MID 2025 
!JniY.ez:saJ., no. 8087, io de febrero de i939. 

258/676. 
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como p~sib1e opositor de1 gobierno, pero aún después de la 

rebelión de Cedil.l.o no dio al. gobierno motivo de queja y 

asumió sus funciones en Oaxaca hasta el fin del período. 

La carrera militar más destacada y comp1eja la tuvo 

Miguel Henríquez Guzmán. Nombrado por Cárdenas durante los 

primeros meses de 1935 en Tabasco, a donde dirigió las 

negociaciones que condujeron al exilio de Tomás Garrido 

Canabal, era conocido como un militar de amplia experiencia, 

extrema lealtad al gobierno y particular cercanía con el 

Presidente. Durante los años siguientes, ocupó sucesivamente 

l.as jefaturas de las zonas de Nayarit, Durango, Sonora, 

Coahuil.a y San Luis Potosi, todas el.l.as senal.adas por una 

importante actividad subversiva. Fue en gran medida a su 

habilidad que se debió el aislamiento de la rebelión de 

Cedil.l.o e, indudablemente, la neutralización de los 

sospechosos Román Yocupicio, Juan Andrew Almazán y Francisco 

Carrera Torres, 

frontera. 

a los que sus territorios sirvieron de 

El. general. Maximino Avila Camacho era, como su hermano 

Manuel, amigo personal de 

Tamaul.ipas y Puebla antes 

éste úl.timo, en el. ano 

Cárde"nas y ocupó las zonas 

de convertirse en gobernador 

de l936. Su actuación frente 

de 

de 

a 

obreros, campesinos y maestros se alejó bastante de los 

requerim~entos programAt~cos establ.ec~dos por el. Presidente, 

pero al menos puede atr~buirsel.e l.a estab~l.idad pol.itica de 

su estado a lo largo del régimen. 

G~ldardo Magana, v~ejo general. revoluc~onar~o. conocido 

agrarista, ocupó las zonas de Michoacán y Baja California 

Norte 

como 

al inicio 

gobernador 

del régimen, 

del estado 

y cu l. minó 

del que 

su carrera política 

era originario el 
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Leal en todas las batallas, sólo alteró su 

comportamiento con la sucesión presidencial, 

hablaremos más adelante. 

pero de eso 

Pánfil.o Natera fue otro miembro de l.a vieja guardia que 

permaneció al lado de Cárdenas durante todo el régimen .. 

Poseedor de una gran energía física, se encargó de las zonas 

de Zacatecas, Guerrero, Querétaro y el Es-rada de México, 

distinguiéndose en todas ellas por su discreción y eficacia 

en el cumplimiento de su deber .. 

De la generación de Cárdenas, otros doce generales le 

acompaftaron en sus tareas reformistas: Josué Benignos fue 

dos años responsable de la zona militar de Michoacán, y 

otros tantos de la de Yucatán. Adrián Castrejón dirigió unos 

cuantos meses la zona de Michoacán, y pasó después a ocupar 

l.a jefatura de Hidal.go, donde permaneció hasta el. final del. 

régimen. Juan Domínguez Cota permaneció hasta 1938 en la 

zona militar de Baja California Sur, lue-:::ro de lo cual fue 

nombrado en Guanajuato .. Antonio Guerrero estuvo nueve meses 

al frente de la zona militar de Chihuahua .. Fue trasladado a 

Jalisco en noviembre de l.935; y a partir de febrero de l.936 

fue designado para l.a jefatura de Tamaulipas, de donde 

regresó a Chihuahua.. Finalmente, Jesús Madrigal pasó unos 

meses al mando de Nayarit, para luego ocuparse durante más 

de dos años de la jefatura de Tabasco .. 

De mayor movilidad fueron otros de sus compañeros: entre 

1935 y l.939, el. general. Lucas González T.ijerina ocupó l.as 

jefaturas de Oaxaca, Yucatán, Durango y San Luis Potosí; 

Juan Izaguirre 

Aguascalientes y 

se movió entre 

Tabasco; Benecio 

Querétaro, 

López fue jefe 

Sinal.oa, 

de l.as 
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zonas de-More~~s, Zacatecas, el Va11e de México y Jalisco; 

Pablo Macias se encargó de Nuevo León, el Estado de México, 

Sinal.oa y el. Istmo; Federico Montes hizo l.o propio en 

Chiapas, Guanajuato y Sinal.oa, estado éste 61.timo del. que 

ocupó dos veces 1a jefatura militar; Juan José Ríos comandó 

simultáneamente las zonas de Querétaro y el Estado de 

México, luego de lo cual fue enviado a Zacatecas .. En las 

zonas bajo su responsabilidad permaneció por períodos de más 

de dos anos; y finalmente, Juan Soto Lara, recorrió 

incansabl.e l.as zonas de Tamaul.ipas, Jal.isco, el. Estado de 

México, Guerrero, Veracruz y la Huasteca .. 

Estos eran l.os hombres más leales al Presidente y cuya 

labor coincide con la estrategia de formación de una franja 

de seguridad militar al.rededor de los estados de Sinaloa, 

Tamaul.ipas, Zacatecas, Aguascal.ientes, Durango, San Luis 

Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, 

Tabasco y Yucatán. Tres o cuatro de ellos pasaron por alguna 

o más de alguna de esas zonas a lo largo del gobierno, lo 

que desde nuestra perspectiva no puede significar sino el. 

aprecio y la distinción de su jefe. 

De mayor 

pol.í tices del. 

movil.idad 

país, en 

que ninguno de l.os dirigentes 

sus manos descansaban los hilos con 

que el. poder fue tejiendo sus certezas a l.o l.argo de l.os 

cuatro años en que le probaron fidelidad. Pero su obediencia 

corporativa no podía escapar a las reglas del juego de los 

contrarios. Tremendamente politizados, los jefes militares 

se constituyeron en pieza clave de la estabilidad nacional y 

regional, y ejercieron un mando paralelo y en ocasiones 

contradictorio al mando civil.. Como hemos visto en otros 

capítul.os. respondían institucionalmente de sus actos a1 
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President-e _ y a su Secretario de Defensa .. Cuando l.as 

condiciones l.o requirieron. no l.es resul.tó dificil. ver en 

éste a1ternativa conveniente para la sucesión .. 

Manuel Avi1a Camacho había sido subsecretario de Defensa 

durante 1os tres primeros años de gobierno .. El hecho de que 

la mayor parte de los informes militares que llegaban a 

Cárdenas durar...:e ese período fueran firmados por él, lo 

señala como el hombre más cercano a los mandos militares del 

país, y el que más información directa tenía de la evolución 

de las campañas que entonce~ se realizaorn. Era, por cier~o, 

el candidato más idóneo a ocupar la Secretaria cuando. en 

diciembre de 1937, Agustín Castro se retiró temporalmente de 

escena .. hasta ese momento, poco se había mencionado su 

nombre en los medios políticos .. Su lealtad estaba fuera de 

los ojos del públ.ico. 

~ Primeros movim~..o~s...._p_or la sucesion presidencial .. Ja 
mano a~~a~~da___n~¡¡¡e:i::.i_c:;_ana 

A mediados de 1938. cuando comenzó a hablarse de la 

sucesión presidencial, no fueron sólo los jefes militares 

quienes percibieron la necesidad de un reforzamiento de su 

autoridad corporativa para asegurar 1a paz. La fuerza 

demostrada por Cárdenas en el. conflicto con petroleros y 

Cedilla había sido, para 

pérdiGa de una batalla, 

los 

no 

intereses norteamericanos 1a 

de 1-a guerra. Si no podía 

atacarse al Presideot¿, al menos debería asegurarse que su 

gobierno no tendr-ía seguimiento .. Y a eso dedicó el. embajador 

Oaniels su tiempo a partir de la segunda mitad del año. 
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El asun~o de la sucesión presidencial había sido abordado 

en forma terminante por Cárdenas. No buscaría la reelección, 

adelantaran los tiempos pero tampoco permitiría que se 

políticos en el país. La embajada norteamericana no estaba 

de acuerdo con esa postura. Para ella era imprescindible que 

comenzaran a moverse las aguas alrededor de un candidato que 

prestara seguridades a los norteamericanos: ése era Manuel 
Avila Camacho. 

El. Secretario de Defensa mexicano había creado una 

positiva imagen pública con el aplastamiento a la rebelión 

cedillista. No solía hacer declaraciones políticas, pero era 

respetado por sus campaneros de armas y obedecido por los 

jefes militares del. país. Era, indudablemente, un hombre del. 

sistema, no uno de esos ideólogos radicales que, según 

Daniels, tanto daño habían hecho a México. 

La intel.igencia norteamericana conocía muy bien los 

movimientos y a l.os hombres del. ejército. Sabía que Cárdenas 

los mantenía en estricta disciplina, pero también reconocía 

y premiaba sus logros para llevar la fiesta en paz. Lo único 

que tenía que hacer entonces, era poner en circul.ación el 

nombre de Manuel Avila Camacho como posible sucesor del. 

Presidente. Todo 1o demás, pensó, se daría por añadidura. 

Efectivamente, en el. mes de jul.io de 1938 apareció en 

Jalisco -y después en l.as cal.l.es de 1a ciudad de México- un 

misterioso manifiesto a favor de l.a candidatura de Avil.a 

Camacho a ia Presidencia. 7 Pese a que los presuntos 

7 El. manifiesto estaba firmado por u.n Comité Central. 
Pro Avil.a Camacho, que dirigían R. Chávez Trigueros y Mario 
Reyes: Manuel. Rodríguez, del. comité organizador del. Partido 
de Reconstrucción Independendiente: Sotero Luna, del. comité 
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Cclndidatos se deslindaron de sus seguidores, la intriga 

cumpli.ó sus objetivos. Daniels pretendió desconocer el. 

origen del manifiesto. Comentó en un informe al. Secretario 

de Estado Hull. que el documento podía haber sido l.anzado 

para incomodar a Avila Camacho y crear fricciones entre él y 

el Presidente. Sin embargo, afirmó que Avila Camacho 

efectivamente aspiraba a la presidencia. y. en todo caso. su 

prematuro l.anzamiento como candidato "had done him no harm" 

(no le había hecho daño). Había recibido una buena cantidad 

de telegramas secundando la propuesta 

mej ar posición que antes para lograr 

permitimos dudar de la ignorancia de 

y se encontraba en 

este objetivo. Nos 

Daniels sobre este 

asunto en la medida que conoció todos sus detalles antes que 

nadie, pero además, su correspondencia del período es 

insistente sobre la conveniencia de apoyar esa candidatura a 

la Presidencia. 

En todo caso. el "timing" fue correcto: en los momentos 

en que se lanzaba su candidatura, Avila Camacho recibió 

felicítaciones de los jefes militares del país por su 

actuación frente a la rebelión; poco después compareció ante 

organizador deL Partido Agrario Mexicano: Ignacio VeLázquez, 
del. Partido constitucionaL de l.a Revol.ución: y Juan Rosal.es, 
de La deLegación de JaLisco deL Comité PoLitico de La Liga 
Nacional. Ursul.o GaLván. Como se ve, membret:.es para cubrir el. 
expediente. Apareció eL Lo de :juLio de L938. ELogiaba a 
cardenas y a AviLa Camacho, a quien se Le atribuía el. 
apLastamiento de La rebeLión de CediLLo. Se docLaraba en 
favor de "1.a un.id.3.::i de todas J.as el.ases social.es en 
beneficio de La nación", garantías a empresas ext:.ran:jeras 
para que in~..rirt;ieran en -:l. país, sufragio efect:.i...t-~o, desarme 
de .1.as defensas rural.. es, y rect:.ificaciones a La pol.ít:.ica 
LaboraL. Mientras que AviLa Camacho negó ser candidato a La 
presidencia. de La Torre di:jo desconocer a Los autores deL 
manifiesto, que se pub2icó sin su aut:.orizacion y sol.icitó 
investigación y acción penai en su contra. DanieLs aL 
Secretario de Estado. México, 7 de :iuLio de L938. SD, NARA. 
'WDC, BL2. 00/30589. Un segU-"ldO manifiesto cíe apoyo a AviLa 
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1a Cámar& je ~~putadas para informar cómo se había deshecho 

e1 ejército bajo su mando de los insurrectos .. Su prestigio 

se incrementó repentinamente tanto en medios oficiales como 

por canales subterráneos.. Luego de su primer lanzamiento, 

circuló entre generales del ejército un manifiesto en contra 

de Cárdenas, pero no de su Secretario de Defensa.. Se 

promovía en él la lucha contra el continuismo y la defensa 

de1 cuerpo armado. Razonablemente suponemos que había 

poderosos y extremadamente eficientes intereses ocupados en 

interferir en las relaciones del Presidente con su instituto 

militar, para asegurar u~ espacio 

sucesión presidencial .. En todo caso, 

ellos .. ª 

4 Avjla Camacbo precandidato 

de maniobra ante 1a 

Daniels no era ajeno a 

Las primeras voces de apoyo a Avila Camacho se acallaron 

durante 1os dos meses siguientes .. Sin embargo, en una 

segunda comparecencia suya ante el Congreso, fue evi.dente 

que los halagos habían surtí.do efecto_ Por primera vez, el 

Secretari.o de Defensa se permi.ti.ó hablar de sí mismo, 

poni.éndose por delante del Presidente: 

Camacho se preparaba entre diputados veracruzanos y fue 
"destapado" por La ~ensa. no. I08I. I3 de agost:o de I938. 

wormut:h aI Depart:ament:o de Est:ado. Document: Fiie 
Not:e. México, 30 de :juiio de I938. SD. NARA. WDC. 8J.2.00 
Revoiut:ions 440. Freehoff, Miiit:ary Int:eIJ.igence Division. 
México. 22 de agost:o de I938. MID. NARA. WDC, 8571 G2 R MID 
2657 G 768/163. WiI1iam B1ocker a1 Secret:ario de Est:ado. 
ConfidenciaI. México, 12 de agost:o de 1938. SD, NARA. WDC, 
812.00/30608. ~xc~J...s_i_Qx, nos. 7790. 7794: 2, 6 de :ju1io de 
1938. ka Jb=nsa., no. I082. 14 de agost:o de I938. 



"La benevolente actuación del gobierno de :La 
RepGb:ica. para los elementos cedillistas y su 
jefe, no obstante la notoria actividad subversiva 
de ellos, obligó a la Secretaría de la Defensa 
Nacional a tomar las providencias necesarias para 
que en caso dado el país sufriera el menor 
trastorno posible con motivo de la rebelión que se 
preparaba. 

"Fue por esto que, con la deb1da ant1c1pac1ón, 
se formuló un plan de concentración en ..:..a zona 
proba~le de operac1ones y se tomaron las med1das 
neces~r1as para contrarrestar toda alterac1ón del 
orden en otros lugares del país, donde el servicio 
de informacíón militar tenía localizados algunos 
simpatizadores de la sublevación que se planeaba. 

"Por fortuna para el pa1s y como es del 
conocimiento público, el ex general Saturnino 
Cedilla y los hombres que lo siguieron en su 
avent~ra fracasaron rctundamente ante la vigorosa 
acción de las tropas federales, habiéndose 
conf.:..rmado con esto, una vez más~ la conciencia 
plena del cumplimiento del deber que existe en la 
institución armada, y su indiscutible lealtad para 
el gobierno, para las ins-ci t:uciones y para los 
verdaderos 1ntereses de la revolución." 9 
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El general poblano se empeñó en demostrar que, sin su 

intervención, difícilmente podía haberse resuelto la crisis. 

Si se hubiera enfrentado la rebelión con la sola "actitud 

benevolente" del Presidente, ésta podía haber crecido y 

amenazar la segurid.Jd nacional. Contra esta pos1bilidad 

actuó enérgicamente. Estuvo presente en la zona rebelde 

"desde la iniciación del movimiento", giró 

instrucc1ones necesarias a los diversos comandantes•, 

"paso a paso" la evolución de los acontecimientos_ 

hacer ahora gala de su nutorid.:l.d frente a los 

"las 

siguió 

Podía 

jefes 

m1l1tares del pa1s y de su hab1l1dad "prevent1va" -incluso, 

frente a la despreocupación presidencial. 

ExcéJ...lti..ox. no. 7866. 16 de septiembre de 1938. 
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Es .posi_bl.e que Avil.a Camacho haya abandonado su 
tradicional d.i.S.creción presionado por la que ya se perfilaba 

como una precandidatura más fuerte, la de Lombardo Toledano. 

Los representantes militares en el Congreso debatían 

enconadarnente con los obreros sobre todos los temas. Pese a 

la voluntad unificadora del Presidente, cada una de las 

corporaciones buscaba aumentar su influencia a costa de las 
demás. 

No obstante, la polémica tuvo un respiro en noviembre de 

1938. Cuando se produjo la renuncia explícita de Lombardo a 

la precandidatura presidencial, la mayor parte del camino 

había sido allanado para Avila Camacho. Y fue precisamente 

en la Cámara de diputados que un grupo de representantes de 

Nayarit volvió a lanzar su precandidatura. Apenas repuestos 

de l.a sorpresa, l.os demás perremistas acordaron moción 

suspensiva, pero eso no detuvo a quienes l.o habían 

propuesto: señalaron que existía consenso entre cuando menos 

esa figura; que l.30 diputados sobre 

convocatoria del. PRM, pero comenzarían de 

propaganda a favor suyo. 10 

esperarían la 

inmediato a hacer 

Antes de fin de mes, el Consejo Nacional. de Unificación 

Frente Nacional. de Campesinos y Obreros de la República se 

pronunció por la candidatura de Avila Camacho, y un día 

después lo hicieron los diputados de Veracruz. A partir de 

io ~s..i.._o.r:. nos. 7928. 7929. 7933; ia. 19. 25 de 
noviembre de 2938. De inmediato. :la embajada norteamericana 
informó del. hecho. El. cónsul. F2uharty comentó que l.os 
campesinos podrían apoyar esta candidatura en contra de 
Lombardo y l.a CTM. "Seria un gobierno más conservador, que 
evitaria el. col.apso y seguir el. ejemp:Lo de España". decia 
Fl.uharty que comentaban empresarios y comerciantes 
mexicanos. Fl.uharty al. Departamento de Estado. Document Fil.e 
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eSé momento, 1a convocatoria del.. PRM se convirtió en una 

mera formalidad. 1. 1. 

5 Vidas paralelas· Ja campaOa aot~CO@lnista 

Fuera del ámbito militar, pero movida por resortes 

similares, la oposición .. nacionalista" reapareció poco 

después de la resolución de la precandidatura perremista, 

esta vez con nuevos bríos .. Sus advertencias sobre la 

necesidad de asegurar una transición pacífica reforzaron los 

temores de los 

ofrecer, pero 

las dudas que 

enemigos del radicalismo .. No tenían mucho que 

sus objec~ones al "cont~nu~smo" se sumaron a 

había sembrado una era de choques soc~ales. 

Fueron, por así decirlo, acordes de notas ya tocadas en la 

polémica nacional .. 

Desde los últimos meses 

conser~.;adora más bel.igerante 

de 

había 

l937, 

sido 

la oposición 

expulsada del 

escenario político nacional .. Presos muchos de sus miembros, 

exil.i.ados otros, 

"a~t~patr~ot~smo". 

era constantemente 

El invo1ucramiento 

sei"ial.ada 

de algunas 

por 

de 

su 

sus 

organizaciones en 1.a fracasada rebelión de Cedi1lo terminó 

por confirmar esa opinión co1ectiva. 12 

r-:ote. México, 
81.2.00/30649. 

1.7 de noviembre de 1.938. 

11 - :Excé1_s~_o_x:, 
noviembre de 1.938. 

no. 7934, 7935, 7936; 

SD, NARA, WDC, 

27, 28, 29 de 

12 En diciembre de 1.937. Cárdenas ofreció a J.as UNVR, 
ARM y CCM Liberar a sus miLitantes si firmaban un compromiso 
con Las instituciones y La LegaLidad. El. pacto nunca fue 
firmado. En junio de L938 se produjeron nuevas detenciones. 
Enrique Liekens a Ignacio Garcia TéLLez _ México, 1-5 de 
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Sin - eml;;.argo, esos tropiezos no pusieron fin a sus 

actividades ni eliminaron su resentimiento en contra del 

gobierno. 

embajada 

En mayo 

americana 

de 

que 

1938, Ramón 

acababa de 

Iturbe 

formar 

notificó a la 

un.a Asociación 

Nacional contra el Fascismo y el Comunismo. En entrevista 

con el cónsul. Boa1 dijo que se trataba de las primeras 

acciones para formar un partido político "que esperaría la 

oportunidad para derrocar a Cárdenas con el apoyo de un gran 

nQmero de diputados". En su decl.aración de principios, que 

se publicaría en los periódicos, fue más discreto. SeOalaba 

la amenaza del fascismo y ~l. comunismo a la paz del mundo. 

Los calificaba como movimientos regresivos, totalitarios, 

destructivos y violentos. Se pronunciaba, en cambio, por la 

democracia, "única manera de alcanzar el socialismo real., 

contrario al. fascismo y al comunismo." Y después de un 

ambiguo reconocimiento al régimen -"defendamos al Presidente 

de México y salvemos l.a doctrina de 

terminaba diciendo: "todavía es tiempo 

l.a 

de 

Revolución"-, 

impedir una 

conflagración nacional provocada por los fanatismos." Las 

amenazas eran claras, pero se ocultaban en un lenguaje 

sibilino. La factura no engañó a nadie. 13 

noviembre de J.937. AGN, FLC, 551./1.4. Daniel. Ríos zertuche a 
Cárdenas. México, 5 de junio de 1.938. AGN. FLC, 551./J.4. 
Pierre BoaJ. al. Secretario de Estado. México, J.B de enero de 
1.939. SD. NARA, WDC. 81.2.00/30677. Ex.c_éJ..s.j._~. nos. 751.9, 
7765, 7776: 1.9 de noviembre de J.937: 7, J.B de junio de 1.938. 
Lindsay MaJ.coJ.m, Headquarters B Corps Area. Office Staff of 
MíJ.itary Intel.J.ígence, al. Assistant Chíef of Staff WDG2. 
Fort Sam Houston, Texas, I9 de enero de I939. SD, NARA, SDC. 
8I2.00/30738. 

13 BoaI aI Departamento de Estado. Remitido 
posceriormente por Tanis, Division of Latín American 
Affairs, a Duggan. Washington, 2 de junio de J.938. SDD. 
NARA, WDC, 8I2.00F/I5. En aparente aprobación de estos 
pJ.anteamientos, el. embajador DanieJ.s deciaró poco después 
ante eI el.uh Rotario de North Carol.ína estar contra eI 
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La _embajada norteamericana captó la importancia del 

asunto. Estaba a pun~o de formarse un organismo político de 

oposición que podrí3 aglutinar a 

vida política nacional. Si el 

importantes 

Partido de 

sectores de la 

la Revol.ución 

Mexicana se dividía, el espacio podría ser ocupado por una 

fuerza política de centro-derecha 

pretensiones de continuidad del régimen. 

que rompiera 

Daniels pudo 

las 

haber 

aprovechado 

Organizador 

el 

de 

contacto con 

la Asociación 

los miembros del Comité 

contra el Fascismo y el 

Comunismo para sugerirles que eligieran un programa más 

moderado que les permitiera atraer a la de 

inconformes con Cá.:.cdenas que no actuaban en 

gran masa 

política por 

miedo a que se provocara una guerra civil. El hecho es que, 

en su siguiente comunicación con la embajada, 

anticomunistas ya habían reconsiderado 

los dirigentes 

su orientación 

inicial y decidieron formar el Frente Democrático 

Constitucionalista, un membrete inofensivo, que podía atraer 

a un pGblico mayor que el del sLmple anticomunismo. 14 

El espectro opositor 

de 1938. Su objetivo 

fue definiendo su perfil a lo largo 

inmediato sería la denuncia de la 

influencia de Lombardo y Laborde en la conducción política 

del país, pero sus ojos estaban puestos en la formación de 

una fuerza de masas que disputara la Presidencia al partido 

oficial. Esta posibilidad comenzó a abrirse paso cuando, a 

fines de noviembre de ese año, reapareció en escena e1 

General Manuel Pérez Treviño, conocido por su cercanía con 

Calles y por sus viejas diferencias con el Presidente. Pérez 

Treviño fundó el Partido Nacional AnticomunistJ, que declaró 

fascismo y ei comunismo. EKC~.l.s.~or, no. 7737, io de mayo de 
i93B. 

14 

:Juiio: 
Danieis ai Secretario 

9, i9 de agosto de i93B. 
de 
SD, 

Estado. México, i2 de 
NARA, WDC, ai2.oo F ia: 
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éñtre sus objetivos la lucha contra el. gobierno, el FRM, el 
ejido y el desastre industrial. 15 

El sistema politice se cimbró. Mientras que e1 senador 

Soto Reyes recordó 1.a oposición de Pérez Treviño a la 

candidatura de Cárdenas, Laborde alertó contra el. peligro de 

la reunificación de cal.listas y fascistas y llamó a 

desbaratar la nueva organización. De manera inusual., e1 

Presidente intervino en el. debate: a diferencia de otras 

iniciativas, ésta tenía por objeto 1.a escisión del partido 

oficial. y a esa eventualidad se opuso con firmeza. Acusó a 

sus promotores de estar en connivencia con los intereses 

económicos afectados por la política nacional-is ta del 

gobierno y de esconder ambiciones personales. Advirtió, sin 

embargo, que no caería en 1.a trampa que le tendían estos 

enemigos de la Revolución: 

"Aprovecho 1a ocasión para expresar que acepto 
toda crítica, por malévola que sea, pues ella 
servirá para que el programa de la revolución se 
perfeccione y continúe desarrollándose con la más 
firme y consciente adhesión de la mayoría de los 
rnexicanos ... (Y señalaba más adelante:) Es audaz e 
insensato afirmar que se vive dentro de un régimen 
dictatorial precisamente cuando se han proscrito 
los asesinatos pol.íticos y vuelto a la patria, 
gozando de la protección de las autoridades, los 
desterrados que sufrieron amargo exilio; cuando la 
prensa más conservadora puede expresar su enconada 

812.00/30609: 812.00/30612. Ex-c.é1~. no. 7798, 10 de ju1io 
de 1938. I.a l!r_ensa. 20, 26 de agosto de 1-938. 

15 Uno de 1-os furicionarios de 1-a embajada suponía que 
este partido tendria eL apoyo de Ca11es y de Abe1ardo 
Rodriguez y promover una candidatura propia a 1a 
Presidencia. John Freemont MeLby a1 Secretario de Estado. 
Sa1ti11o, Coahuiia, 20 de noviembre de 1938. SD, NARA, WDC. 
812. 00/30654. J;;.KcéJ..s_;Lo_:c:. nos. 7947, 7999: 8 de diciembre de 
1938: 31 de enero de 1-939. il Unj.ye=ai, no. 8090, 4 de 
febrero de 1939. 
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crít_ica sin restricción alguna; cuando las 
cárce::s sólo guardan delincuentes comunes, cuando 
los pensadores pueden difundir libremente su credo 
y sus opiniones, cuando de nuestra hospital id ad 
disfrutan destacados luchadores y a nuestras 
puertas llaman las víctimas de cruentas 
persecuciones y, cuando, por último, el gobierno 
pudo, con sólo la fuerza moral de la adhesión del 
pueblo, desbaratar sin derramamiento de sangre la 
reciente conjuración de los conservadores abortada 
en San Lu~s Potosi." 16 

Reiteró que no entregaría el 

prevaricador del patrimonio 

gobierno 

de la 

a ningún usurpador 

Revolución: era a.l 

pueblo a quien correspondí~ elegir a su 

sí mismo. Pese a todo, 

sucesor, y éste no 

votaría 

tendría 

contra 

derecho 

ejercicio de 

a 

los 

existir. 

derechos 

El 

la 

gobierno 

cívicos de 

nueva oposición 

garantizaría el 

ciudadanos o 

agrupaciones políticas, siempre y cuando no se desconociera 

la ley. 

Los límites de tolerancia a la presencia abierta de una 

oposición conservadora no eran, de cualquier manera, 

demasiado amplios. Y Cárdenas sabía muy bien que, aunque 

minorítaria, sus agrupaciones podrían aprovechar cualquier 

circunstancia para tratar de unificar a quienes habían sido 

perjudicados o tenían resistencia a los cambios que su 

régimen había promovido. Después 

lugar la precandidatura de 

oportunidad se presentó con el 

de los escándalos a que dio 

Lombardo, la siguiente 

anuncio que se produjo en 

enero de 1939 de que 1,200 milicianos internacionalistas de 

Ex_c_é1sior, nos. 7948, 7949; 9, io de diciembre de 
J.938. 
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España ·.rec~bi~~an. las tierras de l.a hacienda de La Sauteña 

para que l.a colonizaran. 17 

Por primera vez en los tres años que habían durado l.a 

guerra y el. apoyo de Cárdenas a la República, comenzaron a 

oírse voces en contra de una "i.nvasión de extranjeros 

perniciosos" que le quitarLan trabajo a los mexicanos. Por 

lo pronto, un grupo de burócratas, se manifestó en contra de 

que el apoyo oficial a la Repúbl.ica afectara el salario de 

los trabajadores y denunció el acuerdo tomado por sus 

líderes de descontar a los ·empleados públicos cuotas por un 

total de 1,400,000 pesos con ese fin. 16 

Pero ése fue sólo el inicio de una campaña que comenzó a 

tomar vuelo las semanas siguientes. La llegada de los 

españoles fue asumida por la oposición como una agresión más 

a su nacional.ismo; sus al..egatos fueron escuchados cuando se 

asociaron a la crítica situación económica que vivía el.. 

país. El. gobierno, anunciaron l..os conservadores, seguiría 

exígiendo sacrificios al ya desgastado puebl.o mexicano y 

otros vivirían a sus costil.1.as .. Habían tocado una fibra 

sensibl..e y el régimen hizo un esfuerzo por impedir que 

siguiera haciéndolo. La SecretarLa de Agricultura "aclaró" 

que en La Sauteña no trabajarían extranjeros, sino mexicanos 

repatriados de Estados Unidos; Gobernación "precisó" que no 

se recibiría en México sino a l..os combatientes espanol..es que 

no pudieran regresar a sus países.i 9 

1"7 Decl.aración 
Excé1sio~ 1 no- 7984, 

de1 emba1ador mexicano 
16 de enero de 1939. 

~cé1sio_x:, no. 7984, 16 de enero de 1939. 

19 Excé.J..s.;i..Qx, no. 7985, 17 de enero de 1939. 

en Espana. 



No obstante, la evolución de la guerra no permitió un 

gran margen de maniobra. La ocupación franquista de Catalu~a 

obligó a cientos de miles de españoles a refugiarse en 

Francia ... Cuando la llegada de los internac.i.onalistas fue 

inminente, los dirigentes del Partido Demócrata 
Constitucionalista amenazaron con impedir su desembarco .. 2 ~ 

En esos días, el General Francisco Coss, jefe de un 

supuesto Comité de Unificación Revolucionaria, convocó a un 

mitin chovinista y anticomunista, al que asistieron cientos 

de personas. En el evento, declaró que: "si la economía de1 

país está hecha pedazos, se debe a los comunistas locales, 

traidores a 1a patria .. " 

Torres, azuzó a la 

internacionalistas que 

antecedentes criminales. 

Otro de sus partidarios, 

multitud planteando que 

Joe1 

los 

recibiría 

León Osario 

C.3.rdena.s 

advirtió 

tenían 

que se 

levantaría la indignación 

Sierra denunc~ó que "los 

nacional, y 

principales 

el diputado Bolívar 

dirigentes de 

al desorden y 

1a 

a1 

de 

política revolución 

crimen." 

pretenden llevar a la 

Pero el colmo fue un dirigente no identificado 

Vanguardia 

Azaña de 

Nacionalista, que acusó 

México 

a los partidarios de 

intentar "invadir y cebarse en carne 

humana." En ese c1ima, 1a Alianza Revo1ucionaria Mexicanista 

ofreció entrar de inmediato en acción por la salvación de la 

patria. 21 

La exaltación parecía no tener límites. En un contexto de 

crisis 

hecha 

económica 

por Coss 

interna, 

entre ..:..a 

desabasto y pobreza, la asociación 

l1egada de los españoles y un 

2:1_. 26. 
8093; 6. 

J::xcé.].._s_i..or. nos - 7989. 7994. 7995. 7997. 
27. 29 de enero de L939: .EJ. .l.ln.i.Yel::S_a.i_. 
7 de febrero de :1_939. 

7988: 20. 
nos. 8092. 
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posible €~~eoramiento de la situación rindió inmediatos 

frutos políticos. Al día siguiente del mitin, Cárdenas no 

dudó en responderle a Francisco Coss que los extranjeros 

procedentes de España no representaban ningún peligro para 

México 

atentaría 

y, pese a la convicción expresada de que no se 

contra opositores al gobierno, autorizó la 

aprehensión de los principales responsables del mitin 

anticomunista, "por provocar disturbios cal.lejeros". 22 

El asunto se complicó con la realización de mítines 

"nacionalistas" para ped:ir la l:ibertad de Coss y sus 

partidarios, y con la amenaza de grupos como las Juventudes 

Soc:ial.:istas de entrar en "acc:ión directa" si cont:inuaban los 

ataques al gobierno. 23 

Cárdenas hizo un nuevo intento por calmar los ánimos, 

dec::::Larando que ninguno de los aprehendidos sería expulsado 

continuaba en rebeldía, negándose 

ante e1 Ministerio Público. Su 

del país, pero Coss 

incluso a comparecer 

liberación tampoco puso fin a::L escándalo. 24 

apareció en escena otra organización Entonces 

anticomunista: e::L Comité Revolucionario de Reconstrucción 

Nacional, bajo la d:irecc:ión de los ex rebeldes G:il.berto 

Valenzue::La, Pablo Gonzá1ez, Jacinto Trevino, Emilio Madero y 

el Dr. At::L, apoyados por Ramón Iturbe y Bolívar Sierra. Su 

programa era semej ,"J.nte al del Partido Anticomunista, sólo 

21 Ex_c_é_:L_s.i_Q_~, nos. 7992, 7993; 24, 25 de enero de 1939~ 

22 ~cé1siox, nos. 7994, 7997; 26, 29 de enero de 1939. 

23 E_xcél.sior, no. 7998. 30 de enero de 2939. 



que a él. se agregaba 1-a 1-ucha por 1-a 

reforma al artículo 3o constitucional. 

derogación de 

y la promesa 

expedición de títulos de propiedad a los campasinos. 25 

333 

1-a 

de 

La coincidencia poli tica entre los anticomunistas y el. 

éxito inmediato que tuvo su convocatoria favorecieron su 

acercamiento orgánico. Pronto estuvieron en condiciones de 

que formarían una coalición integrada por 1-os anunciar 

partidos Social.demócrata, Nacional.ista, Vanguardia 

Nacionalista y Revolucionario Anticomunista. Y fue en esos 

círculos que se gestó 1-a idea de discutir la posibl.e 

candidatura del. General. Juan Andrew Almazán, jefe de la zona 

militar de Nuevo León. 26 

Los apelativos a la defensa y unidad nacional. contra las 

engendradas por el comunismo tuvieron fuerzas del 

respuesta en 

frenar las 

mal 

algunos mi::.itares. Era tiempo para 

ambiciones de grupos que, amparados 

el l. os 

por 

de 

la 

benevolencia de Cárdenas, se habían entronizado en la escena 

política nacional. Lo que había formado parte de sus 

constataciones cotidianas, salió por fin a la luz pública: 

1os comunistas eran, en su perspeCtiva, los mayores enemigos 

de 1a paz y e1 orden en el país. Eliminados cristeros y 

cedillistas, sólo el.los y sus defensores en el gobierno 

¡;;J. Universa.J., nos. 8087, 8092: 1-o, 5 de febrero de 
l.939. 

25 JU. Univeks~. no. 8087, l.o de febrero de l.939. 

26 Por e2 PSD firmaba Prieto Laurens: por el. P. 
Naciona1-ista, el. Coronel. José IncLán, y por VN, Rubén 
Moreno. su objetivo era atacar al. PRM y a Avil.a Camacho. 
Eduardo Neri formó un comité de apoyo a Al.mazán a fines de 
febrero. ki Un:i.Y.e:c:.s.a_l.. no. 8098. 81.06, 8114: 12, 20, 28 de 
febrero de l.939. 



podrían. -re.cla!flar un puesto, 

interpusiera en su camino. 

si no 

334 

había quien se 

El problema era, evidentemente, mucho más complejo de lo 

que a primera vista parecia. Si para ellos la fuerza del 

comunismo era motivo de alarma, en los medios políticos, el 

problema estaba matizado por el conocimiento de los 

conflictos que sus adherentes protagonizaron y el modo en 

que fueron resueltos. 

A ello puede deberse que el sorpresivo resurgimiento del 

anticomunismo no haya tenido, como en otros momentos 

contraparte en un movimiento masivo de apoyo al gobierno. 

Este fenómeno señaló la relativa indiferencia con que el 

pueblo asumió la confrontación corporativa por la 

candidatura presidencial. Avila Camacho era evidentemente el 

representante de un sector muy poderoso, pero sus 

características personales y su trayectoria no lo hacían 

automáticamente acreedor a la confianza que Cárdenas había 

conquistado. No obstante, la posibilidad de un cierto vacío 

y la amenaza de un nuevo período de desgaste y pobreza se 

combinaron entre quienes no eran militantes políticos para 

producir un efecto de miedo combinado con la búsqueda de 

certidumbres. La sola mención de que se avecinara una época 

de inestabilidad fue argumento convincente para muchos. En 

todo caso, la pasividad fue la encarnación política del 

desamparo. Nunca la sustituyó el partido del futuro. 



6 I.a d_epuración del PRM ante Ja campana presi dencja1 

El régimen no podía hacer otra cosa ante los riesgos que 

enfrentaba que cerrar filas con sus partidarios. A 

principios de diciembre, Cárdenas declaró que la sucesión 

presidencial no alteraría el panorama político del país y 

expresó su confianza en "el espíritu de libertad política 

que priva en el ánimo del gobierno" y en las manifestaciones 

populares que buscaban asegurarlo. 27 

En el mismo sentido se orientaban la CTM y la CNC. En un 

extenso comunicado conjunto, afirmaron que se habían 

abstenido de participar en la campaña porque no estaban 

dispuestos a hacer política en beneficio de índivíduos, y 

sólo acatarían la voluntad de sus respectivas organizaciones 

cuando ésta se manifestara en convenciones extraordinarias 

para las que todavía no fijaban plazo .. 28 

Las organizaciones 

ocuparían en concentrar 

sociales 

fuerzas y 

ligadas 

limar 

al gobierno se 

asperezas internas 

para evitar posibles fracturas ante la oposición. Fue en 

ellas que comenzó a sentirse más claramente la presión del 

momento, y a quienes preventivamente se exigió mayor 

disciplina .. Sin embargo, sus procesos i.nternos se vieron. 

antes que en ninguna otra parte reflejados en el partido 

oficial, que fue sometido a una depuración sin precedentes 

desde la ruptura con el callismo. De él fueron expulsados a 

principios de diciembre de l938 los generales Rafael Cal y 

27' Excé.1_si.Q_x:, no. 7940, Io de diciembre de I93B. 

:za E><c.él_s..i.Qr:, no. 7940, Io de diciembre de I93B. 
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Mayor y Em_ilio Acosta con el cargo de haber atacado a su 

dirigente y al secretario general de la CTM. 29 

Estos generales expresaban un malestar más profundo, 

asociado a la disputa por aumentar el peso relativo de una u 

otra de las corporaciones en el organismo político oficial. 

Con el anuncio de la sucesión presidencial se rompió e1 

equilibrio anterior. Y el hecho de que el único precandidato 

aceptable fuera precisamente el Secretario de Defensa puso 

en guardia a los otros sectores de la coalición ... El 

resultado de la primera ex~ulsión fue la recomposición del 

bloque del PRM en la Cámara. La nueva mayoría fue 

constituida 

contra 
interno 

del 

por representantes de la CTM y la CNC. Pero, en 

vaticinio de los depuradores. el conflicto 

no cesó. Los miembros del 

aceptaron su derrota. 3 º 

el 

Luego de la aprobación de la Ley 

Coronel Flores Vi llar acusó de 

sector militar no 

de Responsabilidades. 

ladrón al dirigente 

cetemista Jesús Yurén, 

de reaccionario. El 

a lo que éste respondió calificándolo 

escándalo condujo a una segunda 

expulsión del bloque oficialista: la del coronel que insultó 

a la CTM. Pero la presión continuaría por distintos cauces. 

Unos cuantos dias mAs tarde, el senador y General Domingo 

Arrieta solicitó a nombre de sus campaneros un aumento de 

sal.arios para los milí tares. Insistió en que el gobíerno 

29 En decLaraciones a lll._j;_imas_ lio~s. eL generaL 
Acost:a afirmó que eL gobierno est:aba cont:roLado por 
comunist:as. y que México no t:oLeraria La cont:inuidad de su 
infLuencia. James St:ewart: aL Secret:ario de Est:ado. México. 
24 de enero de L939. SD. NARA. WDC. BL2.00/30684. Excélsior. 
no. 7942. 7945: 3. 6 de diciembre de L93B. 

30 Excéls.i_ox. no. 7950. LL de diciembre de L93B. 



estaba ·en-~ond~ciones de resolver esa petición e incluso dio 

cifras que apoyaban sus argumentos. 31 

No había ocurrido hasta entonces que miembros del 

ejército hicieran uso de su representación para cuestionar 

la política presidencial. Pero las circunstancias parecían 

autorizarlos a hacerlo y ellos se sintieron con tanto 

derecho como las otras corporaciones a presionar por la 

satisfacción de sus demandas. Por lo pronto, Cárdenas aceptó 

dar un aumento general a los militares, en contra de lo que 

había sido su política laboral. Prefirió mantener la fiesta 

en paz, cediendo a las exigencias corporativas de sus más 

necesarios aliados, antes que enfrentar la posibilí.dad de 

que la escisión ocurrida -u otra nue .. Ja- pusieran en 

verdadero pel1gro la estab1l1dad del rég1men. 32 

Pese a esta concesión, la presión militar no se detuvo. 

Unos días después, el coronel Miguel Flores acusó a Gildardo 

Magai'ía de ser autor de pasquines contra A vi la Camacho, 

Sánchez Tapia y Múgica, precandidatos militares. Magaña negó 

los cargos, pero la denuncia sirvió para evidenciar que otro 

3 :J._ .. Exc.é..Ls..i.oz:, 
diciembre de L938. 

nos. 7953, 7956, 7965; .1.4, L 7, 28 de 

32 ~x_célsior, no. 7959, 2L de diciembre de L938. 
Significat:ivament:e, eL presupuest:o de egresos de ese año 
incLuyó en primer Lugar a Los gast:os de defensa, 93 
miLLones, y muy dist:ant:es, educación póbLi~a (67 miLLones), 
comunicaciones (58 miLLones), deuda púbLica (49 miLLones) y 
agricuLt:ura (37 miLLones). EL t:ot:aL era de 445 miLLones de 
pesos. Exc_cls_i_ox:, nos. 7962. 7964: 23, 27 de diciembre de 
L938. A diferencia de ot:ros años, Cárdenas no hizo un 
informe de sus actividades en diciembre, sino hasca eL 
primero de enero. En éL se refirió excl..usivamence a :Z.as 
obras económicas desarroLLadas en eL año anterior. 
E=;;élsior, no. 7969. Lo de enero de L939. 
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grupo de mi1itares buscaba co1ocarse en 1a escena 

po1ítica .. 33 

Fue en ese contexto que se fortaleció la campaña por 

Avi1a Camacho. Luego de que e1 Presidente mostró púb1ica 

aprobación de 1a actividad de su Secretario. comenzaron a 

distintos frentes, 1os apoyos a su dispararse, 

candidatura: 

desde 

desde un membrete llamado Gran Partido 

Revolucionario Institucional., 1a sección 10 de1 Sindicato 

Ferrocarrilero, e1 Centro 

sinaloenses, zacatecanos, 

Unificador 

·veracruzanos, 

Chiapaneco, 

hasta un 

grupos 

Comité 

Centra1 

A1fonso 

Pro Avi1a Camacho, 

García y que instaló 

encabezado por 

su l.ocal. en el 

e1 diputado 

centro de la 

ciudad de México. Destacaban en 1.a 

oficial.es del. ejército. Señal.aremos 

Donato Guerra, al senador y Coronel 

Gabriel Leyva y Rodal.fo Loaiza. 34 

mayoría de los comités 

entre el.los al General 

Romero y los coronel.es 

Las presiones debieron haber aumentado significativamente 

durante esas semanas .. Tanto el PR~ como la CTM y la CNC, que 

habían anunciado 1a 

extraordinarios durante 

realización 

"el primer 

de sus 

semestre 

congresos 

del año" 

decidieron fijarles fecha para el mes de junio .. Por su 

parte, Avila Camacho se opuso a que, como se preveía, se 

rea1~zaran e1ecciones en 1os cuarte1es y so1icitó que 1os 

militares que trabajaran en la campaña fueran separados 

33 Exc~LQr. no. 7962. 23 de diciembre de 1.938. 

34 • Pierre Boal. al. secretario de Estado. México. 30 de 
diciembre de 1-938. SD. NA.RA. WDC. 81.2.00/30667. Gray al. 
Secretario de Estado. México. 1.7 de enero de 1-939. SD. NARA. 
WDC. 81.2.00/30675. =eis3...or. nos. 7940. 7944. 7948. 7954. 
7956. 7961.. 7966. 7971.. 7976. 7981.. 7982. 7987. 7989: io. 4. 
9. 25. 27. 23. 29 de diciembre: 3. 8. 1.3. 1.4. 1.9. 20. 21. de 
enero de 1.938. 
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del. ejércíto. EJ.. tempora1me.~.:.:te 

siguiente. l.a separación por 

gabinete 

licencia 

acordó, al 

de todos 

día 

J..os 

funcionarios públicos que se incorporaran a la campaña. El 

aparato oficial se puso en movimiento para tranquilizar a 

los precandidatos y sus fuerzas de apoyo. 35 

Cárdenas buscó entonces mediatizar la presión militar con 

algunas acciones políticas. Dejó que corriera en distintos 

círculos la candidatura de hombres más cercanos a él como el 

embajador 

brigadier,. 

Múgica, al 

Castillo Nájera, a quien otorgó grado de general 

y obl.igó a renunciar a sus puestos a Francisco 

General Sánchez Tapia y al. propio Avila Camacho, 

lo que aprovechó para depurar su gabinete. Nombró como 

Secretario de Defensa a Jesús Agustín Castro; de 

Comunicaciones, a Melquiades Angulo; de Asistencia Pública, 

a Silvestre Guerrero; en el Departamento Centra1 a Raúl 

Castellanos; en el de Educación Física a Ignacio Beteta, en 

la Secretaria Particular de la Presidencia a Agustín Leñero, 

y como jefe de ayudantes, a Armando Pareyón. 36 

35 

enero 
l.939. 

E.Kcéi_s_:i_ux::. 
de l.939. EJ. 

E.l. J.l.n.j.yex::.s al._ • 

nos. 7969. 7985. 7989: l.o. l.7. 21. 
Uni__..,,_er.s_al._. no. 81.00. l.4 de febrero 
no. 81.0l., l.5 de febrero de l.939. 

de 
de 

36 Pierre Boal. aL Secretario de Estado. México, 3 de 
enero de l.939. SD, NARA, WDC. 81.2.00/30671.. James stewart al. 
Departamento de Estado. México. 4 de enero de l.939. SD. 
NARA, WDC. 81.2.00/30668. Daniel.s al. Secretario de Estado. 
México. 23 de enero de -2939. SD. NARA, WDC. 81.2.00/30682. 
~s_i._o_:i::. nos. 7973. 7980. 7985. 7986. 7988. 7989. 7992; 5, 
l.2, l.7. l.8, 20. 21.. 24 de enero de l.939. E_.1. Universa~. nos. 
8084. 81.00; 2.l.4 de febrero de l.939. 
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7 I.a c;ampaf\a "de oposición" en el PRM· Múgica 

La candidatura de Francisco J. Múgica fue, desde su 

inicio, un escándalo político. E1 compañero de armas, amigo 

y colaborador de Cárdenas, aceptó participar de un juego que 

supo perdido antes de iniciarse. Lo movían objetivos más 

elevados, aunque riesgosos. Sería la conciencia del proceso, 

quien vigilara el cumplimiento de los acuerdos 

a la pluralidad. Juez y parte, cumplió a pie 

y el respeto 

junti11as su 

promesa de denunciar farsas en el proceso pre-electoral. 

En su primera entrevista, Múgica hizo pública su simpatía 

por los comunistas, su anticlericalismo y su intención de 

a las mineras en caso de que se expropiar 

opusieran 

programa 

a su 

compañías 

gobierno. Como 

estableció, además de 

líneas 

una 

generales 

señalada 

de su 

vocación 

socialista, la defensa de l.a libertad de cul.tos, de la 

libertad de expresión y de la pequeña propiedad. A 

diferencia de Avila Camacho, la suya sería 

continuación, profundización y defensa 

conquistas logradas durante el período 

una propuesta de 

radical de las 

de 

contó, por cierto, con muchas simpatías 

conservadores de dentro y fuera del régimen. 37 

Cárdenas. 

entre 

No 

los 

La campaña de Múgica fue organizada por un comité de 

apoyo encabezado por el senador Soto Reyes. Su divisa, "por 

la libertad de las organizaciones campesinas .. fue el modo en 

que se formuló la denuncia en contra de las presiones que se 

ejercían sobre 

Burs1-ey 
Washington, 8 

la CNC para 

a 
de 

We1-1-es, 
febrero 

que apoyara al 

Departamento 
de 1.939. SD, 

que ya se 

de Estado. 
NA.RA, WDC, 
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perfil.aba como candidato oficial.: Avi1a Camacho. Mientras 

que el PRM había "autorizado" a la CNC para que designara su 

precandidato a la Presidencia en febrero, el comité pro 

Múgica se opuso a la realización apresurada de ese evento, 

argumentando que se desvirtuaba la iniciativa de ese 

De inmediato, la "cargada" oficialista externó 

sector .. 

sus más 

enérgicas protestas por J.o que consideró intervención 

inadmisibJ.e de Múgica en sus asuntos internos. pero el. ex 

Secretario de Comunicaciones no estaba solo. Dentro de 1.a 

CNC, sus encargados de acción educativa y prensa habían 

manifestado inconformidad sobre el 

a la central.. Por su parte, la 

modo 

Liga 

en que se presionaba 

Ursulo Gal ván había 

decidido convocar a su propia convención, independientemente 

de J.a de J.a CNC. La acción de Múgica no hacia, por tanto, 

sino poner en evidencia las diferencias surgidas a raíz de 

una determinación "desde arriba" de la candidatura a la 

Presidencia .. 3 ª 

Al mes siguiente; en un gesto de apertura de un debate 

público necesario; Múgica invitó a sus contendientes Avila 

Camacho y Sánchez Tapia a una comida en presencia de 

periodistas .. Ambos rechazaron la oferta. El ex secretario de 

Comunicaciones propuso entonces que todos los preparativos 

de campana fueran púbJ.icos, que en J.a convención del. PRM, 

los candidatos derrotados se abstuvieran de tomar decisiones 

propias. pero que ejercieran el derecho de demostrar el 

fraude eJ.ectoraJ., si J.o hubiera. Se declaró también por J.a 

necesaria continuidad de la enseñanza socialista, 

expropiaciones 

como partido 

agrarias y 

oficial.. 

en contra de que el PRM 

Calificó abiertamente 

de J.as 

actuara 

a esa 

81-2.00/30692. 
Un.iY.e.x:sa.l.. no. 

Entrevista con Magda1-ena 
8089. 3 de febrero de 1-939. 

GaLindo. 
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organización como una dependencia del estado, regida por 

criterios tan antidemocráticos como l.os que había sustentado 

su antecesora, el.. PNR. Evidentemente, cada una de sus 

denuncias ponían el.. dedo en las debi1idades del. gobierno,, 

pero en éste no había vo1untad de remontarlas. 39 

En unos cuantos días, Múgica arremetió contra la 

antidemocracia de todas l.as instituciones creadas durante el. 

gobierno de Cárdenas .. Por supuesto, no excluyó de sus 

críticas a l.a CTM, pero además de pronunciarse en contra de 

su convocatoria a congreso extraordinario, felicitó a los 

trabajadores ferrocarrileros que se negaron a asistir a 

ella .. Finalmente,, denunció el hecho de que la mayoría de los 

gobernadores se hubiera pronunciado a favor de Avil..a Camacho 

antes de que se llevara a cabo el congreso del PRM; en casi 

todos los estados se habían formado comités estatales en 

apoyo a su candidatura... Todo el país estaba siendo movido 

por hilos ajenos ai de la voluntad popular y Múgica 

comprometió en ello órdenes del gobierno federa1. 40 

No se equivocaba. Tanto la CNC como la CTM declararon en 

sus respectivos eventos a Avi1a Camacho como su candidato a 

la presidencia ... Al conocer estos hechos, Sánchez Tapia 

decidió desligarse del PRM, al que envió una amarga carta 

38 .i:;.1. Unj¿¿e.~al., nos. 8084, 8087' 8090, 8091, 8095, 
8108; l.o' 2, 4, 5, 9, 22 de febrero de 1939. 

39 EJ. Unj.__~a.l.' nos. 8101' 8102, 9103; 15' l. 6' l. 7 de 
febrero de 1-939. 

40 EJ.. Un.i.~e:c:.sal.., nos. 8084, 8108, 8109; 2, 22. 23 de 
:febrero de 1-939. 



ácüsando a sus dirigentes de actuar como supremos electores 
en contra de la voluntad general. 41 

Es posible que estos hechos deshicieran las expectativas 

de incondicionalidad que Cárdenas tenía de su amigo 

compañero de armas, pero sobre todo, fueron significativos 

de camb~os en el amb~ente pol~t~co que ser~an determ~nartes 

en el período inmediato siguiente. La imagen presi.denc~ -;l 

comenzó, a partir de ese momento, a ser insuficiente pa.r. 3. 

controlar el juego político del país. Se habían desatado las 

únicas fuerzas que no estaban sujetas a negociaciones 

políticas que disminuyeran su perfil. Y de entre ellas, las 

mejores conciencias se habían comprometido intensamente con 

las tareas de gobierno y sólo se vincularon tardíamente a la 

actividad política de cuerpo. Al hacerlo, se encontraron con 

que la percepción de las amenazas también había variado. El 

panorama de desgaste de las organizaciones sociales y de 

riesgos internos y externos a la soberanía nacional llevaron 

a este cuerpo a un diagnóstico que poco tenía que ver con la 

necesidad de continuar con las reformas. Su consigna era la 

pacificación y a ella respondieron con los instrumentos de 

su propia experiencia. 

8:1.1.3 ~ 
El.._ Universa.l., 

:19, 2:1, 22, 23, 
nos. 8:106, 81'.07, 8:108, 

25, 27 de febrero de L939. 
8:109, 8:1:1:1, 
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La pasión por el protagonismo po1ítico acechó a las 

compañías petroleras, a Cedilla, a 

comunistas. Todos probaron suerte 

vivieron instantes de grandeza 

Lombardo y 

a su manera. 

para opacarse 

a l.os 

Todos 

ante 

necesidades, rigores y tiempos que no alcanzaron a dominar. 

El movimiento iniciado por Cárdenas no tendría eco en sus 

más fervientes y destacados expositores, pero tampoco en sus 

mayores críticos. Unos y otros tuvieron que rendirse ante la 

tensión del momento y los ritmos de lucha, emoción y 

cansancio 

convocado. 

de l.as masas que tan insistentemente habían 

Permaneció frente a ellos el peso de lo construido, pero 

só.:Lo unos cuantos pudieron reconocer 1a razón profunda de 

sus formas. Sin saberlo, habían contribuido a establecer el 

marco de su empequeñecimiento. 
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Largo Me1ancó1ico 

Una .elección tiene siempre sus costos y sus reglas. 

Producto inicial del convencimiento y de la pasión, se 

alimenta de rutinas que los devora a ambos. 

Las tensiones reducen la cotidianeidad a su expresión 

primaria ... Los actos de supervi.vencia frente a amenazas 
externas obligan a abandonar todo sueno de grandeza. Y así, 

poco a poco, 1o que hab~a s~do fuente de a1egr~a. novedad y 

hasta explosión momentánea de ira, se disuelve en 1a 

de1 necesidad de la certeza. Un paso debe saber ya 

siguiente; una nota conocerá de antemano sus acordes. 

Lo que sigue es el precio de esa elección repetida y la 

inercia de la seguridad ... Pocos se atreven a alterar su 

ritmo; pocos, enfrentados a nuevas perspectivas, deciden dar 

el salto. Pero la reiteración de la diaria rutina nunca será 

igual al primer encuentro-

Así se presentó a Cárdenas la disyuntiva de consolidar el 

alma de sus reformas o escalar otros peldaños que podrían 

hacer al país perderlo todo; a los votantes, la gloria 

prometida por Almazán o la parsimonia avilacamachista; a los 

comunistas, el despunte de una era de confrontación con el 

gob~erno, o 1a ruta d~screta de~ "a1~ado cr~t~co". 

La opción de todos e11os fue, después de no pocos 

avatares, conservar lo que habían alcanzado en años de 

pasión y lucha. Pero tampoco supieron cómo hacerlo. Cuando 

1a peq~enez h~zo presa de sus v~das, sust~tuyeron 1a pas~ón 

por los arrebatos; convirtieron a sus antiguos sueños en 
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motivo-de quer~11as y disputas estéril.es. Todos pretendieron 

arrancar de sus imaginarias o reales glorias pasadas motivo 

de privilegio presente y futuro. Los triunfos no 1ogrados 

encontrarían culpables ajenos. Los compañeros eventuales de 

ayer serían señalados como indeseables y sospechosos. Y así 

se quedaron sin nada en las manos. 

Empenados como estaban en disputas sin destino, no 

supieron siquiera cuándo comenzaron a perder la capacidad de 

mirar a su al.rededor. El. mundo se partía en pedazos. Los 

muertos tocaban a todas 1.as·puertas. Pero el.los habían hecho 

guiñapos sus antiguas banderas. A fuerza de tirones habían 

dejado irreconocible l.a defensa de sus primeros ideal.es. 

Pocas voces serenas soportaron el vendaval.. Y cuando miraron 

atrás, no quedaba huel1-a de quien.es, con Cárdenas, habían 

encabezado l.as mayores gestas del. per~odo. El. tiempo y su 

obra se l.es deshicieron en l.as manos. Heredaron, nos 

heredaron, una nueva desconfianza. 

Frente a estos actores, hubo millones que vivieron bajo 

el. ol.eaje de l.a nueva tormenta. Ansiosos, temerosos, 

presenciaban batallas que no eran las suyas y de cuando en 

cuando aplaudían a quien parecía efímero vencedor. Pero más 

que ninguna otra cosa, clamaban por el. fin de l.a 

incertidumbre, por el entierro de las pasiones que habían 

hecho de nuestro país uno con un mundo en guerra. Fueron 

el.l.os, finalmente, quienes se encargaron de conservar lo 

poco que quedaba del. orden. Quienes exigieron que México 

entrara en una era de reconciliación y tregua. y pidieron un 

administrador de la paz. Triunfaron. 
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Capitu1o XJ: 

E1 esfuerzo empeñado en la expropiación petrolera y en el 

aplastamiento de la rebelión de Cedilla desgastó 

extraordinariamente al gobierno de Cárdenas .. Si el triunfo 

político fue, en ambos casos, evidente, no habría éxitos 

semejantes en el. terreno económico .. E1 déficit fiscal, 

aunado a un aumento de 1as presiones internacionales, 

pusieron en jaque la continuación del programa de reformas 

sociales .. La guerra salvó a México de las compañías 

petroleras, pero lo comprometió en una alianza continental 

dominada por los Estados Unidos. En la disyuntiva p~anteada 

por los requerimientos de seguridad nacional. Cárdenas optó 

por asociarse a esa corriente a punto de involucrarse en la 

guerra externa, e ~mped~r que ésta se consumara dentro de 

sus fronteras .. 

1 t,as debilidades del gobierno de Cárdenas. 

E1 informe presidencial del 1o de septiembre de 1938 fue 

una experiencia radicalmente distinta a las anteriores .. Por 

primera vez en su gobierno, Cárdenas abandonó el tono neutro 

y disminuyó el recuento de las obras, para hablar con mayor 

sinceridad de las dificultades que enfrentaba.. Explicó la 

s~tuac~ón de deter~oro económ~co por la que atravesaba el 

país. La depresión mundial y el descenso de las mater.i.as 

primas se sumaran, decía, a las medidas tomadas respecto al 

petróleo. Sin intención de alarmar, reconoció que México 

pasaba por "desajustes transitorios" que esperaba fueran 

resueltos en bien de la mayoría. 
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Los gastos en e1 programa reformista habían superado 

ampliamente las i.nversiones. El gobierno no tenía 

condiciones para ejercer soberanía económica, y enfrentaba 

grandes presiones internas y externas. La combinac.i.ón de 

aumento de precios internos con el descenso de precios 

externos produjo un 

balanza de pagos de 

desequilibrio extraordinario 

ese año. Además, los duen.os 

en la 

de las 

compafti.as petroleras retiraron un total de 81 millones de 

pesos en depósitos bancarios. Ambos hechos ponían en severo 

riesgo la estabilidad de la reserva monetaria nacional. 

La Secretaría de Hacienda había tomado ya medidas de 

emergencia, 

cambio, el 

produjo un 

presupuesto 

inversiones 

entre las que destacaba el abandono al tipo de 

aumento al crédito industrial y agrario (lo que 

sobregiro de casi 110 millones de pesos en e1 

gubernamental), y la consolidación de las 

en carreteras, ferrocarriles, agricul.tura, 

industria, obras públicas, agua potable, puertos y armamento 

(por un total de 560 millones de pesos). 

El gob~erno estaba empenado ~n una lucha contra reloj: o 

lograba que 

subsidiándola, 

intereses de 

institucionales 

se levantara la inversión productiva 

o México se vería obligado a doblegarse a los 

las 

a 

companías extranjeras. 

los conflictos con los 

Las soluciones 

inversionistas 

debían tener como cor.traparte una respuesta inmediata y 

amplia que permitiera sentar las bases para un futuro 

desarrollo estable. Y éso era lo que Cárdenas no estaba, a 

esas alturas de su gobierno, seguro de poder conseguir en el 

tiempo requerido. No sin renunciar a su programa social. Y 

el Presidente se justificaba: 



"En las luchas sostenidas por los pueblos para 
lograr su.transformaciór. social, se han lesionado 
los ~ntereses de los invers~onistas nac~onales y 
extranjeros por actos inevitables del poder 
público, que en ocasiones no han traído aparejada 
la compensación inmediata, ni siquiera la 
posterior, y sin embargo, su conducta ha sido 
l~c~ta, si se atiende a los intereses superiores 
que han tratado de servir .•. 

México mantiene su opinión de que no se aparta 
de las normas jurídicas ni de la moral cuando 
sostiene que los intereses de la colectividad 
deben prevalecer sobre los ~ntereses aislados de 
los individuos, nacionales y extranjeros." 1 

Cárdenas sabía que su llamado no convencería a los 

empresarios. Su intento de convertir al capitalismo mexicano 

en una empresa que combinara la ganancia con el servicio 

social enfrentaba la íncomprensión y la hostilidad de 

quienes tenían en sus manos los recursos para salvar de 1a 

indignidad a mi11ones de mexicanos-

No 

"El caso que discutimos no viene sino a 
acentuar la amarga realidad de que los estados 
débiles están obligados a extremar sus 
precauciones respecto a los inversionistas 
extranjeros, que si producen algunos recursos al 
Estado, a cambio a veces de fabulosas ganancias, 
llegan a convertirse en un obstáculo para la 
acción misma del gobierno." 2 

estaba México en condiciones de competir 

económicamente con los grandes consorcios internacionales. 

La maquinaria puesta en juego en contra del gobierno era 

excesivamente costosa, y frente a ella, los campesinos que 

acababan de recibir su tierra, no tenían los medios siquiera 

para asegurar el abasto del alimento básico del país, 

Excélsior, no. 7852. 2 de sept1embre de L938. 
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_ mientra_s -q~e los obreros habían en conjunto sacrificado su 

nive1 de vida por las causas naciona1es que lo habían 

requerido. 

La sucesión presidencial asomaba a la puerta y de pronto 

parecía que todo estaba por hacer. ¿Debía el gobierno 

continuar en su obra reformista y, eventualmente, vaciar sus 

arcas, en beneficio de las mayorías? ¿Debía consolidar lo 

l.ogrado y procurar, a toda costa estabilizar al. país, 

preparándolo para un período posterior de cambios? ¿Debía, 

acaso, dar marcha atrás, buscando 1.a reconciliación con los 

inversionistas nacionales y extranjeros y con la oposición 

conservadora, para impedir que se desatara una guerra civil.? 

La responsabi1i.dad de 1as decisiones era enorme, y 1.a 

sol.edad del. pal.acio 

pronto, Cárdenas no 

debe 

pudo 

haber l. o sido 

sino defender 

también. Por l.O 

l.as decisiones 

tomadas, y hacer un 11amado a la ciudadanía para continuar 

en l.a senda que se había iniciado. En el. fondo, debe haber 

considerado que la peor decisión podía ser mostrar 

indecisión. Pero sabía que l.e esperaba el. período más 

difícil de su gobierno. Y que 1a historia seria implacable. 

2 El coofJicto petrolero y las relaciones internacjona1es 
de Méxjco 

En tanto, las conversaciones entre el gobierno mexicano, 

e1 norteamericano y las compañías continuaron sin avances de 

consideración. Después del golpe recibido y de los sucesivos 

intentos por revertir1o, las compañías optaron por seguir 

una oscura batal.l.a l.egal., pero l.a expropiación empezaba a 

tener sus consecuencias. Sólo la eventualidad de una gueTra 



internaci-oIJ,al 

México. Pero 

los forzó a apresurar las negociaciones con 

aún ante esa eventualidad, consideraron la 

posibilidad de jugar una carta más en la sucesión 

presidencial, tanto de nuestro pais como del suyo. El doble 

juego que intentaban era arriesgado, pero para ellos era 

preferible intentarlo .. 3 

Presumiblemente apoyados por ellos, algunos movimientos 

subvers~vos se registraron en ese período al norte y sur de 

nuestras fronteras .. En California, el ex presidente Calles 

se entrevistó con distintos personajes políticos 

norteamericanos para vaticinar la próxima caída de Cárdenas. 

Según algunas versiones, llegó a la soberbia de plantear que 

él dirigiría personalmente el derrocamiento con el apoyo de 

al tos jefes mili tares del país.. Funcionarios del gobierno 

norteamericano detectaron la adquisición de un arsenal que 

pudiera ser utilizado para apoyar esta bravata en World Wide 

Traders. Desde Guatemala,, en cambio,, grupos nazis,, 

presumiblemente tolerados por el gobierno guatemalteco y 

algunos funcionarios mexicanos, preparaban actos armados 

contra nuestro país. 4 

3 La Suprema Cort:e de Just:icia rechazó u.no t::.ras ot:.ro 
ios amparos int:.erpuest:.os por ias companias,, mienCras que La 
Junta FederaL de ConciLiación y Arbitra5e decretó eL embargo 
de sus bienes para eL pago de saLarios caidos. negó ot::ro 
amparo a ios pet:roieros. Ant::e eL gobierno nort:eamericano,, se 
empeñaban en demostrar que no habían int::ervenido en La 
rebeLión de CediLLo. T. R. Armstrong a Lawrence Duggan. 
Nueva York, L9 de septiembre de L93B. SD, NARA, WDC, BL2.00 
RevoLutions 452. EKC_cLs_:i_or.. nos. 7857. 7860. 7864. 7868, 
7886, 7905; 7. LO, L4, LB de septiembre; 7, 26 de octubre de 
L93B. 

Reunión secret:a de Abel.ardo Rodríguez con CaLLes en 
San Diego: entrevista de CaLLes con John Thompson. editor 
internacionaL de S9n F~_a_ncj_s~Q Ne~s; y entrevista de CaLeLs 
con Byrnes Me DonaLd. CoroneL CoroneL H. R. OLdfieL'i aL 
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Algunos reveses tuvieron las compañías en su campaña de 

presiones internacionales. Un artículo de The Eyening s.tar_ 

de Washington se burlaba de la 

analizar la situación política 

torpeza de Cordell Hull al 
de México en la perspectiva 

mientras que e1 de la creciente 

periodista Carleton 

de nuestro país 

amenaza comunista, 

Beals defendía en Nueva 

a la expropiación, 

York el derecho 

y consideraba 

inconsecuente la postura adoptada de 

de esto, 

exigir 

decía 

pago inmediato 

de reclamaciones. Antes Beals, podría 

exigírsela al gobierno norteamericano la devolución de los 

estados de California, Texas, Nuevo México, Utah y Arizona, 

de los que éste se había apropiado ilegalmente. 5 

Por su parte, Cárdenas no se mantuvo pasivo. En las 

críticas condiciones económicas que enfrentaba, no tenía 

otra opción que el 

pérdida de recursos 

tomar medidas para contrarrestar ia 

que resultó de l.a guerra contra las 

empresas y de ia desorganización dei mercado petrolero. En 

un plazo relativamente breve, inició negociaci.ones con 

Departamento de Guerra. Confidencia]_. Headquarters 9 CA. 
Officia1- Assistant Chief of Staff MIG 2, Presidio de San 
Francisco. 1-0 de septiembre de 1-938. SD. NARA. WDC. 
81-2.00/30625. E H.R. 01-dfie1-d. Assistant Chief of Staff G2. 
ai Asisstant Chief of Staff G2 de1- Departamento de Guerra. 
Headquart:.ers 9 Corps Area, Presidio San Francisco, :J....1. de 
octubre de 1-938. SD, NARA, WDC, 81-2.00 RevoLutions 455. 
Byrnes Me Dona1d. Departamento de1 Tesoro, a Ber1e. 
Departamento de Estado. Washington. 21 de octubre de 1-938. 
SD, NARA, WDC, 812. 00/30645. Departamento de Justicia a1-
Departamento de Estado. Washington D.C .. 2 de septiembre de 
1-938. SD. NARA. WDC, 812.00 Revo1-utions 448. Ramón Betet:a. 
Subsecretario de Reiaciones Exteriores, a SaLvador Martínez 
de A1va, México, 20 de septiembre de 1938. AGN. FLC. 
559.1/60. 

5 Upton CLose, "La confiscación del. petróLeo mexicano 
ha co1-ocado a Hu11 en si t:uación embarazosa••. Th.e ~en.ing 
S:t.ar.. Washington D.C., 13 de septiembre de 1938. AGN. FLC. 
432.2/253-9. J.C. Me Dona1d en su carta a Hu1-1-. Washington. 
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distintos.. países para l.a venta de crudo. La advertencia 

hecha a las compañías de que si se negaban a negociar con e1 

gobierno mexicano éste se vería obligado a acudir al. mercado 

internacional.. tuvo un cumplimiento más rápido que el que 

hubiera esperado el. gobierno norteamericano. 6 

Pronto, el. juego de 1.os petral.eros comenzó a adquirir 

giros peligrosos pi:ira la seguridad norteamericana. La tan 

comentada "invasión nazi" pareció vol.verse reaJ..idad. A 

partir de l.os meses de septiembre y octubre de l.938, fueron 

sometidos a vigilancia oficial norteamericana empresarios, 

funcionarios diplomáticos y ciudadanos alemanes en México. 

La prensa nacional. fue igual.mente considerada sospechosa_ por 

publicar propaganda alemana.' 

1.0 de septiembre de 1.938. SD. NARA. WDC. 81.2.00 B 404. 
~l.=i..o~. no. 7866. 1.6 de septiembre de 1.938. 

6 El. empresario J. c. Me Donal.d transmitió a Cordel.1. 
Hul.1- sus impresiones sobre La "caótica" situación económica 
de México. Argumentaba su postura detal.1.ando el. avance de 1.a 
especul.ación con dólares y pl.ata Sterl.ing: 1.a interrupción o 
estancamiento de 1-a compra de mercancías americanas; 1-a 
firma de un contrato para compra de aviones canadienses deL 
gobierno mexicano: 1-as negociaciones para compra de equipo 
al.emán de refinería por 8 mil.1.ones de dól.ares, que se 
pagaría con petról.eo. a través de 1.a firma Davis & Ca: 
negociaciones para La compra de maquinaria de imprenta en 
Al.emania: de químicos pesados por petról.eo con Mitsui & ca. 
del. Japón: y el. intercambio con Ital.ia de tres buques 
petral.eros a cambio de petról.eo. Al. mes siguiente. el. 
presidente de 1.a Argo Oil. Corporation anunció en Nueva York 
haber comprado "todo el. petról.eo excedente de México." Por 
su parte.. eL gobíerno mexicano anunciaba 1-a venta de 
petról.eo a Ital.ia y a Brasil. Me Donal.d a Hul.1., Washington. 
1.0 de septiembre de 1.938. SD, NARA, WDC, 81.2.00 B 404. 
~l.s_i .. ~:n::. nos. 7906, 7907: 27. 28 de octubre de 1.938. 

7 se referían fundamental.mente 
Ex_c_él.s_;i._o_r_ y ~ UDÁ_'\Le_=-al... Paul. Demi22e 
Estado. Nuevo León. 1.4 de septiembre 
Daniel.s. reexpedida al. Departamento de 

a 1.os periódicos 
al. Secretario de 

de 2938. Mases a 
Estado. Sal.tíl.1.o. 
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En un intento de frenar esta paranoia desatada, e1 

gobierno mexicano se empeñó en demostrarle al norteamericano 

que sus relaciones con Alemania estaban limitadas a un plano 

estrictamente comercial y que tenían su origen en el bloqueo 

petrolero. En visita a los Estados Unidos, el Secretario de 

Gobernación desmintió las versiones que asociaban al régimen 

con los nazis. García Té.llez reconoció que los fascistas 

estaban activos y trataban de ejercer influencia pagando 

artículos de prensa. Sin embargo, afirmó, el Presidente no 

simpatizaba en absoluto con sus ideas y había ya tomado 

iniciativas para expulsar del partido oficial a quienes se 

acercaran a ellos y pronto tomaría iniciativas para 

establecer una legislación que impidiera el desarrollo de su 

influencia. Una prueba de ello era, sin duda, la Liga Pro 

Cultura Alemana, que era una organización semioficial a 

cuyas sesiones acudían frecuentemente altos funcionarios.ª 

Pero 1as 

tranquilizaron a 

seguridades 

los medios 

de1 gobierno mexicano no 

políticos norteamericanos. Para 

Coahui1a. 28 de septiembre de 1938. SD. NARA. WDC. 812.00 N 
24. Stewart a1 Secretario de Estado. México. 19 de 
septiembre de 1938. SD, NARA. WDC. 812.00 N 22. Danie1s a1 
Secretario de Estado. Estrictamente confidenciaL. México, 14 
de octubre de 1938. SD, NARA. WDC. 812.00 N 27 y 812.00 N 
28. Ver también eL informe de actividades nazis en México, 
aparecido en The Rm.eri...c..an statesman, de Austin, Texas. 
Document Fi1e Note. Brian Coyne. Texas, 22 de octubre de 
1938. SD, NARA, WDC, 812.00 N 29; y 800.20210/175. Y e1 
informe sobre Las actividades de Los nazis en México según 
Von seedorf. emp1eado de1 hot:e1 Geneve. obtenido por 1a 
oficina de1 Attaché NavaL de 1a embajada. w. M. Di11on, 
Attaché Nava1, a 1a Inte1igencia Nava1, Departamento de 
Marina. México, 25 de octubre de 1938. SD, NARA, WDC, 812.00 
N/31. 

ª Wormuth a1 Departamento de Estado. Document Fi1e 
Note. Nuevo Laredo, Tamau1ipas, 8 de noviembre de 1938. SD, 
NARA, WDC, 812.00 N 28 1/2. ver también 1os documentos 
311.1215/106 y 812.00F/24. Stewart a1 Secretario de Estado. 
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éStos .era evidente que, de no reso1verse pronto las 

tensiones existentes, Estados Unidos debería agregar a el1as 

la de tener un enemigo declarado en su frontera sur.. Por 

ello, Roosevelt decidió comenzar a dar pasos para acercarse 

a su semejante mexicano negociando cuando menos algunos de 

los puntos en conflicto. En noviembre de l938, Cordell Hull 

y Castillo Nájera firmaron un acuerdo mediante el cual 

México se comprometía a pagar 10 millones de dólares por 

reclamaciones, en un período de diez anos. No eran tiempos 

para acelerar ni agudizar conflictos con el vecino .. 9 

3 Preludjo a Ja ouerra m11ndiaJ 

Mientras todo esto sucedía, en el mundo la situación era 

cada día más tensa .. El primer aviso de que una guerra 

europea podría estallar en el. transcurso de unos cuantos 

meses fueron las negociaciones de Alemania, Inglaterra y 

Francia sobre el destino de Checoslovaquia. 

Cuando Hitler exigió la entrega inmediata del territorio 

sudetino, sus interlocutores supusieron que la cesión 

evitaría una conflagración mayor, y apostaron porque así 

fuera. No les pareció inmoral, peligroso o .i..nconveniente 

México. 4 
E_xcélsior, 

de octubre de 2938. SD. NARA. WDC. 
no. 7893. 24 de octubre de 2938. 

822.00 N 26. 

9 Sintesis de 2as conversaciones entre Eduardo Hay y 
Josephus DanieLs sobre recLamaciones norteamericanas. 
Excé1sior, nos. 7853. 7922. 7923; 3 de septiembre. 2o. 23 de 
noviembre de 2938. 
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Óbiigar a Checoslovaquia a que se comportara de acuerdo con 

sus cálculos y diera a Hitler lo que éste pedía. 10 

Las protestas y la acción heroica de los patriotas 

checos no impidieron la entrada de las tropas nazis en su 

territorio. Tibia e hipócritamente, Francia, Inglaterra y 

los Estados Unidos solicitaron a los checos cordura para que 

la amputación no resultara en una gangrena para toda Europa. 

Sólo la URSS rompió conversaciones con Francia después de 

los llamados "acuerdos de Munich" _ En nuestro país se 

escucharon también diversas voces de denuncia del criminal 

atentado contra la soberanía checa perpetrado por las 

mayores potencias de la época. 11 

La tolerancia europea y norteamericana favorecieron el 

crecimiento estratégico de Alemania. En el transcurso de 

unos cuantos meses, este país se convirtió en el centro 

decisorio de la política internacional. Poco después de los 

acuerdos de Munich se produjeron incidentes en la frontera 

húngara con Checoslovaquia. Esta hubo de ceder, además de la 

región sudetina, la franja territorial que reclamaba 

10 Exc.é..Ls..i.or. no. 7871, 22 de septiembre de 1938. 
Francia puso sus tropas en aLerta en previsión de una 
invasión a Checos1ovaquia y 1a URSS se dec1aró a favor de 1a 
posicíón francesa, pero Las conversacíones con ChamberLaín y 
NeviLLe no dieron Lugar a cambio aLguno en Las pretensiones 
de Hit1er. i::x.c_éi,s_io_r_. nos. 7873. 7878. 7879: 24. 29. 30 de 
septiembre de 1-938- RooseveLt, en tanto, enviaba mensajes d. 

A1emania y Checos1ovaquia pidiéndo1es evitaran 1a guerra. E1 
gobierno checo rechazaba, con e1 apoyo de sus patriotas. 1as 
condiciones a1emanas. kxcé.L:il_ox:. no. 7875. 26 de septiembre 
de 1938. 

11 E=::_él.s_;i_o_r_, nos. 7860, 7862. 7866, 
7884, 7890. 7909: 10, 12. 16. 28. 29 de 
11. 30 de octubre de 1938. 

7877 - 7878. 
septiembre: 

7881. 
2. 4. 
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Hungría. A pesar de1 sacrificio, el apetito del monstruo no 

se sació. El expansionismo nazi no admitiría límites. 12 

El nuevo administrador de los destinos europeos llevó a 

todos los cancilleres a negociar en su territorio. Hacía 

tiempo que la alianza con Italia era un hecho y, después de 

la invasión a Checoslovaquia, Inglaterra y Francia no 

tuvieron más remedio que prepararse para salvar sus propios 

huesos. Hitler dirigía también desde Munich los movimientos 

de Franco en España, 

dec~s~ones. Ante la 

y pretendía imponer a la República sus 

~nd~ferenc~a del mundo, el terr~tor~o 

espaí'lol era usado como lugar de entrenamiento de la 

capac~dad bél~ca fasc~sta. 13 

La tragedia de pueblos inermes poco 

grandes potencias. El asesinato del cónsul 

preludió una masacre judía en manos del 

conmovía a las 

alemán en París 

Tercer Reich que 

esos supuestos defensores de la paz se limitaron a constatar 

con desagrado. La "noche de los cuch~llos largos" quedó en 

la memor~a de qu~enes la atest~guaron como uno de los mAs 

seí'lalados actos de barbarie impunes en 

contemporánea. 14 

El regalo de Checoslovaquia y el silencio 

sobre los crímenes de Hitler no tuvieron 

la historia 

i..nternacional 

el resultado 

:1. 2 E_.Keé1_s_j,__o_r., nos. 7897, 79L3: 18 de octubre, 3 de 
noviembre de L938. 

i ,-, _¡::_x_c_é_l._s.J..Q.r.. 
octubre de L938. 

nos. 7888, 7894. 790L; 9. L5, 2L de 

14 Sobre ias reacciones de1 hecho en México, ver 
stewart aL Secretario de Estado. México, L7 de noviembre de 
L938. SD, NARA, WDC, 8L2.00 N/30. ExcEolsioÁ, no. 7923, 7925. 
7927: L3. 25, L7 de noviembre de L938. 
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esperado -pQr 1.as potencias. Hi t1er consumó 1.a invasión a 

Checoslovaquia a mediados de marzo de l939 y continuó sus 

hostigamientos en contra de Polonia. Francia, Ing1.aterra y 

1.os Estados Unidos se prepararon entonces para enfrentar 1.a 

ofensiva nazi, enmedio de un proceso de difíciles 

negociaciones con l.a Unión Soviética. El triunfo de Franco 

en España y 1.a firma de un pacto de defensa entre Ita1ia y 

Al.emania prefiguraron los bloques de al.ianzas 

internacional-es 

confrontación 

Versal les. 1 5 

que desatarían la ofensiva en la mayor 

europea desde la firma del Pacto de 

4 Redoblan los tambor.es en ei continente americano 

Aún antes de que la llegara al punto del 

enfrentamiento, la mayor 

tensi.ón 

potencia americana comenzó a 

prepararse. El. gobierno de Roosevel.t anunció un crecimiento 

extraord~nar~o de su ~ndustr~a bél~ca con "f~nes exclus~vos 

de defensa", en el que estaba dispuesto a invertir 300 

millones de dólares. El objetivo sería llegar a contar con 

10,000 aviones de combate, un millón de soldados y una 

importante flota naval. El estallido de un barco alemán en 

Oakland, California y la ruptura entre Hitler y Roosevelt 

adel.antaron sus previsiones. La guerra estaba cada día más 

cerca. 16 

is ~.><.Cé.J...si=. nos. 8034. 8035. 8036. 8043. 8046. 
8058. 8059. 8060. 8064. 8065. 8073. 8075. 8077. 8078. 
8085. 81.21.. 81.23. 81.30. 81.36; 1.8. 21.. 29. 31. de marzo; 
7. 1.5 de abril.: 20. 21.. 22. 27 de mayo: 3. 5. 1.2. 
jul.:Lo de 1.939. 

:1.6 ¡;;_,c_c_é1.si_ok. nos. 7908, 791.4. 
4. 6. 1.9 de noviembre de 1.938. 

791.6. 7929: 
octubre; 

8048. 
8084. 
2. 6. 

1.8 de 

29 de 
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El anunsio ~el retiro del embajador alemán de los Estados 

Unidos coincidió con movimientos estratégicos 

norteamericanos. Roosevelt hizo pública la existencia de su 

plan de defensa de las Américas que, por cierto, incluía una 

alianza especial.. con México por sus reservas petroleras. 17 

Hemos relatado ya en otro capítulo las condiciones y 

resultados de la conferencia panamericana de paz que se 

llevó a cabo en diciembre de 1938 en l..a ciudad de Lima. 

Agregaríamos ahora que fue inmediatamente después de ese 

evento que el Presidente Roosevelt anunció oficialmente el 

fin del "Nuevo Trato". En adelante. todas las energias de su 

país se dedicarían a combatir posibles agresiones del 

exterior.Su gobierno apostaría a la industria militar para 

lograr una reactivación económica que no había conseguido 

por otros medios y nuestro continente se convirtió, a partir 

de esa fecha, en escenario de ese despliegue bélico. 18 

México se encontraba sujeto a terribles presiones, puesto 

que no 

posibles 

era considerado aliado incondicional frente a 
agresiones externas. La campaña de prensa sobre la 

penetración alemana en México estaba en su apogeo cuando fue 

expulsado el corresponsal del N_ew. Y...oxk T..im_e_s_, Frank 

Kluckholn, acusado de difLlndir noticias falsas sobre la 

supuesta relación "íntima" entre funcionarios mexicanos y 

oficiales nazis. Este hecho, en lugar de frenar los ataques 

contra 

17 

793S': 

nuestro país, dio 

J;;_KCél.sÁ_Q:C:, 
L6, L7, LB, 

nos. 7926. 
L9, 20, 2-;. 

motivos 

7927. 
30 de 

para su 

7928' 7929' 
noviembre de 

reanimación. 

7930, 
L93B. 

7932, 

18 • Unos días después se anunció 1.a l..Legada a Acapul..co 
de dos buques de guerra norteamericanos, que serían seguidos 
por 48 hidroaviones en viaJe de Cal.ifornia a Panamá. 



:Pronto, no sól.o la prensa, 

norteamericano levantaron la 

tomara medidas para impedir 
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sino miembros del Congreso 

voz exigiendo a su gobierno 

1a consolidación de la que 

1.1.amaban "dependencia nazi" al. sur del. R~o Bravo. 19 

Sin embargo, el anuncio 

República español.a cerró 

conflictos en las relaciones 

de la derrota militar de la 

temporal-mente un. cicl.o de 

mexicano-americanas. Quedaban 

atrás años de tensión por la venta de armas y otros apoyos 

materiales que, en contra de la voluntad de Roosevelt, 

Cárdenas se había empeñado en realizar. La llegada a México 

de Negrín y Del. Vaya y de los primeros refugiados generó 

ínquietud en los medios pol.í tices norteamericanos por la 

eventual. hostilidad de los ex milicianos español.es en contra 

de l.os Estados Unidos. Pero ése ser~a un cap~tul.o aparte. 
20 

5 se joicia el conteo regresivo 

Los tiempos se acortaban y las condiciones se hacían cada 

vez más difíciles. La presión internacional se agudizaba en 

momentos de una aguda confrontación económica y social 

E=é.J...s.i..=, nos. 7973, 7979; 5, 11 de enero de 2939. i::.J.. 
Universa1, no. 8098, 12 de febrero de 1939. 

19 • Intervenciones de 2os dip•Jt:;ados Martín Kennedy y 
Jerry o·conneLL en e2 congreso norteamericano. Juan CastiLLo 
a Cárdenas. San Luis Obispo, Cal.ifornia, 29 de enero de 
1.939. AGN, FLC, 559.1./53. Excél.s~or, nos. 7986, 7987, 7988. 
7994, 7998; 18, 19, 20, 26, 30 de enero de 1.939. i::.J.. 
UJ:U.yersal., no. 8084, 2 de febrero de 2939. 

20 Negrin y Del. Vayo 1.2egaron 1.a segunda semana 
abril.. Unos dias más tarde 12egaron 1os primeros 
refugiados español.es a Veracruz. En junio se informó de 

de 
170 

1.a 



361 

;[n-:Cerna. Las intenciones conciliadoras del. Presidente no 

encontraron respuesta en sujetos para 1os que el patriotismo 

era apelación insuficiente. 21 

Efectivamente, antes de terminar el. año de 1..938, l.as 

protestas por una nueva elevación a los impuestos volvieron 

a poner en pie de guerra a los empresarios. A las amenazas y 

los paros industriales siguieron~ en distintas partes del 

país, los cierres de comercios. Los organismos de control de 

precios creados por el. gobierno resul.taron entonces 

completamente ineficientes para detener a una clase patronal. 

cada vez más unida en su antigobiernismo. Por su parte, la 

resistencia popular al deterioro de las condiciones de vida 

comenzó a expresarse en un movimiento social espontáneo que 

estaba dispuesto a tomar la justicia en sus manos: en 

algunos sitios ocurrieron enfrentamientos callejeros contra 

los comerciantes en paro; en otros, huelgas campesinas en 

demanda de precios justos a l.os productos agricol~s y contra 

especuladores e intermediarios; en otros más, l.a 

desesperación llevó a atentar contra las propiedades de 

ricos y comerciantes. 22 

Como contrapartida, Cárdenas obtuvo la aprobación de una 

iniciativa de reforma de l.a ley del Banco de MéxLco para 

J..J..egada de 
8049, 8050, 

otros J.. 600 refugiados. Excé.J..sioz:. nos. 8041.. 
81.02: :J.3. 21., 22 de abriJ..; :J.4 de Junio de J..939. 

21 Excélsjor. no. 7941. 2 de diciembre de J..938. 

22 A.l. cierre de comercios en Morel.os, Veracruz y el. 
Distrito FederaL en protesta por aLtas tributaciones 
siguieron una huel.ga campesina en Veracruz; el. atentado 
dinamitero a una bodega de comerc~o en Pueb2a: el. incendio 
de comercios de JUdios en :J.a capital.: y eL ataque en La 
caJ..Le aL director de J. Cámara de Comercio israe:J.ita . 
.EJ<;célsi=. ::ios. 7945, 79.,;¿,, 7953. 7963, 7964. 7995: 6. 7, 
1-4. 1-5. 25, 27 de diciembre de :J.938; 4, 27 de enero de 1-939. 



aPoyar con créditos al gobierno mediante ia emisión de bonos 

de la Tesorería... Contaba con que podría inyectar recursos 

adicionales al sistema de abastos para que el deterioro 

económico no fuera creciente, así como promover una 

actividad industr~al que impidiera el aumento desenfrenado 

del desempleo, pero la sociedad no se comportó de acuerdo 

con sus expectativas. Como veremos más adelante, el desorden 

económico provocado por la fuga de capitales, el déficit 

fiscal y la presión política de empresarios y dirigentes 

políticos 

nivel de 

conservadores se combinó con el deterioro en el 

vida de los más desposeídos, y éstos se 

convirtieron en caldo de cultivo para el fortalecimiento de 

la oposición al cardenismo ... 23 

6 I.as cartas de los agen1:.e..s extranjeros 

La crisis internacional provocó el aumento de las 

actividades de espionaje en nuestro territorio. De manera 

abierta, los paises fascistas descubrieron sus cartas e 

intentaron forzar un apoyo político a su causa. Durante el 

mes de marzo de 1940 el gobierno mexicano expulsó a dos 

agentes nazis y sometió a investigación a otros fascistas. 

Funcionarios mexicanos en la frontera norte siguieron en 

mayo, junio y julio sus huellas en el tráfico de armas de 

los Estados Unidos a Chihuahua, Sonora, Baja California y 

Tamaulipas. Se multiplicaban los signos ominosos de ia 

posible reanudación de la actividad armada de oposi._tores 

i._nternos en ulinnzu con fuerzas internacionales. 

23 Excélsior, no. 796L, 23 de diciembre de 2938. 
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Por su parte, la embajada norteamericana seguía de cerca 

las reacciones que se producían en México en re1ación al 

aumento de propaganda y la actividad de nazis y 

fascistas, y continuaba s~ .. s investigaciones en relación a 

estos grupos - E11.as. pusi~ron en evidencia, entre otras 

cosas, que mafiosos de Baja California planeaban un atentado 

contra Cárdenas, y que los camisas doradas se preparaban 

desde C~udad Juérez a mJrchar a la cap~tal. 24 

Entre marzo y junio de 1.939, 1.a embajada y 1.a 

inteligencia militar norteamericana acumularon una 

impresionante de informnción sobre sospechosos 

cantidad 

de ser 

agentes nazis, agentes nazis comprobados, empresas al.emanas 

y japonesas con negocios en México, y aún, ciudadanos 

mexicanos que pudieran tener algún vínculo con Al.emania. 

Seguían l.os pasos de los presuntos agentes Seutter, Werner, 

Hermkes, Ges, Lateyf, Schacht, Hassel.man y C~rlos Steinman. 

Con particular interés vigilaban al agregado de prensa de la 

l.egación alemana, 

ex jefe de la 

Ar~hur Dietrich, asociado a f al.ang~stas y 

Gestapo en 

Ins-cituto Hispanoamericano 

España, 

alemán 

y 

que 

representante del 

p:!:""esidía el ex 

24 ?abl.o Garbinsky. pol..aco, y eL al.emán Hans Heinrich 
Von Hol.1.eufer fueron e:-c.pul.sados por órdenes de Gobernación. 
Se seguía proceso por espionaje a Bernardo. Sonia y Arna 
Kosak y a un ita2iano de ape22ido Ponzane2li. DanC::.els a2 
Departamento de Estado. Document: ?il.e Note. .México, 3 de 
marzo de 2939. SD, NARA, WDC, 822.00 N 33. ver también 
documento 322.60 C 24, Garbinski. Pab2o /2, Despacho 8270. 
Alejo Gonzá2ez. Com,ndante de La Zona militar. a Cárdenas. 
Mazat2án, Sina2oa, 1o de marzo de 2939. Agustin Leñero, 
secretario de .!...a. Pr·.:..~::.--;..::_dcncia, al. Procurador Genera]_ de 1.a 
Repúbl.ica. Transcribe carta de2 cónsul. en Me ALLen, Lauro 
Izaguirre. México, 7 de marzo de 2939. AGN, FLC. 564.3/24. 
Moers al Secretario de Estado. Estrictamente confidencia2. 
MexicaLi, Lo de junio de 2939. SD, ciARA, WDC, 822.00 
Revo2uti-ons 472. E_:><_c_é_Lsi_ctr.. no. 8029, 8097: Lo de marzo; 9 
de junio de 2939. BLocker al Secretario de Estado. 
Chihuahua. 6 de julio de 2939. SD, NARA. WDC, 822.00/30768. 
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embajador nazi en España, Ven Faupel .. Esta organización se 

encargaba de distribuir propaganda nazi en toda América 

Latina y para ello contaba con la colaboración de agentes 

como Luis Vent Sa1azar, Van Boetticher y Bollardt Van 

Watzdorf. 

Los funcionarios norteamericanos pusieron especial 
atenc~ón en las act~v~dades de las empresas de los pa~ses 

fascistas en México. Investigaron, por ejemplo, los tratos 

'de la empresa petrolera japonesa Taiheiyo Kaisha con el 

gobierno, la compra de productos químicos alemanes y hasta 

la construcción de una presa en Salina Cruz y un dueto que 

cruzara el Istmo de Tehuantepec, que suponían estar a cargo 

del ingeniero alemán Franz Wagner y de los agentes nazis 

Beik Felix y Sommer Herrman.. Sujetas a vigilancia estaban 

también la casa Bayer, la empresa editorial Vollkischer 

Beobachter y la agencia Mercedez Benz. 

Finalmente, no dejaron 

individuos mexicanos con 

de 

las 

considerar las 

organizaciones 

ligas 

nazis .. 

de 

Se 

interesaron de manera sistemática en el dirigente de las 

camisas doradas, Nicolás Rodríguez, 

profesor reg~omontano Carlos S6nchez 

pero también en 

Navarro, el duef'io 

el 

de 

una empresa editorial, Amador Ledesma, en los anticomunistas 

Iturbe, Caraveo y Coss, y hasta en la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística. 25 

25 ExcéJ..s_.i_Qr_, nos. 8036, 8097, 8L33: 9 de marzo: 9 de 
JUilio, is de JuLio de L939. DanieLs aL Secretario de Estado. 
México, 9 de marzo: 1L de abri1 (document fi1e note): 7 de 
yunio (document fiLe note}, 12 de JUilio: 28 de JULio (cross 
reference fi1e note) de L939. SD, NARA, WDC, 8L2.00 N/35: 
812.00 N/40 y 812.4062 Motion Pictures/170, despacho 8366: 
812. 00 N/52 y 032/2206. No. 6622: 822. 00 N/46: Despacho 
8872, 8L2.00 N/56 y 800.20210/347. w. M. Di21on, NavaL 
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7 Cárdepas· segupda 1.1.amada 

El gobierno mexicano hacía vanos esfuerzos por l.ograr un 

acuerdo con su semejante norteamericano 

petróleo. A medida que avanzaba el. tiempo, 

se hacían más complicadas y las presiones 

en materia de 

1.as negociaciones 

iban en aumento. 

En el mes de junio, Roosevel.t anunció que se suspenderían 

l.as compras de pl.ata a nuestro país. Este nuevo gol.pe 

desestabil.izó l.as precarias finanzas estatal.es y col.ocó a 

Cárdenas en posición incómoda. México respondió haciendo 

púbiica ia contabiiidad de l.as empresas petral.eras, que 

Attaché al Departamento de Estado. México. 24 de marzo 
(cross r:eference file note;, 30 de junio (cross reference 
file nc=eJ de l939. SD. NARA. WDC. 8l2.00 N/52. Ver 
expedientes 56-39. 800. 2021-0/342~ 8l2. 00 N/68: expediente 
ll6-39. 81-2.6363/5882 1-/2. W. M. Dil.lon. Agregado Naval a 
Inteligencia Naval. México. 1-3. 2.1 de julio de l939. SD. 
NARA. WDC. 8.12.00 N/54: 8.12.00 N/55: 8.12.00 N/59: 81-2.00 
N/6.1 y 81-2.00 N/62. Cross Reference Fi.Le Note. Despacho 8847 
de la embajada: 81-2.00/30782. Romeyn Wormuth al Secretario 
de Estado. Despacho .1060. México. 28 de marzo de l939. SD. 
NARA. WDC. 8l2.00 N 36. Dayle Me Donough al Secretario de 
Estado. Estrictamente confidencial. Monterrey. 30 de marzo: 
5 de abril de l939. SD. NARA, WDC, 822.00 N/37: 81-2.00 N/38. 
Wadsworth al Majar Lindsay en Fort Sam Houston. Nogales, 
Sonora . .17 de mayo de l939. MID. NARA. WDC. MID 2655 G 
269/l. Cónsul General en México al Departamento de Estado. 
Cross Reference File Note. México . .19 de mayo de l939. SD, 
NARA. WDC. 8l2.00 N/.14 y despacho 855l. exp. 822.9ll/26l. 
George Shaw al Secretario de Estado. Estrictamente 
confidencial. México, 2 de junio de 1939. SD. NARA, WDC, 
8.12.00 N/43. Powell al Departamento de Estado. Cross 
Reference File Note. México. 1-2 de junio de 1-939. SD. NARA. 
WDC, 81-2.00 N/48. Bynington a.1 Departamento de Estado. 
cross Reference File Note. Coahuila. .12 de junio de l939. 
SD. NARA. WDC. 8l2.00 N/47 y despacho 26. expediente no. 
8l2.7965/92. Lean Cow2es al Secretario de Estado. 
Estrictamente confidencia.1. Cross Reference. Chihuahua. l3 
de junio de l939. SD. ~ARA, WDC . .13 de junio de l939. 81-2.00 
N/45. Ver también doc~~ento 81-2.00 N/50, de la misma fecha. 
E. R. w. Me Cabe al Chief of Staff. War Department. General 
Staff. Washington D.C.' 20 de junio de l939. MID, NARA, WDC, 
MID 2655 G l04/2. 
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mostraban que ei vaior totai de ios bienes de ias compa~ías 
no e.xcedía de io miiiones de dóiares. 

El. peso se despl.amaba en el. mercado J..ibre, cuando ia 

Secretaría de Hacienda instó a los inversionistas a utilizar 

el. ferrocarril. del. Istmo para el transporte de mercancías. 

Ademas de sus dificuitades internas, gobierno debía 

enfrentar presiones, chantajes y ame.na zas provenientes de 

los más diversos sitios. Beteta informaba, por ejempl.o, que 

el. Presidente Roosevel.t había preparado un boicot comercial. 

y crediticio contra México. Paralelamente, en ei Senado 

norteamericano se discutía l.a compra de l.as isl.as mexicanas 

del. Pacífico y se promovía una enmienda que prohibiera l.a 

reanudación de l.a compra de pl.ata, aduciendo que el. 

Departamento del. Tesoro "gastaba mil.l.ones de dólares en 

México 11
• Pese a todo, nuestro gobierno estaba decidido a no 

dar marcha atrás. A fines de julio, Sil.va Herzog anunció que 

se había coiocado ya toda ia producción de crudo para ei 

mercado internacional. y se satisfacía el conjunto de la 

demanda interna. 26 

A partir dei mes de juiio de i939, las negociaciones 

petroieras siguieron en un 

de los avances 

clima extraordinariamente tenso. 

Más aiia. que 1.as piatic::as tuvieran en 

Washington, el gobierno mexicano conocía las medidas que las 

compañías tomaban para desestabilizar ai país. Ei 

subsecretario de Hacienda confirmó los datos de contrabando 

de armas por :Saja Cal.ifornia e identificó como principal. 

La equiva1encia cayó 
Excé1sior, nos. 8104. 8114, 
8132, 8134. 8139. 8147: 16, 
14, 16. 21, 29 de ju1io de 
Washington, D.C .. 17. 20 
432.2/253-9: 432.2/253-9. 

a 5.59 y 5.62 pesos por dó1ar. 
8116. 8118. 8125. 8126. 8131 -

26. 28, 30 de junio: 7. 8, 13, 
1939. Ramón Beteta a Cárdenas. 
de junio de 1939. AGN. FLC, 



;esponsable a la Standard Oil. Esta compañia estaba asociada 

con contrabandistas de oro y seda, agentes de Amaro y barcos 

pesqueros que distri..buían parque y rifles en Sinaloa, 

Nayarit, 

sabotaje 

Madero; 

Guerrero y Jalisco. Sus agentes habían preparado el 

a la refinería de Azcapotzalco y el 

de volar oleoductos 

paro en Ciudad 

en Puebla y tenían planes 

Tlaxcala, e infiltrar el sindicato petrolero. La Compañía El 

Aguila, por su purte, planeaba provocar un escurrimiento de 

petróleo para saturar e incendiar pozos de Azcapotzalco, 

Poza Rica y Palmasola.. Sus agentes se reunían en el Club 

Amer~cano. El objet~vo de estas operac~ones era obl~gar a 

MéxicQ a importar gasolina en seis meses. El informante daba 

como un hecho la infiltración de ~a Secretaría de la Defensa 

y de agencias 

dispusiera de 

continuar con 

norteamericana, 

aduanales 

personal de 

y 

su 

solicitaba 

absoluta 

al Presidente 

c:.:>nf ianza para 

sus investigaciones. La inteligencia 

que conoci.a estos mo~..rimientos de las 

empresas, complementaba el panorama al 

otro complot 

informar a Washington 

asesinar al de la existencia de 

Presidente .. 27 

La reacción 

exigencias a 

de Cárdenas debe haber 

Roosevelt muy claras: 

para 

sido muy 

¿estaba 

fuerte y sus 

el gobierno 

2 7 Las compañías habrían dado un adeJ_ant:.e de 35. 000 
dóiares a agenées de Amaro y a pesqueros. Los responsab.1..es 
inmediaéos eran Char1es Bergman, Juan Barryman, Miguei 
Cárdenas, Gus Henderson, Lawson y Me ciyn, intermediarios en 
.1..as operaciones. En Ciudad ,.._fadero, en cambio, eI paro l1ab.r:La 
cost:.ado J_50. 000 dóJ_ares. Por su parce. eJ_ pLan para 
asesinar a C¿irdenas debia reaLizarse du.ranC.e un via:je suyo 
por BaJa CaJ_~fornia. Fue impedido con un despJ_iegue 
poJ_iciaco int:.enso en J_as front:.eras de ambos paises. Eduardo 
ViJ_J_aseñor a Cárdenas. Néxíco . .Lo de agost:.o de .L939. AGN. 
FLC. 564.3/.1.4. C. W. Pfaffenberger. inspect:.or. a R. c. 
Bannerman. Chíef SpecíaJ_ Agent:.. Depart:.ament:.o de Est:.ado. San 
Francisco Post:. Office. J_7 de agost:.o de J_939_ SD. NARA. WDC. 
8J_2.00J_ Cárdenas .L97. 
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ñarteamericano dispuesto a contemporizar con los ataques de 

las companías a México? ¿Defendería la campaña de 

desestabilización que llevaban a cabo, 

conclusión de las negociaciones? 
tanto 

Las 

como la pronta 

pruebas eran 

contundentes y ningún funcionario pol.ítico estadounidense 

pretendió refutarl.as .. La respuesta fue, 

separación del. Presidente norteamericano 

en 

del 

cambio, 

proceso 
la 

de 

negociaciones. En adelante, el embajador mexicano trataría 

directamente con los afectados por la expropiación .. 28 

Y así, pese a todas las presiones, chantajes, amenazas y 

actos hostiles, Castillo Nájera volvió a sentarse a la mesa 

con el abogado de las petroleras, Richberg. También en ese 

terreno. el gob~erno habr~a de recorrer un s~nuoso cam~no 

para responder a las de1nandas "legales" de 1-as compañías, 

así como a sus actos de sabotaje. Entre julio y noviembre se 

produjeron 

Tampico; el 

3 incendios y explosiones en campos petroleros 

asal.to e incendio a 

de 

robo de barras de plomo 

apartó de 

de la 

un campo en Minatitlán y e1-

refinería de Azcapotza:Lco .. 

MéKiCO no se los caminos institucionales y 

sol.icitó ante la Liga de las Naciones l.a intervención de una 

parte neutral para resolver el conflicto. Las compañías 

buscaban incidir en el debi 1-i ta1n.iento de Roosevel.t, 

confiando en que una derrota política suya ante e1- Congreso 

-y posibl.emente en la futura campana electoral- los pondría 

en mejores condiciones para exigir que se les restituyeran 

sus bienes .. z 9 

28 Ex_cé.J.._s.i.Qr. no. 8151. 2 de agosto de 1939. 

29 'f.J<_cé_i_s_i.ox:. nos. 8126. 8129. 8132. 8134. 8137. 8138. 
8140. 8152. 8241. 8242. 8232. 8238. 8268; 3. 4. 10. 11. 12. 
15. 16. 18 de agosto; 25 de octubre: 19. 26. 29. 30 de 
noviembre de 1939. E.l. Un.i..Y_e_r_s_al... no. 8929. 3 de diciembre de 
1939. 
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-A mediados de agosto, México envió una nueva propuesta de 

negociación: el pago de la indemnización podría hacerse en 

efectivo o con la ocupación de un sitio minoritario en el 

consejo de administración de PEMEX. Esto significaba que las 

empresas podr~an part~c~par, durante un per~odo ad~c~onal, 

de la venta y exportación del petróleo. Se trataba del mayor 

esfuerzo realizado hasta en1:onces para poner fin al 

conflicto.. Las empresas se habían empeñado ya demasiado a 

fondo para rectificar su postura, pero la proximidad de la 

guerra obstaculizó sus planes.. De hecho, las pláticas se 

suspendieron 

Significativo 

cuando 

de ello 

Alemania 

es que 

invadió a Polonia .. 

la prensa norteamericana 

advertía los riesgos estratégicos de una ruptura con México 

como la que exigían los poderosos capitanes de la 

industria. 30 

8 La fiesta de las balas 

Roosevelt luchó sin éxito hasta septiembre por convencer 

al Congreso de mod~f~car la Ley de Neutral~dad para vender 

armas a Francia e Inglaterra en caso de que estallara la 

guerra. La 

la retóriCa 

propaganda antinazi, el creciente armamentismo y 

de defensa del continente americano no habían 

sido suficientes para crear en la opinión pública las 

30 un art:ícul.o de N~ey,r YQr_k :e._os:t anaLízaba 1.os ríesgos 
de1 descenso en eL niveL de reLaciones comerciaLes con 
México, considerando que nuestro país podrí3 caer en manos 
deL fascismo y con éL, Coda América Latina. Sugería aL 
gobierno norteamericano reconsiderara su infLexibi1idad 
respect:o aL pet:ról.eo Luego deL Pst:udío de est:os el.ement:os. 
J::.8c.e~=· nos. 81.39. 81.53. 8206: l. 7. 3L de agost:o; 24 de 
oc~ubre de 1.939. 
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condicione~ de una vol.untad de intervenir en el. conflicto 

europeo. 3 1 

Sin embargo, 1a situación comenzó a cambiar a partir del. 

19 de agosto, en que H~t1er ocupó Es1ovaqu~a y se preparó 

para invadir Danzig .. Mientras 

aprestaban a defender a Poionia, 

la f irrna de un pacto ruso-alemán 

anuncio cayó como una bomba 

Francia e Inglaterra 

se difundió la noticia 

de créditos y comercio_ 

Alemania en 

se 

de 

E1 

se 

comprometía a prestar 200 millones 

Europa .. 

de dólares 

confl.icto 

a 1a URSS a 

cambio de su neutralidad- en un bélico que 

involucrara ai gobierno nazi. Francia e Inglaterra 

denunciaron el. engaño de que habían sido objeto por Stalin. 

Habían perdido un tiempo valiosísimo en la expectativa de 

que la balanza de la mayor potencia indoeuropea se inclinara 

a su favor. Repentinamente descubrieron que ésta había 

decidido ubicarse del lado de su antiguo enemigo 

fascista .. 3 2 

31 i;:.xcélsio_x:, nos .. 
septiembre de L939. 

BL3L, BL59; 9 de agosto, 6 de 

32 EL pacto seria conocido como Ribentropp-MoLotov. Sus 
artícuLos est:abLecían: I) un compromiso de no agresión entre 
ambos paises, soLos o aLiados con otros; 2) ninguno de eLLos 
apoyaría actos armados de otra potencia en su contra; 3) se 
estabLecerían mecanismos de consuL t:a permanente sobre 
cuestiones de interés común: 4) ninguno de Los firmantes se 
uniría a agrupaciones de potencias formadas directa o 
indirectamente contra uno de eLLos: 5) en caso de confLicto 
entre Las partes, éste se resoLvería por rnedi0s amistosos o 
una comisión de arbitraJe: 6) eL pacto tendría una duración 
de LO años y sería ratificado aL año siguiente de su firma. 
StaLín Lo Justificaba como un pacto para preservar La paz, 
que no se oponía a u.na aLianza mi2itar soviética con Francia 
e IngLaterra. Exc.éi$~X- nos. BL4L. BL42, BL43, BL44. BL45. 
BL46: L9, 20, 2L. 22, 23. 24 de agosto de L939. 
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- - El día que se dio a conocer el pacto se produjo una 

expedición punitiva nazi. en Danzig. Francia e Inglaterra 

resolvieron dar una respuesta inmediata a la ofensiva e 

iniciaron movimientos bélicos: cortaron puentes del Ruhr y 

ordenaron la evacuación de París. Tres millones de soldados 

franceses se alistaron par3 el combat~ .. Inglaterra ofrecía 

negociaciones a Hitler, pero éste se negó a ceder en su 

exigencia 

Formó un 

de que se le entregara el 

gab~nete "para 1a defensa 

corredor de Danzig. 

de Alemania" como 

respuesta al ultimátum franco-inglés que le exigía el retiro 

de sus tropas y la suspensión de hostilidades.. La guerra 

había cornenzado. 33 

De manera vertiginosa se sucedieron las primeras acciones 

militares: al cabo de una semana, Francia había 

instrumentado una vigilancia aérea sobre su ciudad capital, 

que era evacuada como la agredida Varsovia; la 

polaca atacaba Berlín; Inglaterra trasladaba 

los Dardanelos y ordenaba el hundimiento 

fuerza aérea 

bata11ones a 

de mercantes 

alemanes donde los encontraran sus naves. Hitler respondía 

bombardeando 

Atlántico. 

barcos ingleses y norteamericanos en e1 

Unos días más tarde, la Unión Soviética invadió Polonia 

"para salvar a rusos y ucranianos" que se encontraban en 

peligro. La justificación que Molotov hizo de la invasión de 

Polon.ia ante 

capítulos más 

el SOVi€:::t 

trágicos de 

supr8mo constituyó uno 

la historia para quienes 

de los 

habían 

33 Francia e Ing1-at::.erra decl.araron :La guerra después 
deL hundimient:o del. mercant:e ingLt.0 S At:hania. con L. 400 
pasa:Jeros. en Las Isl.as Hebridas. EKC_é_l..s--i.=. nos. 81-46. 
81-47, 81-50. 81-51-. 81-53. 8L5·L 81-55. 81-56, 81-57. 81-65; 24. 
25. 28. 29. 31- de agost:o. Lo. 2. 3, 4. 1-2 de sept:iembre de 
1-939. 
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dépositado su fe en el. primer estado obrero del. mundo. El. 

ministro de Defensa soviético afirmó que el. estado pol.aco 

era 

que 

un "verdadero aborto surgido del. tratado 

oprimía a nacionalidades no polacas. 

de 

Se 

Versall.es", 

refirió a 

AJ..emania, en cambio, como a "un estado que aspira a que 

cesen cuanto antes 1.as hostilidades guerreras, mientras que 

Ingl.aterra y Francia, que ayer todavía se afirmaban 'en 

contra de la agresión' hoy se erigen en favor de 

continuación de l.a guerra y en contra de l.a paz." 

Repentinamente, a sus aj os, Alemania no era sólo un país 

pacifista, sino una opción que no debía siquiera combatirse 

ideol.ógicamente. 

"La ideol.ogia hitl.erista -como cual.quier otro 
sistema ideológico- puede aceptarse o rechazarse; 
eso no es más que un asunto que concierne a la 
opinion pública. Pero todo el mundo comprenderá 
que no es posible destruir una ideología por medio 
de la fuerza ni sojuzgarla por medio de la 
guerra ... Es insensato, es criminal, llevar a cabo 
esta guerra 'para destruir el hitl.erismo', 
cubriéndol.a con l.a fal.sa bandera de una l.ucha a 
favor de l.a democracia." 

Si de al.guna manera podía calificarse lo que ocurría, 

deci..a Molotov, era como una guerra imperialista contra 

Alemania. La URSS, en cambio, consideraba que una Alemania 

fuerte era condición de paz y estabil.idad europea. Y si 

todas las condiciones se oponían a la supervivencia del 

único país social.ista, éste tendría que velar por su 

seguridad 

Finlandia 

pronunció 

"al.ejando unos kilómetros" l.a frontera de 

de Leningrado. Dos días 

por l.a "desaparición" 
más tarde, 

de l.as 

Molotov se 

potencias 



c-apitalistas. 

contra ellas. 34 

La Komintern intensifi.caria 
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sus campañas 

Sólo en el primer mes de guerra, Inglaterra perdió 45 

barcos, mientras que Estados Unidos -sin haber hecho una 

declaración formal de guerra- enfrentó un bloqueo naval en 

Europa: 21 barcos que portaban su bandera fueron detenidos 

en distintos puertos. Por su parte, el despliegue alemán era 

impresionante. Millón y medio de soldados nazis combatían en 

el frente occidental. 35 

Estas circunstancias explicaron el éxito repentino de la 

demanda de Roosevelt de modificar la Ley de Neutralidad para 

favorecer a los países beli;¡erantes con los que se había 

identificado. Cedió por fin el Congreso norteamericano a 

condiciones que había contribuido a crear. Roosevelt ordenó 

un incremento inmediato de 100,000 hombres en su ejército, 

mientras veía crecer sus arcas con remesas extraordinarias 

de oro procedentes de Europa; se preparó para intervenir en 

la contienda y "preparó" tamb1én a sus aliados americanos. 

declarando el reinicio de la Doctr1na Monroe para "impedir" 

una invasión europea en América. Sumner Welles se reunió en 

noviembre de 1939 con los ministros americanos en Panamá. 

Como resultado de ese evento, México aceptó la vigilancia de 

sus costas por barcos norteamericanos. 

3 4 E-K_c_é L.z_i._o_x:, 
noviembre de L939. 
diciembre de L939. 

nos. 8224. 8239. 8242; Lo. 27, 30 de 
Ei Un1yersai. nos. 8928. 8949; 2. 23 de 

3 5 En diciembre, GoebbeLs arengaba a sus soLdados 
diciendo que ALemania se jugaba todo en La guerra. que 
IngLaéerra y Fr3ncia se habian propuesto deséruirLa, y que 
su supervivencia como nacion esCaba siendo cuestionada. 
Ex=é~:Ls_;i,._cu::. no. 8208. 26 de octubre de 2939. EJ.. UniYe=al.. 
no.8949. 23 de diciembre de L939. 
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- No podía negarse que nuestro continente se había 

convertido en caja de resonancia de la guerra. En octubre se 

incendió la bodega del buque alemán ~ Friedricb, anclado 

en Tampico, y ocurrió otro atentado contra el barco italiano 

Lavoro. Inmediatamente fueron desmanteladas las estaciones 

de radio de tres barcos alemanes en el puerto de Veracruz. 

Pero todavía después de que Roosevelt advirtió a 1-os 

gobiernos americanos que 

beligerantes, la inteligencia 

no apoyaran 

norteamericana 

a potencias 

i..nformó de 1.a 

presencia de barcos mercantes alemanes (SS Co1umbus, MS 

Arauca y SS Hame1n) en Veracruz, dispuestos para 

exportaciones petroleras a la URSS y Alemania. 

Los hechos relacionados con la guerra se sucedieron a 

partir de entonces. Un barco inglés fue hundido en octubre 

frente a las costas de Brasil. En noviembre, un barco alemán 

fue hundido por sus tri pul.antes frente a Belice. Barcos 

ingleses se enfrentaron ese mismo mes a un barco alemán 

situado a 20 mi11as de 1-as costas de Buenos Aires y 

Montevideo. En diciembre, dos barcos alemanes, Columbus y 

Spee, fueron hundidos frente a costas norteamericanas. Era 

evidente 

estarían 

que la guerra no 

países ajenos 

conflicto. 36 

respetaba 

a Europa 

fronteras y que 

involucrados 

pronto 

en e1 

36 J. Brock Havron al. Secretario de Estado. veracruz. 
27 de octubre de 1.939. SD. NARA. WDC. 81.2.00/30852. 
Excé1siox. nos. 81.58. 81.59. 81.60. 81.61.. Bl.62, 81.65. 81.66. 
81.74. 81.79, 81.80. 81.81.. 8202, 821.0. 8232; 5. 6. 7. B. 9. 
1.2. L3. 22. 27. za. 29 de septiembre; 20. 28 de octubre; 1.9 
de noviembre de 1.939. EJ. J.ln.i..yex-_s_aJ.. nos. 8867. 8869. 8870. 
8931.. 8940. 8946; Lo. 3. 4 de octubre; 5. 1.4. 20 de 
diciembre de 1.939. 
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9- Insisten nazis y falangjstas 

La presencia de los nazis 

más importante espacio en las 

en el país siguió cupando 

comunicaciones oficial.es de 

eJ.. 

J..a 

embajada norteamericana. Toda acción de ciudadanos alemanes 

era vista como 

órdenes erni ti das 

sospechosa y, desde 

por la emba.j ada de 

J..uego, producto de 

su país. Sujeta a 

constantes presiones y vigilancia, la legación alemana en 

México desmentía acusaciones y reiteraba que su gobierno no 

tenía pretensiones políticas o militares en América. Las 

pruebas en su contra eran abundantes. 

Entre septiembre diciembre de J..939, la inteligencia 

su ya larga norteamericana sumó decenas de expE°'..:dientes a 

l~sta de agentes alemanes en Méx~co. Esta ~ncluyó a Petar 

J.G.A Hertslet, del ministerio de Economía alemán, y Eugene 

Brieschke, del Consejo de Importación de Petróleo de 

Alemania, de visita en México para investigar propuestas de 

w. R. Davies sobre construcción de ferrocarriles y 

mejoramiento de puertos; al propio W. 

norteamericano, probado intermediario 

petróleo por Aleman1a; a Gerardo Mayer, 

R. Davies, ciudadano 

en la compra de 

agente conectado con 

la venta de petróleo mexicano y la obtención de un contrato 

de construcción de la carretera panamericana; Junkers, 

empresario minero interesado en cbtener mayoria de intereses 

en Lineas Aéreas Mineras S. A. para realizar transportes 

entre la C~udad de Méx~co, Laretia y el Paso, TexBS; y Osear 

Francke, quien adquirió la que fue línea aérea de Sarabia en 

México. El FBI estudiaba la presencia de inversionistas 

alemanes en bancos de Monterrey; la firma de un contrato por 

1,500 dólares para la venta de petróleo a Alemania a través 

de Eastern States Petroleum; y la transferencia de divisas 
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del Aus1an•1s Incasso Bank al Banco de México, a nombre del 

Sudamerikanische Bank de Harnburgo desde Colombia. 

En cuanto a la presencia de agentes nazis en México, 

Daniels señalaba nuevamente a Guido Moebius, a quien ahora 

identificaba como propietario de una estación de radio 

amateur desde 1a que enviaba mensajes entre México y 

Monterrey; la existencia de otras radiodifusoras alemanas 

clandestinas; la difusión de propaganda alemana en el país; 

el eventual traslado de la sede del Bund germano-americano 

de Estados Unidos a México; la presencia en el país de 

Eduargo Voigt, agente nazi considerado corno una de 1as 

cabezas del bund germano-mexicano, con agencias en Veracruz, 

Guadalajara y Tijuana; las actividades propagandísticas de 

D~etrich, e1 agregado de 1a 1egación a1emana en México; y 

sus relaciones con un doctor de apellido García Marín y con 

e1 periódico E1=.é.~s_i_o~. 

Por último, éstas y otras agencias norteamericanas 

vigilaban a 1os presuntos agentes nazis Morris Sheppard, 

E1isa B. de Vega acampo, Graf Kar1 Van Lusburg, Christian 

Bernstorff, sobrino de1 conde de1 mismo nombre, dueño de 

plantaciones de p1átano en Chiapas, E. Simmons, Cornelio 

Goertz, Funks, Eeick Felix, Herman Gotstteter, Aschentropp, 

Burmister, Teodoro y Pablo Beutelspacher, 

Gestapo Wal ter Westphal, Brod, Furscher 

y a 1os 

y Otto 

agentes de 

Protz. E1 

único otro nombre de un ciudadano mexicano que aparecía en 

esas iistas n8gras era el del general Amaro. 37 

37 DanieLs aL Depart::.ament::.o de Est:.ado. México, 23 de 
agosto; 2i. 26 de septiembre; 23. 25 de octubre; io. i7, 29 
de noviembre de i939. Cross Reference Fi2e Note. SD, NARA. 
WDC, 822. 00 N/57; teLegrama 225 6pm; expedient:;e 822. 6363 
Davis and Co./298; 822.00 N/65; 822.79622/292; 822.00 N/75 



la presencia alemana en México 

considerada un asunto de la mayor importancia para 

era 

los 

B Expediente no. 832. 6363/275; 8.L2. 00 N/80. Te.Legrama no. 
33J, expediente 862.2021.L/2199; 8.L2.00 N/84. Despacho 9392, 
expediente 812.6363/625.L; 8.L2.00/30858; 8.L2.00 N/90. Ver 
despacho 95.L6. expediente 800. 202.L0,'437; 812. 00 N/92. ver 
teLegrama 378, expodience no. 862.202.L2/.L825. Me Donough aL 
Depart:ament.:o de Est:ado. f.font:.errey, !\luevo León, 8, 30 de 
sepciembre; 29 de diciembre de L939. Cross Reference FiLe 
Not:o. .'·cD, r:."'\T?.A, ;,·oc, 8L2. 00 N/63; <.iespacho LOO, expedient:e 
740.00111 A.R./188; 8L2.00 N/73; expedient:e 8L2.00 Nuevo 
León 2L2; 812.00 N/96. Ver despacho L74 expedient:e 8.L2.00 
Nuevo León 2L5. DoaL aL Depart.:ament.:o de Est.:ado. México, 2, 
3, LO. 13 de octubre Je L939. Cross Reference FiLe Not:e. 
812.00 N/70. Ver despacho ·9232, exp. 8L2.00/30840; BL2.00 
N/7.L. ver dospCJcho 9245, exp. 800.20210/·104; 8L2.00 N/72; 
8L2.00 N/79. Ver despacho 92~8. exp. 800.202L0/4L4; 8.L2.00 
N/76. Despacho 9295, exp. 8L2.74/3L5. Taishoff, Broadcast:ing 
PubLLcut:ions Inc., aL Dep~réümenéo de EsLado. Washington, 28 
de oct:.u.bre de 1.939. Cross Reference FiLe .vot:.e. SD, NAR."Z!, 
WDC, 812.00 N/83. Carta en e1 expedient:e BL2.6363/6248. 
Mont.:gomery al. Dcpart.:~menéo de Est.:ado. san Luis Pot.:osí, 20 de 
océubre, 1..5 de noviembre de 1.939. Cross Hefere-nce FiJ....e NoCe. 
SD. NARA. WDC, Rl2.00 S/81; despc;cho 356, expedient:e 8L2.00 
Zacat:ecCJs -14; 812.00 N,'89. Despacho 360, expediente 
800.20210/431. CónsuL americano en CaLi, CoLombia, aL 
Depart:ament:o de Est:ado. CoLombia, 27 de oct:ubre de L939. SD. 
NARA. WDC, 812.00 N/87. Me Coy. Agregado MiLit:ar, aL 
Depart::.ament:.o de Estado. f..téxico,,. 2 de novi8mbre de L939. 
Cross Re.Ecrence FJ.1e Not:e. SD, NARA. WDC. 8.12.00 N/93. 
Report::e 9223.. expedienCe 8:Z2-6.1333/7. F.K. Ross,,. 
Headquart:.ers 2 Corps Area, aL Assist:.unt:. Chief G2,,. War 
Deparéament::. Go\,·ernors IsLand,,. New York,,. 3 de noviembre de 
L939. MID, NARA, WDC, MID 2327 D 2L4/7. St:afford, CónsuL, aL 
Depart:.ament:.o de Est:.ado. GuadaLaJara, JaLisco,,. .14 de 
noviembre de :Z939. Cross Refcrence Fi.le Not::.e. SD, NARA, WDC,,. 
812.00 N/88. Desoacho 103. ex:pedience 800.20210/432. Wormutch 
aL Depart:amenco ~e Est:ado. Cross Raference FiLe Not:e. Nuevo 
Laredo. TamauLipas. Lo de diciembre de L939. SD, NARA. WDC, 
8.12.00 n/9:. t.'c•r despach0 1157,,. C.{pocl.i.~nLc no. 81.2.00 
TamJu.1ipas,~25. Informe de Humphreys. a7cnt:e de FBI. México, 
5 de diciembre de L939. MID, NARA, WDC, NID 2655 G 204/92. 
v.:r expediente 2655 G 204/88. BursLey. Depart:ament:o de 
R~púbLicas ilmericanas. aL Depart:ament:o de Est:ado. SD, NARA. 
W.'.:'C. 812.00 N/97. st:e•;art: a1 Depart:ament:o de Est:c;do. Cross 
R2ference FiLe Not:e. México, LL de diciembre de L939. Ver 
dcspc;cho 1204. expedient:e 8.12.6363/6381. cochran aL 
S•_ cretario de Es t:ado. Veracruz. .18 de diciembre de L 939. SD, 
NARA, WDC, 8L2.00 N/95. 
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Estados. -UQidos. y en 

elemento podía escapar 

amenazado, tanto por 

una situación 

al ojo vigilante 

e1 radicalismo 

de 

378 

guerra, ningún 

Presidente Cárdenas, como por su eventual 

de quien se sentía 

izquierdista del 

adhesión al Tercer 

Reich, si fracasaban 1as negociaciones en curso. 

Pero no eran só1o los agentes nazis quienes preocupaban 

al aparato de seguridad norteamericano. A partir de la 

derrota de la República española, habían comenzado a 

ingresar otros extranjeros "peligrosos": los refugiados, de 

quienes se temía pudieran ejercer influencia en la política 

nacional. y contribuir a la radicalización de1 gobierno 

mexicano. La inteligencia norteamericana contaba entre sus 

informantes con un antiguo dirigente del ejército 

republicano, quien afirmaba que sus 

mi1itarización de comunistas y 

compañeros asesoraban la 

cetemístas mexicanos. 

Aparentemente,, una prueba de que esto podía ocurrir fue 

Lombardo,, quien declaró que en la conmemoración del 

aniversario de 1a Revolución Mexicana de 1939 desfilarían 

100, 

las 

000 trabajadores 

actividades del 

militarizados. La embajada investigaba 

refugiado Eduardo Lasterra Vidaurre,, 

quien reparaba aviones para ser utilizados por las unidades 

militarizadas de la CTM en las elecciones. Además de esto,, 

corrían rumores de que Cárdenas era depositario de 

reservas en oro del gobierno español. 38 

las 

3 ª Para noviembre de 1.939, se consideraba que habían 
Llegado 6,000 refugiados españoles al país. conversación del 
ingeniero Vizcarrondo, ex CenienCe corone2 de2 ejérciéo 
español, con Raleigh Gibson. segundo secretario de la 
embajada. México, 2 de agosto de 1939. SD, NARA, WDC, 812.00 
(s. c.). Blocker al Departamento de Estado. Ciudad Juárez, 
Chihuahua, 11 de septiembre de 1939. SD, NARA. WDC. 812.00 
Spanish Acts.l. Navy Department. Cross Reference. 
Washington, 26 de septiembre de 1939. SD, NARA, WDC, 
812.00/30842: y expediente 852.00/9352. Daniels al 



Como en otras ocasiones, el gobierno mexicano se esforzó 

por demostrarle a su semejante norteamericano que no 
admitiría actividad armada de extranjeros en su territorio. 

En conversación con el secretario de la embajada, el 

subecretario de Gobernación, Fernando Cuesta Soto, mostró 

expedientes referidos a actividades de falange espaftola en 

México, que incluían relaciones con otros países, 

particularmente con Alemania. Aunque -según su interlocutor

Cuesta Soto no entregó documentación importante o reciente, 

quedó claro que el objetivo de su entrevista era ratificar 

que se vigilaba a las agrupaciones consideradas como 

peligrosas. 

El subsecretario insistió, en camb.i.o, en que no debía 

exagerarse la supuesta influencia comunista en el país. 

Explicó al funcionario norteamericano que en los comunistas 

españoles predominaba la amargura por el pacto germano-ruso, 

y que difícilmente podrían someterse a las nuevas 

condiciones de Stalin. Creía que predominaría en ellos, más 

bien, la necesidad de aliarse contra sus enemigos fascistas 

y que 

Soto 

serian incondicionales al gobierno mexicano. Cuesta 

destacó la actividad antifascista de la Liga Pro 

Cultura Alemana, financiada -según él- por judíos austríacos 

desde los Estados Unidos. Pero no dejó de reprochar el apoyo 

que en los Estados Unidos había recibido Cedilla. Antes de 

partir, solicitó que, a cambio de los informes aportados, se 

le entregara una relación de activid~des de los grupos 

Secrecario de Escado. México. -10 de 
NARA, WDC. 8-12.00/30858. ~~éJ..s3..=, 
8-134. 8-137. 8-154; 4. 5. 9, -14, 
sepciembre de -1939. 

noviembre de -1939. SD, 
nos. 8-126, 8-127. 8-13-1. 
-15 de agosco; .lo de 
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nazis, . a- l_o que el funcionario norteamericano verbalmente 

accedió. 39 

Obviamente, el gobierno norteamericano sabia mucho más de 

lo que estaba dispuesto a compartir con su semejante 

mexicano. Tenia elementos para probar que la act~v~dad de 

Falange 

sur del 

española y de 

país, y que 

los nazis era intensa 

ambos grupos dirigían 

en 

el 

la frontera 

tráfico de 

armas para el caso de que se reprodujera a escala la guerra 

39 Cuesta Soto entregó eL siguiente Listado de Los 
miembros de :La organización mil.it:.arizada de fal.ange en e]_ 
Distrito FederaL: Augusto Ibánez Serrano (miembro 
honorario); José CeLorio Ortega (deLegado de FaLangeJ; 
Marcos OdrisoLa SoLana (asistente); Carios ALvarez Suárez. 
Ruperto ArceLus Echeverria. EmiLio SeviLLa Pérez. 11.Lfredo 
Arril...Laga Sierra, Fel.ipe García Pii'iuel.a, Al.eJ·andro Pérez 
Norzagaray. RogeLio Fuertes CampeLo. ManueL MaLdonado 
Sesnero, Nícol.as Suárez Núñez, María Luisa Eguil.uz El.eJal.de, 
Genaro Riestra Díaz, Marcos Ordizol.a Sol.ana, Ramón Gonzál.ez 
y GonzáLez. y RafaeL Porrua Turanza. Además. Las 
del.egaciones estataLes de Falange eran presididas por 
Francisco Barrenechea, en Tampico; Francisco García Ruiz en 
Torreón; RafaeL SiLvestre Portes en TiJuana: ELeuterio 
Martinez en TapachuLa: Antonio DeLgado en GuadaLajara; Luis 
E. Cabeza. Casimiro García BeLLo. SaLvador Jiménez Montosa. 
José Pérez ALvarez, BaLt:asar M. Diez y ELadio Gutiérrez en 
Veracruz; Joaquín Sánchez sordo en cuernavaca: CeciLío 
Rodil.Lo Picón en Mérida; Ramón García A1-onso en PuebLa: 
l-1anuei Garmendia Isostirza y José Sordo Ramos en San Luis 
Potosi: Luis Fuentes Pérez en Querétaro: ManueL Gris Sánchez 
en coi ima; y Bernardo Cuadra Lombers, en Irapua t:o. En el.. 
exterior, sus contactos eran Francisco de :La Vega, Joaquín 
Pertierra, Gregario Prendes, Arturo Esteban de Carricart:e y 
ALejandro ViLLanueva en La Habana. Este úLtimo tenia a su 
cargo Las secciones del. Caribe y Centroamérica de Fa:J....ange. 
Las actividades de Los faLangistas eran eL espionaje. 
contrabando de dinero, propaganda e intervención en ia 
poiítica nacionaL a través de La Unión Nacional. de Veteranos 
de La RevoLución. Memorc:'.inclum de conversación confidencial. de 
Fernando Cuesta Soto. subsecretario de Gobernación. y 
RaLeigh Gibson. secretario de La emba_1ada norteamericana. 
México. Lo de septiembre de L939. Anexo a despacho 9095. SD. 
NARA. WDC. Ver también carta de DanieLs aL secretario de 



espaftol.a -a~ui, o estallara una rebel.ión ant~carden~sta- En 

el curso del mes de diciembre, consiguió también copias de 

los cheques con que la legación alemana pagaba a sus 

agentes en la prensa nacional. Sin ánimo de excedernos, 

podemos afirmar que incluso reunían datos para mostrar una 

supuesta "act~tud pro alemana" del Pres~dente Cárdenas y del 

ya para entonces candidato opositor, Juan Andrew Almazán. 40 

Estado. México. 22 de sept:iembre de 1939. SD. NARA. WDC. 
81.2.00 Spanish 2. 
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Reporte biografico de cardenas. Justice Depart::ment::. 
v.-ashingt::on. 7 de novi,·cr.bre de 1939. Just::ice Depart::ment::_ 
Cross Reference Fil.e Nace. SD, NARA. WDC. 812-00 cardenas 
:.:.oo 1/2- Según est::e informe. el. President::e era amigo de 
Gerardo Meier, cónsu.1. aJ.emán en ft.foreLia, y deL doctor John 
Iwersen, conecéado con ia Legación aLemana4 BursLey, 
Depart::.amenéo de RepúbLicas Americanas, al. Depar-=:ament:o de 
Est::ado. Washingt::on. 8 de diciembre de 1939. SD. NARA. WDC, 
812.00 N/97. ver t:ambién r.e~o~andum- Expediente no. 812.001. 
Cardenas. Lazara/ 213. Daniel.s informaba que se sospechaba 
que AJ.mazan recibiera apoyo financiero de La coLonia 
aJ..emana.. Danie.1-s al. Departament:.o de Est:ado.. México, 7 de 
noviembre de L939. SD. NARA. WDC. 812.00 N/86. Ver despacho 
9452. expedient::e 81.2_00/30856. Sobre el. pago a periodist::as. 
ver copia de cheques a J..os periodist:as mexicanos Migue.L 
Ordorica. de ~z~éisll>~= 2.500 dól.ares que amparan 1.os tres 
primeros meses de 1.939 (Cheque no. A-80.0393) y 2.500 
dól.ares por 1.os úl.timos t::res meses del. año (Cheque no. 
A.a07 .. 4B .. OLJ: y Gonza.Io Herrerías, de Novedades: .las mismas 
cant::idades, (Cheques no. A. 81..00.0L_ y A.107-50.43!- Los 
cheques procedian del. Nat::ional. Cit:y Bank de Nueva York y 
habian sido firmados por el. Sr. José Manzano. seudónimo que 
ut:.i.lizaba el. Genera.L Van Boet:::t:.icher,, agregado mi:J..it:.ar de 
A.lemania en •'léxico y Estados Unidos_ Gordon Me Coy, agregado 
mil.itar . . 'léxico, 5 de sept::iembre de L939. MID. NARA. WDC. 
91.65 G2R .'!ID 2327 B21.4/5. BLocker al. Depart::ament::o de Est::ado
México. 30 de sept::iembre de 1939. SD. NARA. WDC, 81.2_00 N/67 
B: y expedient::e no. 812.00 N/69. Dil.1.on. agregado navai. al. 
Depart::ament::o de Est:ado. Chiapas. 5. 9 de sept::iembre de 1939-
Cross Reference Not::e. SD. NARA. WDC, 812.00 Revoiut::ions 481.: 
812.00 N/78: ver t::ambién report::e no_ 100-39. expediente 
800-2021.0/4L6: 812.00 N/77: report:e 364. expedient:e 
8~0-20210/377 1./2. Capit::an Manuel. zermeño. agregado naval. de 
La embaJ~da mexicana en Washingt:.on,, a Agust:in Leñero, 
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·],.O Quinto informe Qe gpbj erpo 

El estallido de la guerra obligó al Presidente a actuar 

con ceieridad y protegerse ante hechos consumados. Comenzó 

por dec1arar que su gobierno sería neutral ·en 1a contíenda, 

luego de l.o cual. ton1ó l.as primeras medidas para evitar que 

sus efectos fueran más graves: la Secretaría de Marina 
ordenó el desarme de insta.l.aciones de comunicación de 

las mercantes de países beligerantes en aguas mexicanas; 

embajadas mexicanas intensificaron 1..a oferta de petróleo en 

el. exterior; 1..a Secretaría de Hacienda ordenó un estricto 

control. de exportaciones para evitar el desabasto nacional. 

En La Haya, e1 gobierno anunció que pondría en práctica la 

convención firmada en 1907 sobre neutral.idad, y se 
reservaría el derecho de admitir barcos o aviones de paises 

bel.igerantes, además de que los que 1.J.egaran no podrían 

re.al.izar operaciones contra otros países en territorio 
naciona1, y se les admitiría sólo por 24 horas. 41 

Cárdenas supuso que al real.izar movimientos rápidos y 

certeros podría incl.uso provocar un giro en la situación 

económica del país. Lo que le habían negado las petroleras y 

1os empresarios norteamericanos 1.o apostaría a una pol.ít.i.ca 

los principios internacional. ágil, que no comprometiera 

fundamentales del país y, sobre todo, no se ~nfrentara 

directamente con 1os Estados Unidos. 

secretario particuiar de ia Presidencia. Washington D.C., 29 
de septiembre de i939. AGN. FLC. 551/14 . 

... :L 

s. 6, 
8932 • 

Excé1s~o.r. nos. 8158. 8159, 8160, 
B. io. 20. 26 de septiembre de ig39_ 
6 de diciembre de i939. 

si6i. ai63. ai7s, 
E1 Universa1, no. 



En su mensaje al Congreso, el Presidente detalló los dos 

elementos que consideraba en ese período determinantes de la 

situación nacional: el conflicto bélico internacional que 

acababa de desatarse, y la cuestión de la sucesión 

presidencial. 

estaba por 

En 

la 

relación 

solución 

al primero, afirmó 

pacífica de los 

que México 

conflictos 

1nternac1onales. pero ten1a conc1enc1a de que se resent1an 

ya los efectos de una presión co~tra el desarrollo del país. 

El. descenso del precio de la plata y la actitud de las 

compañías petroleras ob.2.igaban al Estado a tomar medidas 

adicionales para salvar el déficit público. México cumpliría 

con sus compromisos internacionales en uso pleno de su 

soberanía, aunque le pesara a las grandes potencias: de una 

parte, har1a efect1va ~a 1ndemn1zac1ón a las compan~as, de 

otra, seguiría recibiendo refugiados de España. 

Por lo demás, estaba dispuesto a garantizar la 

continuidad de las instituciones democráticas del país en la 

contienda electoral. Enfatizó el papel del ejército como 

clave de estabilidad política, y responsabilizó del acierto 

o desacierto con que se resolviera la sucesión a todos los 

ciudadanos mexicanos, pero exclusivamente a ellos. No 

permitiría que intereses externos o de beneficio individual 

alteraran el rumbo que se había fijado el pueblo: 

" ... el gob1erno ha ten~do presente que los 
recursos del país no deben constituir reservas 
especiales en provechn de ir.1.tereses personales, 
nacionales o extranjeros, sino ser explotaddos en 
beneficio de la colectividad. La .lucha por 
alcanzar tales f1nes ha ocas1onado desaj~stes que 
tenemos que consi.aerar como pasajeros, ya que al.. 
lograr una mejor d1str1buc1ón de las r1quezas, se 
obtendrá un rendimiento más fecundo de la 
producción .... 
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Cárdena,,¡ reconoció nuevamente el peso de poderosos 

en contra de su gobierno, 

no eran sólo producto de 

pero esta vez 

la acción de 

las 

las 

intereses 

presiones 

empresas. 

pasajeros" 

Esta segunda referencia a los 

modo 

"desajustes 

involucró un cálculo del en que la 

conflagración internacional. se haría presente.. Y en esas 

condiciones, México no haría otra cosa que reafirmar su 

soberanía económica. 

"Si una parte de las fuerzas productivas del 
país se retrae y no participa u opone resistencia 
a esta grande empresa· nacional; si para algunos 
elementos no existe otra mira ni propósito que 
obtener de sus inversiones el máximo de utilidades 
para beneficio propio exclusivamente, no sería 
conceb~ble que la Re~oluc~ón, nac~da de una 
protesta del país entero en contra de un sistema 
económico estr~ctamente individualista y 
utilitario,, y habiendo mantenido este espíritu 
durante 28 años, detuviera su marcha ante la 
consideración de que sus actos pudieran provocar 
moment~neos trastornos, contribución 
insignificante cuando se trata de alcanzar una 
organización económica que, descansando sobre 
bases humanas y de justicia, provoque permanente 
bienestar y un robustecimiento sano y fecundo de 
la explotac~ón de los recursos del pais." 

Ese era el legado permanente del Presidente. En tiempos 

de vorágine internacional,, México podría contar consigo 

mismo y con sus fuerzas internas para resolver sus 

necesidades. y esta energía debería 

defenderlo de un ambiente internacional.. 

proyectarse para 

hostil. Medidas 

adicionales de protección serían precisas para sostener esos 

postulados_ Por 1.o pronto, el.. Banco de México cancelaría 

certificados 

medidas para 

reservas de 

monetar~os garantizados con 

evitar la fuga de capitales y la 

oro, emitiría certificados 

plata. tomaría 

disminución de 

de Tesorería, 

revaloraría sus reservas y establecería un nuevo tipo de 

cambio. De este modo cortó Cárdenas de tajo con las 



especulac-iqnes_~ respecto a su fuerza institucional. El Estado 

mexicano no era una 

gobierno extranjero. 

México. 

agencia 

Era la 

subordinada a una compañía o 

representación del pueblo de 

La protección económica concebida por Cárdenas incluyó la 

negoc1ac1ón de un acuerdo con la central de trabajadores: 

los salarios no serían aumentados durante los próximos dos 

años. Antes de que entraran en vigor las medidas anunciadas, 

la fuga de capitales se había intensificado de tal manera 

que obl1gó a una devaluac~ón del peso por debajo del que 

había sido el peor momento anterior. 42 

Como producto de las negociaciones con las compañías 

petroleras y el gobierno norteamericano, México suspendió en 

noviembre sus envíos de petróleo al Reich.. Silva Herzog 

anunc16 en Wash1ngton la dec1s1ón del gob1erno de vender el 

crudo a "nac1ones democrát1cas." Poco después logró que se 

redujera la tarifa de exportación petrolera a los Estados 

Unidos.. Este acuerdo coincidió con la aprobación por el 

Congreso de la fundación de Petróleos Mexicanos, de acuerdo 

a la iniciativa presentada por cardenas .. 43 

El uso de todo el potencial económico del Estado no logró 

salvar las precarias finanzas estatales.. Podemos afirmar, 

sin temor a equivocarnos, que los meses que transcurrieron 

Los saLarios mínimos se fijaron a 2 .. 50 en La c1udad 
y L.65 en eL campo. EL peso LLegó a escar a 5.55 por dóLar . 
.Ei<célsior, no. 8L55. 2 de sepCiembre de L939. EÁ Universa.J., 
nos. 8936, 8938, 8940; LO, L2, L4 de diciembre de L939. 

43 E:xe.é)_s_:i..oz:. nos. 822L, 8237; 8, 25 de noviembre de 
L939. 
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éntre e1 inic.i.o de la guerra mundia1 y la determinación 

oficial. de la candidatura a l.a Presidencia fueron l..os más 

críticos del conjunto del sexenio. 

Todavía un mes después de las declaraciones citadas, y 

cuando comenzaban a observarse los resultados de las medidas 

que tomara para prevenir los efectos de la guerra mundial, 

e1 Presidente hubo de reconocer que la situación económica 

del país no podía considerarse precisamente positiva. La 

crisis bélica incidía en factores decisivos para 1a 

recuperación: baja del precio de la plata, alza del dó.:Lar, 

desajuste de importaciones y exportaciones, demanda 

artificial. y excesiva de divisas. Para mediatizarl.os, el 

gobierno contaba con el impuesto de la renta sobre el. 

superprovecho, un aumento del precio de 1.a gasolina y la 

promesa de dar garantías a 1.os inversionistas. Pero esos 

paliativos no resolverían el. déficit fiscal.. Sería necesarío 

disminuir, en términos absolutos y relativos, el. presupuesto 

estatal. En l940, éste sería de 448 millones de pesos, 70 

---------- ! . 



rñi11ones menos que el año anterior, una reducc.i..ón del 15% 

que lo colocaba al nivel de 1937. 44 

Cárdenas tendría que renunciar a continuar el ritmo de la 

reforma de años anteriores, pero no porque se hubiera visto 

intimidado ante las presiones políticas de sus adversarios. 

La dura confrontación de deudas con haberes en un contexto 

de guerra internacional le obligó a dejar de hacer lo que 

pudiera poner en riesgo la estabilidad financiera del país. 

La negociación petrclera atravesaba por sus 

momentos. Las compañías se negaban a aceptar el 

peores 

avalúo 

mexicano de sus bienes. Ed"....lardo Suárez, subsecretario de 

Hacienda, las retaba en Washington a que 

cifras que habían difundido en el 

justificaran 

momento de 

las 

la 

expropiación. Silva Herzog se reunía con otros gerentes de 

empresas y 

York. La 

funcionarios del 

dirección de 

gobierno norteamericano en Nueva 

información desmentía rumores 

difundidos por los petroleros de que México se había negado 

a pagar indemnizaciones, o de que carecía de fondos para 

hacerlo. 

rechazado 

Lo que ocurría realmente era que 

de 

Cárdenas había 

terminantemente la formación una comisión 

internacional que arbitrara en el conflicto. 45 

Y sin embargo, en marzo de 1940, el embajador Castillo 

Nájera solicitó sorpresivamen-ce autorización de Cárdenas 

para firmar un acuerdo con Sinclair Oil. Por fin, una de las 

compañías había aceptado que fuera el gobierno quien fijara 

el monto de su indemnización. A cambio, éste acordó otorgar 

EKc_é_.l_s_i._or_, no. 8274, 2 de enero de L940. 
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a· l.a em~e_sa un contrato de l.argo p1azo para l.a compra de 

petróleo. Un contrato semejante se firmaría con Consolidated 

Oil. A mediados de mayo se anunció que tres comisionados de 

E1 Agu~1a hab~an 11egado a1 pa~s para rea1~zar ava1Qos de 

sus bienes expropiados. Había llegado por fin el. premio a l.a 

paciencia mexicana. 46 

11 prueba de Ja sqber3nía 

La firma de los primeroS acuerdos petral.eros concedió un 

respiro extraordinario al. régimen de Cárdenas, pero también 

introdujo nuevas condiciones para su invol.ucramiento en el 

conflicto internacional. El. reconocimiento de la soberanía 

política y económica se produjo a cambio de una más estrecha 

aunque no poco tensa colaboración con los Estados Unidos 

ante el asedio bélico externo. 

El primero de enero de 1940, Cárdenas envió a Rooseve1t 

una misiva proponiéndole apoyar una gestión de paz de todos 

1os pres~dentes amer~canos. PQbl~camente af~rmó que Méx~co 

no había nunca reconocido validez a l.a 11.amada Doctrina 

Monroe. Su iniciativa correspondía, en cambio, al protocol.o 

45 EKcéJ.s-i.or. nos. 8276. 
febrero de 1.940. ~i Un;i.yekS..aJ... 
enero, 6, 1.2 de abril. de 1.940. 

8304: 4 
nos. 8987. 

de enero.. io 
9053. 9059: 31. 

de 
de 

46 El. acuerdo con Sincl.air incl.uia el. pago de 8 
mi.1.1.ones de pesos como "compensación'', participación en 1.as 
ganancias pet:ro1-eros de Pcinuco y NaranJ·os y La reducción de2 
precio del. crudo en esas zonas. En el. segundo caso. 1.a 
compensación sería de 9 mil.1.ones de dól.ares y un contrato de 
venta de crudo. Lázaro Cárdenas a Castil.1.o Nájera. México. 
20 de abril. de 1.940. AGN, FLC. 432.2/253-9. EKc~=:::. nos. 
8338. 8341.: 6 de marzo: 9 de abril. de 1.940. EJ.. uni.Y.ex.s.al.. 
nos. 9080, 9081.. 9082. 9096: 3. 5. 6. 20 de mayo de 1.940. 



aprobado - ~n Buenos Aires en 1936. Pero la situación 

internacional no daba treguas a ninguno de sus testigos. A 

mediados de enero, la Unión Soviética invadió a Finlandia; 

en abril, Alemania invadió Dinamarca, y en mayo a Holanda, 

Luxemburgo y Bélgica. La expansíón soviética y germana 

hacían imposible prever la toma de acuerdos que no 

supusieran un alineamiento claro y absoluto con alguna de 

las partes contendientes. 

El director del FBI, John Edgar Hoover denunció la 

realización de 1650 eventos de espionaje alemán en su país 

en 1939, mientras que Roosevelt hizo pública su preocupación 

por la "influencia alemana en México." Cárdenas denunció 

"los nuevos 

militarista", 

su semejante 

Secretario de 

atropellos cometidos por el imperialismo 

pero esto era a todas luces insuficiente para 

norteamericano. A mediados de abril, el 

Estado norteamericano, Cordell Hull, realizó 

una visita a México para investigar, según un periodista de 

United las medidas que el Presidente estaba 

efectivamente dispuesto a tomar contra la presencia de una 

quinta columna en el país. 47 

Norteamérica había 

producción militar. Se 

aumentado 

calculaba 

extraordinariamente su 

que, para esa fecha, 

producía 17, 000 aviones al año; gastaba cuando menos 500 

millones de dólares en la compra de armamentos; y otros 

4,000 millones de dólares en el reforzamiento de su fuerzu 

naval. En una comida con al tos funcionarios, políticos e 

4 7 Lázaro Cárdenas a Theodo:re RooseveJ... t;. Z..1éxico D.F. ,,, 
:lo de enero de :1940. AGN. FLC, 550/46. Ramón Bet;et;a a 
Cárdenas. Washington, D.c., :LB de mayo de :1940. AGN. FLC. 
432.2/253-9. ~KcéÁSiJ2X:, nos. 8283. 8285, 8286, 8287, 8345: 
:Z:Z, :13, :14, :15 de ene.ro: :13 de marzo de :1940. EJ. Universa.J.., 
nos. 9056, 9086, :10004: 9 de abrii: :LO, 28 de mayo de :1940. 
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intelectu-a~es ~orteamericanos, Ramón Beteta fue directamente 

interrogado sobre la disposición de 

1os Estados Unidos en caso de que 

su gobierno a apoyar a 

éste participara en la 

guerra, lo que incluiría uso de bases aéreas y expropiación 

de propiedades alemanas que pudieran servir como base de 

operación antinorteamericana. 

México 

corriente 

no podría 

internacional 

ni 

de 

querría aislarse 

los últimos veinte 

de 1a 

años. 

mayor 

Expu1só 

a otros dos reconocidos agentes nazis, uno de los cuales era 

nada menos que el secretario 

Dietrich, pero las presiones 

más activa de México al lado 

de la legación alemana, Arthur 

por definir una participación 

de 1os Estados Unidos si éste 

decidía entrar en la contienda internacional. continuaron 

todavía unos meses más. A finales de junio, 1.a Secretaría de 

Rel.aciones 

publicada 

Cárdenas 

ejército, 

dól.ares; 

Exteriores publicó un desmentido a una nota 

por nssocia:t_etl ~ en que se afirmaba que 

había acordado con ese 

solicitando un préstan10 

emplear técnicos 

país 

de 

cuadrupli.car 

diez millones 

e1 

de 

norteamericanos; aumentar 1a 

de marina 

of icia1idad 

y ejército 

mexicana hasta 

48 Habían estado presentes en 1.a comida John Col.1.ier. 
del. Departamento de Asuntos Indígenas: H. Ickes. secretario 
de Gobernación. H. wal.1.ace y J. Chapman. Secretario y 
Subsecretario de Agricul.tura: J. You.ng. Jefe del. 
Departamento de Comercio Exterior: Fel.ix Frankfurter. de 1.a 
Suprema Corte de Justicia: Justin Mil.l.er. del. Tribunal. 
Superior de Justicia; Lee Pressman, 1ider de ia CIO; 
R.Cl.apper. periodisca de confianza del. gobierno: Josephine 
Roche. Oficial. Mayor de Hacienda. y John Cooper. del. 
Departamento de Antropol.ogia de 1.a Universidad Cató:Lica de 
America. Ramón Beteta a Cárdenas. Ba:Ltimore. EUA. 22 de mayo 
de 1.940. AGN. FLC. 432.2/253-9. Ver también Lázaro Cárdenas 
a Ramón Beteta. México. 3:L de mayo de 1.940. AGN. FLC, 
432.2/253-9. Sobre estos asuntos ver carta de Andrés Iduarte 
a Ignacio García Té:Ll.ez. Nueva York. 1.8 de mayo de 1.940. 
AGN. FLC, 550/46. E.l. Un.i._~_ai. nos. 9089. 9091., 9092. 91.25: 
1.3, 1.5. 1.6 de mayo: 1.9 de junio de 1.940. 
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10,000·m±eQbro~, que se prepararían en los Estados Unidos; 

adquirir seis destroyers norteamericanos y permitir el 

establecimiento de bases norteamericanas en México- 49 

Evidentemente,. algo de eso estaba en la mesa de 

negociaciones del gobierno norteamericano. No podía escapar 

a la inteligencia mexicana que abrir las puertas a los 

norteamericanos para que se encargaran de la vigilancia de 

nuestras costas y fronteras equivalía a ceder en parte la 

soberanía política y favorecer el ingreso de capitales que 

no se subordinarían a la legislación nacional. Una pequeña 

demostración del alcance de los planes norteamericanos en 

relación 

encargado 

a México fue un documento que 

riego de Ciudad 

interceptó el 

del sistema de Anáhuac, Nuevo 

León. Se trataba de la copia de un mapa elaborado por el 

Departamento de en el que se 

precisaban datos 

Guerra 

de un 

la Bahía 

norteamericano 

proyecto de 

de Magdalena, 

corredor militar 

norteamericano en 

Otros proyectos semejantes 

Tehuantepec. 50 

A fines de julio de 

existían 

1940 se 

en Baja California. 

para el Istmo de 

realizó una úl.tima 

conferencia americana de paz en 

Corde11 Hu11 logró por fin 10 que 

La Habana, Cuba. 

había buscado a lo 

A11í, 

largo 

de varios años. De manera unánime se aprobó que, en caso de 

que uno de los países del cont~nente fuera invadido, podría 

La ot:ra 
norteamericana, 
Universal.._, nos. 
junio de L940. 

agente, mencionada por La inteLigencia 
era EL isa de La Vega de acampo. EJ. 
9LL4, 9LL6. 9LL9. 9L2B; 7, LO. L3. 22 de 

50 Informe confidenciaL y artícuLo "Estados unidos 
trata de impedir arregLo petroLero". Nueva OrLéans. 25 de 
abriL de L940. AGN, FLC. 57L.L/3. Damián ALarcón a Cárdenas. 



392 

"iñ.iciarse una acción bélica unilatera1 que después fuera 

Por lo pronto, quedarían sometida a consulta general. 

terminantemente prohibidas las actividades nazifascistas o 

de otros "grupos o gob~ernos extranjeros" en contra de las 

~nst~tuc~ones democrAt~cas del cont~nente". 51 

Entre agosto y noviembre de ese año, la insistencia del 

Presidente norteamericano en que México impidiera el 

desarrollo de una ''quinta columna'' se convirtió en una 

guerra sin cuartel. Nuevos datos se agregaron al ya 

voluminoso expediente de agentes extranjeros en México. En 

relación a los agentes 

norteamericana contaba con 

soviéticos, la 

un nuevo informante. 

inteligencia 

Se trataba 

nada menos que del antiguo jefe de inteligencia militar del 

ejército republicano, Enrique Frances, quien afirmaba del 

ingreso de 3 comunistas espanoles y un experto en sabotaje 

conoc~do como "Carab~na" por la frontera de Laredo, con la 

misión de distribuir propaganda; y la presencia en Nuevo 

Laredo del comunista y pistolero español Santiago Garcés. 52 

La lista de agentes nazis también creció. Algunos de los 

nombres mencionados por los informes se vincularon a la 

campaña de A1mazán. Nuevas pruebas de la "escandalosa" 

presencia nazi en nuestro país pretendían aportar los para 

entonces exaltados agentes de la inteligencia militar 

norteamericana. En Sonora, actuaba el Dr. Schmidt Faul; en 

Nuevo León. 15 de noviembre de 1940. AGN. FLC, 57L.1/10. E.J.. 
U.ni.Y_er.s.aJ... no. 9084. 8 de abri1 de 1940. 

E.J.. Unj.yex:.s_al... nos. 9165. 9L67: 29. 31 de :ju:Lio de 
1.940. 

52 Gordon Me Coy. Mil.itary 
México. 16 de agosto de 1-940. MID. 
2657 G768/201. E2<..c_él..s_j__or. no. 8487. 

Intel.1igence Division. 
NARA. WDC, 9476 G2R MID 

4 de agosto de 1.940. 



M'Onterrey, Guido Moebes ( ¿Moebius?), propietario de radio 

XE2lK; encargados de propaganda nazi y antijudia eran 

Alejandro Villaseñor, Elivaldo Elías, José Elías y un juez 

de apellido Espinosa. Todos ellos relacionados con Charles 

Kesselback (Heisselbach). Otros agentes eran Alfonso García, 

Mathías Koenigs 

contacto con el 

y Aureliano Anaya, 

gobierno". Sospechoso 

éstos últimos, "en 

de agente nazi era, 

por último. el capitán segundo de la Fuerza Aérea, Fernando 

Rappe, asistente de Miguel Henríquez Guzmán e involucrado en 

la venta de gasolina de aeroplano al jefe de los nazis de 

Monterrey, Guido Moebi us. Para dar mayor peso a los datos 

que aportaban, se contaban 64,000 los alemanes residentes en 

nuestro país, buena parte de los cuales debían seguramente 

ser considerados adictos al Tercer Reich. 

Los japoneses tenían, 

reclutamiento político 

según estos 

financiado 

informes, una 

por la Nippon 

base de 

Suisan 

Kaisha, mientras que los españoles radicados en México hasta 

mayo de ese año podían sumar 40, 000, gran parte de los 

cuales eran "usados para asesinar anticomunistas". Uno de 

los documentos de la inteligencia militar señalaba que el 

PCM ten~a una sección militar dirigida por Heriberto Jara y 

Sánchez Cano, y 

gubernamental en 

que 

México 

"nadie 

si no 

puede ocupar 

es miembro 

un 

del 

puesto 

Partido 

Comunista" . En suma, no había sitio del país en que no 

hubieran sentado sus reales estas "fuerzas del mal". 53 

53 Roffe, MID. al. Adjut:ant: General. War Deoart:ment:. 
Jleadcruart:ers B Corps Area. Texas. Fort: Sam Houst:on.- 3. 23 de 
oct:ubre de :L940. MID. NARA, WDC. J.0058 o :Z31.: .1.0058 o :Z3:Z/3; 
y :Z005B O 1.31./5. Gordon He Coy al. Assist:ant: Chief of St:aff, 
G2 war Depart:ment:. Mexico. .19 de noviembre de :Z940. MID, 
NARA. WDC. NID 2025 63.1./3. Cart:er a:Z Assist:ant= Chief of 
St:aff, G2. Panama Headquart:ers, 1.6 de oct:ubre de :Z940. MID, 
NARA, WDC. NID :Z005B o 1.32/.1. EJ. uni.Y.e=al... no. 9.1.54, :ZB de 
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Frent~ ~ este marasmo de acusaciones sobre la presencia 

extranjera en México, el gobierno no permaneció pasivo, pero 

tampoco actuó en contra de los que habían sido sus 

principios esenciales. A mediados de octubre, un informe de 

1a ~nte1~genc~a norteamer~cana reconoc~ó que hab~a cerrado 

una estación de radio alemana en el oeste (¿la de Moebius?); 

confiscado un radio de alto poder para uso subversivo; 

aumentado el número de agentes secretos mexicanos; cancelado 

permisos 

custodia 

de exhibición 

de agentes 

para películas alemanas; 

alemanes en Puebla; 

ordenado la 

arrestado y 

confinado al agente nazi Helmuth Hoffman; ordenado vigilar 

al barón F.H. Van Schlebrugge; y cateado casas de alemanes 

en Tampico. Toleró, además, la persecución e incendio de un 

barco alemán por cazas norteamericanos en Tampico. Después 

de eso, no volvieron a producirse informes que pusieran en 

duda su interés en impedir la acción de agentes extranjeros. 

Estos se reservarían, en todo caso, para el futuro- 54 

12 Hacia la sucesjón presjdeocja1 

El. sexto informe 

de Cárdenas. E1 

marcó el principio del fin del gobierno 

presupuesto de egresos del sexenio 

permi...tiría evaluar la magnitud y orientación de l.as obras 

real.izadas: e1 gasto tota1 había sido de 2 bi11ones 742 

millones 645 mil pesos, de los cuales, 577 correspondían al 

ano de l.940. En conjunto, se habían invertido 507 millones 

jul.io de 2940. Excé..1._ai_o:z::. nos. 
1.7. 21.. 28 de agosto de 1.940. 
sept:iembre de 1.940. 

8484. 8500. 
U Nac.1._ona.J.. 

8504. 851.1.; :lo. 
no. 41.1.6, 28 de 

54 Roffe al. Adjucanc General.. War Depart:rnent:. 
Headquart:ers 8 Corps Area. Texas, Forc Sam Houst:on. 9 de 
sept:iembre de 1.940. HID. NARA. WDC HID 1.0058 o 1.31.. i::l.. 
Universal., nos. 9274. 9278: 1.6, 20 de noviembre de 1.940. 



Defensa; 432 millones en Comunicaciones; 363 en 

Educación; 256 en Hacienda; 213 en Agricultura; y 353 en 

Deuda Pública. 

El hecho de que el mayor gasto hecho por su gobierno 

hubiera sido el de Defensa no pareció sorprender a nad~e-

Las acti..vidades 

habian pasado 

de control político y militar del territorio 

desapercibidas para la mayoría de los 

habitantes del país y a esas alturas, no preocupaba 1 nadie 

el peso que el mantenimiento de la soberanía hubiera te~ido 

en las decisio~as del Ejecutivo. 

El Presidente se mostró orgulloso de conquistas sociales 

en las que su régimen había facilitado a los trabajadores 

"la obtención efectiva de cuanto la ley les otorga", así 

como la atención de sus "demandas legitimas". y el respeto a 

la libertad sindical. Defendió con la misma vehemencia la 

libre participación polí~ica del ejérc~to y la instauración 

del servicio militar obligatorio; y siguió luego con los 

logros de la reforma agrar~a y el desarrollo de las obras 

públicas. 

En materia internacional, reiteró su apoyo a las 

resoluciones de la conferencia de paz de Cuba, que consideró 

orientadas "a evitar las actividades de extranjeros, 

encaminadas a subvertir J.as ~nsti tuciones democráticas_ - " 

Era el momento, decía, de "fijar bases generales para una 

estrecha cooperación esonómic~ continental con el objeto de 

reducir o eliminar los dafios que de momento origina la 

supresión de importantes mercados 

produce nuestro continente", asi. 

para 

como 

los artículos que 

de "formalizar el 

principio de que los territorios comprendidos dentro del 

395 
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ráaio de defensa del continente ••• no puedan ser transferidos 

a otro país no amerí.cano". 

La conciencia de :Los efectos de 1a guerra mundial 1e 

había obligado a tomar determinaciones políticas que lo 

a uno de los bloques involucrados en la asociarían 
contienda .. Fara Cárdenas, la defensa de la soberanía 

nacional 

vínculos 

pasaba 

con el 

en ese momento por la 

liberalismo democrático, 

11amado extremismo fascista o soviético. 

ratificación 

en contra 

"El gobierno rechaza por su concepto 
democrático el empleo de toda violencia política, 
que incesantamente ha tratado de desterrar en la 
vida pública de su país. Por ello condena 
rotundamente todo proceder contrario, cualquiera 
que sea la tendencia o significación de la víctima 
y del agresor. Y todavía lo considera más 
vituperable cuando tal sistema se presenta como 
aportación extranjera que exenta de todo 
sentimiento de respeto al Estado que 1e dispenso 
acogida, penetra en territorio de su jurisdicción 
para ejecutar un crimen tan abominable como el que 
acaba de conmover a la op1nión pública." 

de 

del 

En su concepto, violencia política e intervencionismo 

externo estuvieron asociados, no sólo al crimen de Trotsky, 

sino a muchas de las acciones subversivas que había tenido 

que enfrentar durante su gobierno. En un país penetrado por 

intereses extranjeros, con una posición estratégica 

excepcional como México, 1a oposición se había señalado por 

su subordinación a distintos frentes externos, empeñados en 

aprovechar 

A pesar de 

cualqu1er coyuntura 

el.lo, confiaba en 

para 

el 

desestabilizar al 

peso institucional 

país. 

y el 

apoyo colectivo a las reformas emprendidas. 

" ... desde ningún extremismo po1-ítico se logrará 
quebrantar en el pueblo la fe que guarda por sus 



instituciones revo1ucionarias. Y precisamente de 
esta 1ibertad y tolerancia, que ha sido benéfica 
para el país, nace mi convicción de que no 
existiendo postulados nuevos en la última 
contienda electoral que hayan ganado la volun~ad 
popu1ar hoy celosa de sus conquistas sociales, no 
puede haber brotes de violencia subversiva que 
pongan en pel~gro la paz de la nac~ón." 55 
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En lo que constituía su testamento político como 
Presidente, Cárdenas abandonó 

primeros años en aras de una 

el lenguaje 

defensa del 

radical de 

equilibrio, 

los 

la 

moderación y la seguridad colectivas. Sabía que su misión, 

en 1.os meses restantes, debería orientarse a garantizar una 

transición pacífica de gobierno y consolidar la 11 buena 

vecindad" .. Había ganado la guerra por el. pei::ró1eo y ése 

sería e1 punto de infl.exión de nuestra dependencia 

histórica. No forzaría otros reconocimientos. 

55 E.J.. Nacionai, no. 4091, 2 de septiembre de 1940. 
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Capítu1o XII: En campaña 

La sucesión presidencial fue, en 1940, l.a gran prueba a 

que se sometió el. engranaje aceitado y pul.ido por Lázaro 

Cárdenas. Una prueba que 1.1.evó al. aparato político del país 

por caminos sinuosos, oscuros y en que acechaban múltiples 

peligros. Se enfrentaron allí dos concepciones encontradas 

del futuro, pero más que eso, l.a esperanza de reunir a todos 

los inconformes con el. sacrificio a que había sometido 

Cárdenas al país, y la disciplina institucional. de quienes 

no estaban dispuestos a iniciar una nueva guerra. 

Las armas fueron inevitabl.emente desigual.es, pero los 

contend~entes h~c~eron gala de recursos para convencer a las 

masas de que constituían, en un caso, la mejor opción frente 

al caos, en la otra, la única posibilidad de evitar que 

México fuera devorado por intereses externos en pugna en la 

guerra internacional. Dos proyectos de orden, dos 

perspectivas conservadoras, pero sólo una de ellas podría 

disponer de la herencia legada por 1os vencedores de veinte 

años de historia nacional. 

l Agrupacjóo de Ja oposicjón e jotolerancja de] QObjeroo 

A part~r del mes de marzo d~ 1939, la opos~c~ón comenzó a 

reorganizarse. La promesa presidenciak de que se respetaría 

la actividad política disidente, si ésta se llevaba a cabo 

en los marcos legales, favoreció la aparición en escena de 

múltiples organizaciones dispuestas a luchar en contra de 

las fuerzas fundamentales de apoyo al régimen. En unas 

cuantas semanas se anunciaron en la prensa la incorporación 

del General Amaro al Partido Revoluc~onar~o Ant~comunista. 



la fundaei9n de un Partido Revolucionario Antifascista que 

lucharía contra "fascismo y comunismo", la reorganización 

del Centro Unificador de la Revolución, bajo la dirección de 

Francisco Coss, la reactivación de Vanguardia Nacionalista y 

la intensificación de actividades de los sinarquistas. 1 

La reacción oficial fue de endurecimiento. La CTM, la CNC 

y el PRM desacreditaron a los diri.gentes anticomunistas, 

considerándolos "carentes de autoridad moral", y luego 

hostilizaron sus actividades públicas con el apoyo de la 

policía. Cárdenas mismo - fustigó en su discurso de 

aniversario de la expropiación petrolera a quienes en su 

opinión únicamente buscaban debilitar a México frente al 

exterior, aprovech3ndo la coyuntura de la sucesión 

presidencial. 

"Sólo la inconsciencia ante las 
responsabilidades de la hora presente, la 
ofuscación política o el interés inconfesable han 
llevado a olvidar a algunos mexicanos su 
obligación de sacrificar el interés privado o 
partidarista en defensa de la propia patria. El 
desbordamiento de las pasiones políticas que se 
vienen exhibiendo a pretexto de la sucesión 
presidencial, carece de justificación y tal parece 
que quisieran debilitar la posición de México 
frente al extranjero."¿ 

1 Daniel.s al. Secret::.ario de Est::.ado. J.féxico, 9 de marzo 
de .1939. SD, NARA, ¡,;ve. B.12. 00/3070.l. Ver t:ambién expedient:e 
8.12.00/30702. Danie.ls a.l Depart:amenco de Est:ado. Cross 
Reference Fi.le Not:e. México, .18 de JU.lío de .1939. SD, NARA, 
WDC, 8.12.00/~0784: despacho 88.13, 8.12.504/.1874: B.12.00 N/53; 
y 81.2 _ 00 F/27. Act:a de fu...""1.dac:i..ón deL Part:.ido Revol.ucionario 
Anéifascist:.a. Simón Díaz Est:.rada, Comit:.é EJecuCivo. México, 
.12 de abri.l de 1939. AGN, FLC. 55.1/.14. EKC.é.J..SJ..=:::, nos. 8030, 
8035, 8036, 8037. 8040, 8046, 8086, 8087, 8.108, 8.1.14, 8.13.l, 
B.132, 8.136, 8.137: 8, 9, .12 de marzo: .19 de abri.l: 29, 30 de 
mayo: 20, 26 de :ju..r1io: .13, .14, .18, .19 de Ju.lío de .1939. 

~c.é.J..s-i..o>:::. nos. 8047, 8056: 20, 29 de marzo de .1939. 
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Amaro fue dado de baja en e1 ejército. Cárdenas dec1aró 

que había dictado su propia sentencia "al. atacar 

intempestivamente y sin justicia a 1as instituciones que 

servía." Pero estas medidas extremas no intimidaron a sus 

opositores, sino que exacerbaron sus ánimos y dieron aliento 

a nuevos 

personaje 

candidatos antiperremistas. 

más polémico que se sumó a 

Indudablemente, el 

sus fil.as fue Juan 

Andrew A1mazán, quien reconoció su interés por participar en 

la campana para la sucesión, "si lograba apoyo de masas", 10 

que se evidenció de inmediato con 1a formación de comités de 

apoyo a su candidatura. En julio de ese año, Almazán 

sol.icitó -y obtuvo- una licencia como jefe de la zona 

militar de Nuevo León, puesto que había ocupado durante todo 

el régimen. Como había ocurrido en los casos anteriores, su 

incursión en la política provocó de inmediato reacciones 

violentas entre los gobiernistas. 3 

Contra l.o que pudiera esperarse de un ex jefe de zona 

militar, el. flamante candidato no escatimó en criticas a su 

antiguo superior. Manifestó que l.a situación del. puebl.o era 

lamentable, que l.a educación era manejada por políticos 

metidos a improvisados maestros, que los obreros eran 

víctimas de sus líderes y los campesinos, de caciques. Se 

pronunció contra los "atentados a 

multas, cárcel, ceses, aumentos 

descuentos indebidas, despojos de 

los hombres l.ibres": 

de contribuciones, 

parcelas y aplicación 

Conversacíón de Freehoff con A1rnazán. Romeyn wormuth 
a1 Secretario de Estado. Nuevo Laredo. TamauLipas, 4 de 
marzo de 1939. SD, NARA, WDC. 812.00/30699. Romeyn Wormuth 
a1 Secretario de Estado. Nuevo Laredo. Tamau1ipas, 28 de 
marzo de 1939. SD. NARA. WDC. 812. 00/30711. ver también 
Day1e Me Donough a1 secretario de Estado. Monterrey, Nuevo 
León, 30 de marzo de 1939. SD. NARA. WDC. 812.00/30713. 
E:xcéls~;r::_. nos. 8033. 8034, 8038. 8042, 8043, 8104, 8105, 
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1nJusta de la cláusula de exclusión, que el gobierno y sus 

aliados aplicaban contra opositores. Denunció la corrupción 

de la justicia, y se pronunció por una auténtica libertad de 

ascciación, seguridades a la producción agrícola, respeto a 

la pequeña propiedad y, en lo internacional, por una alianza 

con los Estados Unidos. 4 

Su desp1egado, pub1~cado a p1ana entera, cayó como una 

bomba. No sólo porque justificaba las críticas que todos los 

partidos conservadores habían hecho al gobierno, 

se trataba de la defección de un supuesto 

sí.no porque 

hombre del. 

sistema, es decir, de un testigo de cal.idad. La sorpresa 

debe haber sido grande incluso para quienes habían 

sospechado de su involucramiento con la aventura de Cedilla. 

Almazán era, indudabl.emente, uno de los mil.i tares con 

mayor autoridad y prestigio del país. Su fácil palabra y su 

decisión de revertir la política del régimen lo convirtieron 

en un candidato natural a dirigir 1.a lucha opositora. Desde 

distintos frentes y aún entre ciudadJnos no organizados 

comenzaron a sumarse a su campaña cientos de personas, que 

espontáneamente formaron comités para secundarlo. Hasta los 

camisas doradas consideraban la posibilidad de unírsele. 5 

8L22, 8L28; L5 de marzo; 5, o, LO, L4 de abriL; 16, L7 de 
JUilÍO; 4, LO de JULio de L939. 

E2!;célsiox, no. 8L47, 29 de JULio de L939. 

5 Entrevista deL cónsuL WiLLiam BLocker con NicoLás 
Rodric:uez. carta aL Secretario de Estado. Ciudad Juárez, 
Chihuahua, 6 de JULio de 2939. SD, NARA, WDC. 8L2.00/30768. 
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2. La unidad a toda casta en el pRM 

En un cl.ima completamente desf avorab1e para la discusión 

democrática sobre candidatos o programas para 1a sucesión 

presidencial., la inconformidad comenzó a hacerse evidente 

entre muchos de quienes habían mantenido una disciplina 

forzosa dentro del aparato político en los años anteriores, 

pero no 

importante 

estaban dispuestos a 

acontecimiento. Tres 

verse marginados de tan 

defecciones se produjeran 

entre mayo y julio: e1 gobernador de Michoacán, General. 

Gil.dardo Magaña se lanzó como precandidato a la presidencia 

haciendo fuertes cuestionamientos al. PRM y a la CTM; otro 

tanto haría el jefe de la zona militar del Valle de México, 

Rafael Sánchez Tapia, 

precandidato, se desiigó 

quien además de postularse como 

del partido oficial, acusándolo de 

ser organización 

facciosamente en el 

semioficia1 ideada para actuar 

campo electoral; y finalmente, e1 
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Qobernador de Zacatec3s, Félix Bañue1os, quien renunció a su 

membresía y "desconoci.ó .. al partido gobernante. 6 

Estos acontecimientos fueron el anuncio de que una crisis 

de mayores proporciones podía estallar en el partido 

oficial. El manejo torpe de la precandidatura de Avila 

Camacho en las organizaciones sociales y la depuración 

sectaria de los disidentes amenazaban con tener severas 

consecuencias en su capacidad para encabezar una campaña 

unificada. Cárdenas decidió entonces jugarse la carta de una 

rectificación, sacrificando al responsable aparente del 

conflicto creado. A fines de mayo, Luis Rodríguez presentó 

su renunc~a a la d~recc~On del PRM. Des~gnó en su lugar a 

Heriberto Jara, Director de Educación Militar, quien declaró 

que se responsabilizaría de que todos los precandidatos 

gozaran 

PRM. Se 

de iguales condiciones en la 

trataba de una invitación 

disidentes.' 

elección interna 

al regreso de 

del 

los 

Unos días después, Jara anunció la convocatoria a la 

convención del PRM, poniéndole condiciones y fecha. Esta se 

iría organizando por medio de asambleas locales, distritales 

y regionales de los cuatro sectores que conformaban el PRM, 

entre septiembre y octubre de ese año_ Los campesinos 

realizarían asambleas en cada comunidad o sindicato agrario; 

los obreros serían convocados regionalmente a través de sus 

sindicatos; el sector populélr, en sus municipios, y los 

6 E.KC~é.J..s~:i:;:. nos. 
8L26: L3 de marzo: Lo. 
7, 8 de JULio d8 L939. 

8033. 804L. 
4 de abriL; 

8059. 8085, 
28 de mayo: 

8LOB, 8L25, 
20 de Junio: 

NARA, 
8088, 

Freehoff _ MID, México. 20 de 
WDC, 9090 G2 R MID 2025 497/64. 
8L08, BLLO; 29. 3L de mayo; 20, 

Junio de L 939. MID, 
EK~~J..sicu;:. nos. 8086, 

22 de Junio de L939. 
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militares ~e ~~unirían afuera de 1os cuarteles, en presencia 

del jefe de zona militar. La identificación de los afiliados 

se haría a través del censo agrario, 1a credencial sindical, 

los censos de las ligas federativas, y las nóminas de la 

Secretaría de la Defensa. En todos los actos de votación 

interna podrían estar presentes los precandidatos o sus 

delegados, 

ejecutivo 

además 

nacional 

de miembros designados del 

del partido. En el caso 

comité 

de las 

comunidades agrarias, su voto se trasladaría a asambleas 

distritales, y de allí a la asamblea nacional. Los obreros 

mandarían sus delegados a asambleas regionales; el sector 

popular, a asambleas municipales y luego distritales. Sólo 

el voto militar pasaría directamente a la asamblea nacional. 

Los campesinos tendrían derecho a un delegado por asamblea 

primaria, y un delegado por cada tres mil votos en la 

asamblea distrital. Lo mismo ocurriría con las asambleas 

regionales de los obreros, y las asambleas distritales del 

sector popular.. En cambio, los 

delegado por cada 500 votos. En la 

militares elegirían 

asamblea nacional, que 

un 

se 

llevaría a cabo en noviembre, el quórum se establecería con 

las dos terceras partes de los delegados electos, y la 

votación, por mayoría de votos dentro de cada sector.. Al 

final, cada sector representaría un voto, y el candidato a 

la Presidencia se elegiría por 3 de los 4 sectores .. 

No hacía falta mucha suspicacia para darse cuenta de que, 

mientras que 1a convención del PRM se preparaba como un acto 

que reuniría prácticamente a todo e1 país, los filtros de 

participación estaban en manos de los dirigentes de las 

organizaciones sociales, quienes tenían la capacidad de 

acreditar delegados, atribuirse la representación agraria, 

sindical o popular, y controlar las asambleas.. Además de 

ellos, el poder de los jefes militares era incontestable, y 



su sector garantizaba una presencia en la asamblea del 

partido mucho mayor que su representatividad social 

verdadera-

Los vicios de la convocatoria no 

candidatos 

denunció 

disidentes.. En 

su parcialidad 

particular, 

y, en un 

escaparon a los 

Francisco Múgi ca 

último gesto de 

conciliación, solicitó que se realizara, cuando menos, un 

cambio completo a la dirección del partido. Su petición fue 

rechazada.ª 

El costo de una precampaña honesta y radical había sido 

ya muy grande para él. Identificado ccn las causas del 

cardenismo, veía con alarma el ascenso de la derecha y 

seguía de cerca 

las 

cada uno de sus movimientos .. Había 

evidenciado presiones que se ejercían sobre los 

funcionarios públicos para que se manifestaran por Avila 

Camacho, y recorría ciudades y pueblos 

necesidad de 

profundización 

apoyar consciente y 

de los cambios realizados. 

difundiendo 

acti ... ,.,.-amente 

Pero todo lo 

la 

la 

que 

tenia que ver con él era estigmatizado y silenciado. Aún sus 

colaboradores en la Secretaría de Comunicaciones sufrieron 

represalias por el modo en que se conducía en la campaña. 

Sus discursos eran recibidos; en el mejor de los casos 1 con 

escepticismo, e incluso se llegó a sospechar que tramaba 

algún movimiento subversivo. 9 

ª Enéreviséa de Soéo Reyes con Heriberéo Jara. 
Excé1sior. no. 8L25, 7 de juLio de L939. 

9 Francisco 
de mayo de L939. 
8050, 8085; 9 de 

Múgica a Cárdenas. MoreLia. Michoacán. 3L 
AGN. FLC. 544.L/33. Ex~céls~. nos. 8036. 

marzo; 22 de abriL; 28 de mayo de L939. 
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Por ·. f~n- en la segunda semana de 

retiraba su precandidatura del PRM. 

extenso analizó los seis últimos meses 

406 

julio, anunció que 

En un documento muy 

de su vida política, 

que babia dedicado a "pulsar" la opinión pública del pais. 

Había creído, afirmaba, en el libre juego de ideas, en el 

compromiso de renovación del PRM, en la disposición de 

distintas fuerzas a manifestar libremente sus convicciones. 

Se babia equivocado. "Se ha impuesto, desde el primer 

momento, un intransigente y violento monopolio personalista, 

defensor de intereses mezquinos y propiciador del 

continuismo de todos los el~mentos parasitarios que viven en 

torno de todos los regímenes." 

En el PRM, la labor de proselitismo se habia llevado a 

cabo con engaños, alianzas oscuras y actitudes oportunistas. 

Múgica fustigó a los "controladores de las centrales obreras 

y campesinas", pero también al Partido Comunista, que había 

olvidado "su misión histórica de partido de vanguardia", 

entregAndose a "grupos de vergonzante tendencia centrista". 

Pero atribuía la mayor responsabilidad "a los poderosos 

sectores que han podido organizarse gracias a la revolución 

y que, festinados por líderes ansiosos de salvaguardar las 

cómodas situaciones que han alcanzado, se dejaron entregar 

maniatados y sin protesta a servir de instrumentos a una 

politica de imposición". 

El ex Secretario de Comunicaciones no estaba dispuesto a 

entrar en "una competencia de corrupción, de métodos 

detestables y de transacciones deplorables", 

que se había convertido la campaña por 

presidencial del PRM. Le preocupaba, ademAs, 

que era en lo 

la candidatura 

la división de 

los trabajadores por motivos espúreos y la falta de un 



programa - y una efectiva consu1ta popular del partido 

oficial, sumido en el desprecio público y el desprestigio. 

"Dentro de un régimen como el delineado no soy 
ni puedo ser popular; ni puedo ni deseo contar con 
el favor oficial, y no me estimaría a mí mismo si, 
siendo un candidato revolucionario y además 
perteneciendo a un partido organizado tuviera que 
formar, para hacer pesar mi personalidad, un 
núcleo subvencionado con fondos propios o ajenos, 
pero de procedencia siempre inconfesable." 
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Al final del documento, agradeció a los trabajadores que 

lo habían apoyado su confianza y les pidió que mantuvieran 

una actitud "de izquierda", en espera de mejores condicí.ones 

pa~a recuperar la legi~imidad y la dignidad democrática del 

gobierno. 1 0 

Semejante denunc~a no debía caer en el vacío. Quien la 

hacía no era un personaje público al que pudiera acusársele 

de opositor oportunista. Leal y enérgico miembro del 

s.i..stema, 

ultranza 

Múgi ca 

de los 

se había 

principios 

convertido en un defensor a 

luchado con por los que había 

Cárdenas y que ahora debía sostener sin él. Su retiro seria 

el primer signo de la crisis de conciencia por la que 

atravesaba el régimen. 

volver atrás. 

Pero ya era demasiado tarde para 

El precandidato oficial hacía campana "de bajo perfil". 

Observador impávido de todo cuanto ocurría alrededor suyo y 

de la oposición que susci~aba su 

parecía completamente ajeno 

candidatura, Avila Camacho 

a la lucha política. 

1 ° Francisco Múgica. "Manifiesto al. Puebl.o de México". 
México, 1.4 de JUl.io de 1.939. AGN, FLC, 544.1./33. Excélsio_:c. 
no. Bl.32. 1.4 de JUl.io de 1.939. 
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Po~iblemente era su intención no causar mayores problemas al 

gobierno de Cárdenas. O tal vez quería dejar que crecieran 

1as campañas opositoras, para mostrarse luego como 

conciliador. No se pronunció sobre los problemas que 

enfrentaba el PRM, y desde luego no tuvo nada que decir ante 

el retiro de Múgica. Su cuando menos aparente indiferencia 

creaba confusión y su falta de programa aumentaba las 

especulaciones en torno al sentido de su candidatura. Sólo a 

fines de junio hizo públicas sus intenciones en rnateri.a 

agraria: daría a los campesinos títulos de posesión de los 

ejLdos. y garantLzarLa la pequena propLedad. Poco después 

declaró que se ocuparía de que los sindicatos no impidieran 

la libre expresión de otras fuerzas sociales. Demasiado poco 

para las expectativas creadas por el régimen que lo 

apoyaba. 11 

3. Almazán en campaña 

La renuncia de Múgica a 1a candidatura presidencial puso 

en manos de A1mazán a elementos y grupos 

política gubernamental, no todos los 

inconformes con la 

cuales podí.an ser 

considerados como derechistas. El pintor Diego Rivera fue el 

primer personaje 

declaraciones a la 

ex.istente, 

pueblo a 

ensalzó 

luchar 

que se integró a 

prensa, reconoció el. 

el. manifiesto del 

esa corriente. En 

descontento popular 

general y llamó al 

contra la imposición asociada al 

avil.acamachismo. Rivera propuso a Almazán como candidato del 

11 J::xcél.sior, nos. 
de abrii; 27 de Junio; 

8045. 8046. 8ii3. 8iis. 
24 de Juiio de i939. 

8i42; 17. 18 



Partido Revolucionario Obrero campesino. Otro tanto hizo la 

convención del Partido Laborista, y con ella, la CROM. 12 

El. gobierno comenzó 

peligroso a partir del 

informe confidencial, el 

a considerar a Almazán 

mes de agosto de 1939. 

General Rodolfo Higareda 

un hombre 

Según un 

se habría 

entrevistado con periodistas de JU. ll~~:s._ai en Guatemala y 

les habría contado que Almazán disponía del apoyo de la 

mayor parte del ejército y estaba dispuesto a rebelarse si 

no se reconocía su triunfo en las elecciones. Otro documento 

lo involucraba en el contrabando de armas por Baja 

California, Sonora, Torreón y Ciudad Juárez, junto con un 

empresario de Teca te, la fábrica de cartón "Titán" de 

Monterrey, la compañía Palmolive y la Standard Oil. 

Coincidía con estas denuncias el periódico nortean1ericano 

Th_e H_o_ur., que afirmaba que Almazán (aliado con Yocupicio) 

era apoyado por la Deutsches 

de acuerdo con 

Haus de Hermosillo para 

jefes introducir armas, Paul Dietrich y otros 

nazis, quienes también apoyaban su campana en Nuevo León y 

estaban en contacto con agentes en San Francisco, California 

y San Antonio, Texas y con los buques alemanes anclados en 

Sin embargo, la inteligencia norteamericana no México. 

parecía demasiado interesada en seguir estas pistas. 

Descartaba que el ex jefe militar de Nuevo León fuera capaz 

de arriesgar su posición social y su prestigio con una 

aventura de ese tipo. El agregado militar norteamericano 

concluía un unálisis b.ic,grdfico de 

siguientes apreciaciones: 

1 ~ Gordon Me Coy aL Departamento de 
él.e agosto él.e L939. Report::e 9L48. SD. 
ELections/4. ~~c_é_l._sÁQX:, nos. BI36. siso. 
agosto de L939. 

A.lmazán con las 

Est::aéf.o. México, L5 
NARA, WDC, 8I2.00 

BISI: Lo. L4. LS él.e 
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"Su h~stor~a compl.eta l.o muestra como un 
ex·ce1e.ii.te empresario que aprovecha cual.quier 
situación que pueda serl.e ventajosa.. En la 
administración de sus propiedades es consciente de 
1.a necesidad de mantener un equilibrio entre 
intereses distintos, como los del trabajo, los 
campesinos, y las ganancias personales. La opinión 
general. lo ubica como un hombre prudente que no 
daría pasos innecesarios que pudieran colocarlo a 
él. o a sus prop~edades, en r~esgo." 13 

41.0 

La voz de al.arma cundió de todos modos y el aparato 

oficial.. se puso en 

consideró corno nueva 

movimiento para detener a quien se 

amenaza a la estabilidad pol.ítica del 

país.. Lombardo firmó un 1-argo manifiesto con ataques al. 

"nuevo candidato de 1.a derecha" y su discurso demagógico, 

mientras que Jara declaró que no se consideraría su 
candidatura dentro de ese organismo. 

enemigos del gobierno. como Vasconce1os y 

Algunos antiguos 

Antonio Vil.1arreal. 

se sumaron sorpresivamente a esta postura.i 4 

A1mazán intentó matizar sus cuestionamientos al gobierno. 

manifestándole su apoyo a 1a expropiación petrolera y a las 

negociaciones con las compañías. Esperaba que el.lo bastaría 

para disipar los rumores acerca de su alianza con intereses 

radical.mente opuestos a 1.os del régimen. Pero no logró bajar 

la guardia del oficia1ismo. Este se había formado una imagen 

13 Informe confidencia1 anónimo a Cárdenas. México, 1.o 
de agosto de 1939. AGN. FLC, 544.4/33. Migue1 Chávez, 
Ayudante de1 Presidente, a Rodo1fo Sánchez Taboada. México, 
17 de agosto de 1939. AGN, FLC. 564.3/14. Danie1s a1 
Departamento de Estado. México, J.3 de septiembre de J.939. 
Cross Reference Fi1e Not:e. SD, NARA, WDC, 812.00 N/64; y 
despacho 9126, Expediente 800.20210/381.. Gordon Me Coy. 
México, 1o de agosto de 1939. MID, NARA, WDC, 9136 G2R MID 
2025 497/65. ~él._s_Lo_r, no. 8165, 12 de septiembre de 1939. 

14 • ~s_i._ox:., nos. 81.29, 
de agosto: 21. de septiembre: 

8141, 8173. 8215. 8228: 7, 
2. 14 de noviembre de 1939. 
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clara de.L..contendiente que enfrentaría y uno u otro matiz no 

la cambiarían.1 5 

El anuncio de que Almazán encabezaría una marcha a la 

ciudad de México puso en jaque a 1os avilacamachistas, 

quienes trataron de impedir por todos 1os medios su 

realización. Los trenes 

trabajadores almazanistas 

que transportaban 

procedentes de las 

campesinos y 

zonas cercanas 

fueron atacados y hostilizados los asistentes al acto en 1a 

capital, pero sus esfuerzos fueron vanos y, tal como había 

sido anunciado, el 27 de. agosto, Almazán encabezó una 

concentración multitudinaria frente a Palacio Nacional. 

Flanqueado por Antonio Díaz Soto y Gama y Diego Rivera, 

apareció triunfante en el mayor evento político convocado 

por la oposición hasta entonces. Su discurso fue incendiario 

en contra de la "oligarquia perremLsta en el poder" y cauto 

en relación a la persona del Presidente. Era el primer acto 

masivo de la que sería una campaña tremendamente popular. 16 

Todavía una semana después, Almazán ocupaba 

páginas de los diarios conservadores de la 

declaraciones añadían una nota de escándalo 

las primeras 

capital. Sus 

al panorama 

político nacional y sumaban adhesiones a su campaña, así que 

abandonó 

enem.ígos. 

Federal, 

su cautela temporal 

En un mitin en Xoco, 

Almazán afirmó que 

y abrió fuego contra sus 

Coyoacán, en el Distrito 

era amigo de obre.ros y 

:L 5 E;><_c_é.J.,s_i_or:. no. 8140. LB de agost;o de 1939. 

15 Acababan de sumarse a su campaña Gi:lbert;o va:LenzueLa 
y Sa1vador Azue:La. dirigent;es de :la Unión de Ciudadanos 
Independient;es. BursLey a1 Depart;ament;o de Est;ado. 
Washingt;on. 29 de agost;o de 1939. Cross Reference FiLe Not;e. 
SD. NARA. WDC, 812.00 Revo1ut;ions 478. ~x~é.l.s..i_ax. nos. 8141, 
8.l42. 8149, 8150. 8151; 19. 20. 27. 28. 29 de agost;o Je 
1939. 
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Cainpesinos, pero enemigo de 

como Lombardo Toledano y 

líderes espúreos. 

sus pistoleros 

"Jamás procedí 

que persiguen 

tratando de exterminarlas a todas las organizaciones que no 

se prestan a ser instrumentos de la tiranía de la que él es 

jefe visible, porque los jefes verdaderos están en el 

extranjero." Semejantes ataques l.e merecieron otros 
11 polí tices farsantes que pretenden hacer creer a los que 

sufren hambre perpetua, que 1.a luna es queso y lo que 

realmente han hecho es mandar a la luna el precio del maíz y 

del. fr~jol.." Su audac~a y desenfado frente a qu~enes hab~an 

sido intocadas figuras nacionales le hacían tremendamente 

atractivo y en todos los sitios por donde pasaba se formaban 

comités de apoyo a su candidatura. Pero a medida que se 

incrementó su autoridad política frente a las masas, también 

lo hizo la violencia contra sus seguidores. Para diciembre 

de 1939 r cuando menos tres personas habían muerto por su 

causa. 17 

4 Nunca segundas partes 

La campaña de Avila Camacho contrastaba por su falta de 

tono con la pasión que despertaba el general guerrerense. 

Siendo el precandidato más comentado del 

confiaba el régimen para consolidar sus 

apenas si hacía apariciones públicas 

país, y en el que 

l.ogros, el. pobl.ano 

y nunca era l.o 

suficientemente claro como para convencer siquiera a sus 

seguidores. Hombre de trayectoria política oscura, ligado a 

17 Beniéo So1ano a Cárdenas. san Martín Texme1ucan, 28 
de diciembre de 1939. AGN. FLC. 559.1/15. lU. Universai. nos. 
8873. 8897: 7. 31 de octubre de 1939. Exc.é.l._s_j_o_r_. nos. 8178, 
8211: 26 de septiembre, 29 de octubre de 1939. 



la ins~itucionalidad militar, no se empeñaba en polémicas ni 

buscaba destacar sobre su adversario. 

Mientras Almazán despotricaba sueltamente contra e1 

gobierno, Avila Cama cho llamaba a 1a reconciliación 

nacional. En un mitin en el Distrito Federal, se pronunció 

por un "orden de armon~a basado en 1a 1ey", argumentando que 

la Revolución Mexicana había entrado en una fase de 

construcción nacional, y que lo que se requería era el 

aumento de la productividad, y de los medios económicos para 

superar 

fundada 

1a 

en 

miseria. "Puesto 

la cooperación de 

que la economía debe estar 

todas las fuerzas creadoras, 

debe establecerse un orden basado en la armonía de todos los 

intereses, armonía que debe ser e1 resultado de 1a 

justicia." Les pedía a empresarios, obreros y campesinos, 

que actuaran en la convicción de que "la producción y el 

trabajo que realizan es parte del patrimonio nacional y que, 

por tanto. 1aboran en be~,fLcLo ~e 1a patr~a." Y termLnab3 
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dec.l.arándo~e a favor de un régimen "de buena vol.untad de 

todos los mex~canos." 1 ª 

Contaba, no obstante, con e1 funcionamiento de 1a 

d~sc~p1~na m~1~tar en todo e1 pa~s. No neces~taba moverse 

mucho, siempre que sus subalternos fueran eficientes 

cumpliendo, a su modo, l.a orden dada por el. PRM de llevar a 

cabo procesos electorales en todos los cuarteles. una serie 

de documentos sobre .l.a designación de candidatos a la 

Presidencia de la República, procedentes de la zona militar 

de Zacatecas así lo confirm~. Los documentos son actas de la 

votac~ón efectuada en d~versos reg~m~entos de 1a zona. En 

grandes hojas, escrito a máquina se encuentra al margen 

izquierdo el grado y el nombre del votante. En la siguiente 

columna, 1os votantes debían escribir e1 nombre del 

candidato, y por último, estampar su firma. La votación era, 

evidentemente, abierta. Así, se presentaron 

del 32 batallón de infantería, sito en 

como resultados 

Ciudad García, 

Cañitas, Río Grande y Zacatecas, 328 votos por Avila Camacho 

y, sorprendentemente, 29 votos por Almazán. En cambio, en el 

octavo regimiento de Villanueva Zacatecas, las columnas 

correspondientes a nombre y grado del votante, como la que 

corresponde a su candidato fueron llenadas a máquina. 

Ninguno de los votantes podía, de antemano, pronunciarse por 

otro que no fuera Avila Camacho. El resultado fue de 3 61 

votos por Avila Camacho y, pese a todo, 1 voto por Gildardo 

Magaña. Por el mismo procedimiento se consiguieron 97 votos 

del cuarte1 de Villa Guerrero, Jalisco; 135 votos en en el 

17 regimiento de Fresnillo, Zacatecas; 105 votos en Plaza 

Valparaí.so, 

Zacatecas, 

Zacatecas; y 

todos por e1 

135 en 

candidato 

San Antonio de 

oficial. Además 

Padua, 

de las 

actas, se presenta una advertencia previa -que puede haber 

18 Excé1siok, no. B2i2. 30 de octubre de i939. 



sido leída_a los votantes- de que el ejército debía ser leal 

a las instituciones y no participar en la vida política del 

país. 19 

Otras medidas abonaban sus seguridades. Seguro de la 

1ea1tad de su instituto armado, Cárdenas ordenó la 

militarización de la policía, y puso al mando de este cuerpo 

al general 

importantes 

de México. 

control del 

José Manuel Núft.ez, quien había ocupado algunas 

jefaturas militares del país, como la del Valle 

Esta sería una garantía más de seguridad y 

proceso electoral. 2 º 

La coronación de este esfuerzo se produjo en noviembre, 

PRM. Después de una durante la convención nacional del 

discusión del plan sexenal, se aprobó de manera unánime la 

candidatura de Avila C3macho a la Presidencia,. con dos 

millones seiscientos mi~ votos. La primera parte del r~tual 

oficial estaba concluido. Faltaba ahora confirmar la fuerza 

institucional en el proceso electoral. 21 

19 Cuart:.e.l.. General., .11...a Zona Mil.it:.ar. ºDesignación de 
candidatos a J..a Presidencia de J..a RepúbJ..ica." Zacatecas. 
zacatecas. J..8 de octubre de L939. AGN, FLC, 544.1/33. 

2 º.EL recien nombrado comandant:.e de La policía so.l..iciCó 
J..a renuncia de todos J..os .Jefes poJ..iciacos oara tener 
iibercad de reconcracar a Los que considerara con~enient:.e en 
un pLazo de dos meses. E=céLs~-=::. nos. 8202, 8205: 20. 23 de 
octubre de L939. 

21 Ex.c.é.l._s_i.or. .. nos. 821....4, 821....7~ .l.o, 4 de noviembre de 
J..939. 
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A seis meses de haberse iniciado la campafta presidencial, 

Almazán era el único candidato opositor que se mantenía en 

pie de lucha y la hostilidad en su contra se mostraba en 

todos los frentes: cada declaración suya era respondida con 

insultos, cada mitin, interrumpido con provocadores .. Y aún 

así, sus partidarios seguían aumentando .. 

Con argumentos cada vez mejor preparados, dirigía sus 

ataques al fondo del entramado 

papel predominante del Estado 

político de 

en la vida 

la época: 

social.. En 

el 

su 

mensaje de año nuevo asoció la defensa de la libertad, de la 

cultura y del 

"totalitarismo" 

progreso 

político y 

humano a una lucha contra 

económico vigente .. 

"Urge proscribir los sistemas sociales y 
políticos que inútilmente se pretende sobreponer a 
la realidad de México, ya que dichos sistemas, 
analizados con un criterio avanzado y libre de 
prejuicios, son de esencia regresiva y 
totalitaria, pues niegan y destruyen un valor 
eterno del progreso humano, como es la libertad. 
Sólo merced a la libertad han sido posibles todos 
los avances de la cultura y del bienestar 
universal, y cualquier ataque que se le haga no 
importa el origen o el matiz con que se cubra, 
resulta fundamentalmente contrarrevolucionario. 

"Inspirado en esta idea de respeto a la 
libertad, que norma la organización y la vida de 
los pueblos más adelantados, propugnaré que en 
México, tanto en materia educacional, como 
política o económica, el Estado no se convierta en 
arbitrario ímpositor ae· métodos y sistemas, 
cualquiera que sea su filiación. ni en embozado 
monopolizador de la economía del país, sino en 
leal intérprete de las real idadP-s nuestras, para 
fincar sobre ellas un sistema de leyes que, 
presididas por una idea de progreso, promuevan la 
acelerada evolución de nuestro pueblo-" 22 

ExcéLsior. no. 8273, Lo de enero de L940-

el 
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Se trats>ba, 

sostenido por 

evidentemente, 

la dirección 

de un programa contrario al 

po1ítica de la Revolución 

417 

Mexicana hasta esa fecha. No podía dejar de desconcertar y 

ofender a sus antiguos compañeros el que un hombre 

proveniente de las filas del ejército, se encontrara por 

primera vez no sólo ante la posibilidad de convertirse en el 

futuro gobernante del país, sino de destruir las bases sobre 

las que se habían fincado los gobiernos de sus antecesores y 

a los que él mismo debía su carrera política. 

El Presidente recibía iAformes contradictorios sobre su 

opositor. Por ejemplo, en un documento del poder ejecutivo 

da Durango se establecia que Almazán, "militar rico y 

capitalista", no parecía dispuesto a encabezar una revuelta: 

que sus relaciones con los empresarios eran "normales" y no 

subversiva. El podía desprenderse de ellas una actitud 

documento contenía un análisis de 1a animadversión de1 

militar guerrerense hacia Lombardo, pero en sus conclusiones 

no había señales de la preocupación porque ésta pudiera dar 

lugar a un intento de golpe militar. "Hay cierto grado de 

en la manera de pensar de 1os capitalistas, similitud 

ca11istas y almazanistas. todos coinciden en querer un 

cambio de cosas en el orden social y la forma de lograrlo la 

ven en e1 triunfo e1ectora1." 23 

Este optimismo 

resultados de las 

no era generalizado. Apoyándose en los 

elecciones internas, el jefe de la zona 

23 Poder Ejecutivo de Durango al. Presidente. "Informe 
Pol.itico al. Señor Presidente en rel.ación a 1.a comisión 
desempeñada en el. norte del. pais. " (Sin fecha) • AGN. FLC, 
544.1./33. Sus concl.usiones coincidian con 1.as del. comité 
al.mazanista. EX.cé_l._s_i._o:c, no. 8276. 4 de enero de 1.940. 
Sil.vano sotel.o a cardenas. Tetecal.a, Morel.os, 5 de enero de 
1.940. AGN, FLC, 544.1./34-25. 
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mil.ita:r -d~ º.'::l"rango era el. primero en disentir de su 

superior. Aseguraba que muchos de 1os oficia1es del ejército 

en la zona servían a Almazán, lo que explicaba por el hecho 

de que se hubiera sustituido a viejos oficial.es l.eal.es al 

gobierno por n jóvenes bisoños" sin identificación con los 

fines revolucionarios, y por un cierto descontento entre la 

tropa con las funciones pol~ciacas que debía desempeñar. 

El. jefe 

convencido 

de 

de 

la zona militar de 

l.as intenciones 

Sonora estaba igualmente 

subversivas del general 

guerrerense y 

el.las. y en 

de la parti:cipación de Román Yocupicio en 

Monterrey, Miguel Henríquez Guzmán, recién 

nombrado jefe de la zona militar iba todavía más lejos. 

Informaba 

desmantelar 

al. 

una 

Presidente que 

red subversiva de 

se había encargado 

almazanistas a cargo 

de 

del. 

General Andrés Zarzoza y que, en adelante, se encargaría de 

vigilar las actividades de los almazanistas en todo el norte 

del país. Hombre de pocas palabras, se había decidido a 

actuar en prevención de lo que otros compafieros suyos veían 

como una amenaza. 24 

Los datos de que disponía Henríquez Guzmán fueron 

complement~dos por otros informantes. Un ex mayor veterano 

de la revolución, sostenía que en Nuevo León el movimiento 

subversivo almazanista había decidido nombrar a un 

representante general por estado, jefes de cuartel, manzana 

y sector; que tenía en su poder listas de sus partidarios en 

24 General. Z..fatías Ramos a Cárdenas.. Durango, .1.6 de 
enero de i940. AGN. FLC. 559.L/5. GeneraL Jesús Gut:Lérrez 
Cázares a Cárdenas. HermosLLio. Sonora. 23 de enero de 1940. 
AGN. FLC. 544.L/34-25. Ei NacLonaL. no. 4120. LO de enero de 
1940. GeneraL MLgueL HenrLquez Guzmán a ALfredo La Mont:, 



tódo el. 

eventual 

triunfo 

país, a los que 

de 

pensaba solicitar apoyo para l.a 

el. 

l.as 

decía 

instalación un congreso que declararía 

de sus candidatos a J.a Presidencia, 

gubernaturas, diputacicnes 

que se había preparado 

y senadurías. El ex mayor 

también el. nombramiento de un 

gabinete y la promulgación de decretos ~ue desautorizaban el 

pago de contribuciones y concedían plazos perentorios a la 

adhesión de militares en servic~o activo. Agregaba que se 

había formado un cuerpo paramilitar llamado "Mano de Hierro" 

para reprimir a opositores, que los dirigentes políticos del 

movimiento habían prometido concesiones a monopoli..os 

extranjeros y que estaban en tratos con la prensa para que 

difundiera una imagen positiva de sus actividades. 25 

En un segundo informe,, el ex mayor reiteró su denuncia 

del vínculo de Almazán con los intereses petroleros 

afectados por Cárder..as. Informó que cerca de Monterrey se 

habían entrevistado Leonides Andrew Almazán, Jorge Prieto 

Laurens, Antonio Díaz Soto y Gama, Luis N. Morones y Eduardo 

Neri con los agentes de las compañías John Anderson Smith y 

Wil2..~.am Stone, y que 

acuerdos: en cuanto 

habían 

Almazán 

l. legado 

asumiera 

a l.os siguientes 

la Presidencia, 

decretaría la devolución de los bienes de las compañías; 

haría lo mismo con las tierras expropiadas a ciudadanos 

norteamericanos; daría garanti.as a intereses extranjeros; 

modificaria l.a Ley Federal del Trabajo y apoyaría a la CROM. 

Si se producía un fraude electoral, encabezaría un golpe de 

estado el l5 de septiembre, desconociendo a Avila Camacho. 

Por su parte, las petroleras le habían ofrecido un préstamo 

hasta por 100 millones de dólares; fletar barcos mercantes 

Jefe de ayudantes 
mayo de L940. AGN. 

de Cárdenas. Monterrey. 
FLC. 544.L/34-LB. 

Nuevo León,, L3 de 

4J.9 
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con de guerra; presionar al. gobierno 

norteamericano para lograr un pronto :reconocimiento de su 

gobierno, y el bloqueo a puertos mexicanos mientras durara 

e1 conflicto. En tanto, Marcelo Caraveo había sido nombrado 

jefe de operaciones en Chihuahua, y el. general. Francisco 

Coss, de Coahuila. 26 

El. jefe militar de Coahuila reconocía, por cierto, la 

existencia de almazanistas en las filas del ejército. Hizo 

saber a Cárdenas que sólo en Sal.tillo, los almazanistas 

habían l.ogrado 400 firmas de apoyo de sol.dados y oficial.es 

de l.a zona militar, gracias a l.os oficios del. Coronel. 

Leonides Domínguez Vidal. 27 

En Veracruz, agentes secretos de Hacienda identificaron 

como almazanistas al General Lezama, a los pilotos Teniente 

Coronel Borja y Mayor Cuauhtémoc Aguilar, y a los Capitanes 

Granados y Mendoza, todos ellos en servicio activo y 

supuestamente bajo la dirección de Abelardo Rodríguez desde 

Au.stin, San Antonio y Monterrey .. Por su parte, el. 

presiden~• regional. del. PRM denunció como al.mazanistas al. 

jefe de las reservas de Tierra Blanca, Coronel José Flores; 

a los capitanes Ramírez y Agustín López; al general retirado 

Panuncio Martínez, a los ferrocarrileros Simón Tejada, Angel 

López, Ventura Arana y Anselmo Hernández; al telegrafista 

Paulina Díaz y a Luis Tejada. Atribuía a Martínez y a 

25 Armando F1ores a Cárdenas. Informe confidencía1. 
México, L3 de marzo de L940. AGN, FLC, 544.L/34-33. 

26 Armando Fiares, ex mayor, 
a Cárdenas. Informe confidenciaL. 
FLC, 544.L/34-33. 

Ve~erano de La RevoLución, 
LB de abriL de L940. AGN, 



- Gonza1o -La.,gun';'s 

zona. 28 

1a conducción de bandas armadas en 1a 

En Guerrero, un oficial de 

descubrimiento de un contrabando 

la 

de 

Armada 

armas 

notificó e1 

en un sitio 

llamado "La Orilla", en Zihuatanejo .. El responsable era nada 

menos que el 

coronel "que 

jefe de las defensas sociales, antiguo tenien~e 

militó a las órdenes del general Almazán" y 

guardaba 

su turno, 

parque en las bodegas de 

el jefe de los servicios 

una compañía 

de la armada 

ing1esa. En 

en Acapu1co 

uno de sus deta116 1as investigaciones realizadas por 

agentes en relación a un posible contrabando de armas del 

dueño del hotel El Mirador, en Playa Caleta, Carlos Barnes o 

Banard, quien ya había sido procesado 

drogas en Tampico y estaba ligado con el 

O~l, Norrnan Vieder. 2930 

por contrabando de 

agente de Standard 

Otras actí.vidades subversivas fueron denunciadas en 

Oaxaca, donde se decía que almazanistas armados realizaban, 

de acuerdo 

preparativos 

subjefe del 

con terratenientes 

electorales; y en 

y funcionarios 

Chiapas, desde 

públicos, 

1a que e1 

Estado Mayor del Ejército denunció 1a 

27 Mayor Luis Rivas a Agustín Lenero; retransmiéida por 
Pedro Rodríguez Triana, gobernador, a Cárdenas_ Sal.til.1-o, 
Coahuil.a, 1-o de abril. de 1-940_ AGN, FLC, 544-L/34-4_ 

2 ª Informes A-26 y A-27_ Eduardo Vil.2aseñor, 
subsecretario de Hacienda, a Cárdenas- México, 23 de febrero 
de 29·10. AGN, FLC, 544.L/34-33. Me1it:ón PoLit:o a Cárdenas
~al.apa, Veracruz, 3 de Junio de 2940_ AGN, FLC, 556_7/L4_ 

29 _ Comodoro Roberto Gómez Maqueo, Armada de México, 
Deoart:ament:o de Marina. a Cárdenas_ México, 29 de febrero de 
1-940_ AGN, FLC, 544-L/34-LL. Antonio León a2 Capit:án Gont:ran 
Chapit:aL. Acapu2co Guerrero, 26 de abri2 de 2940. AGN, FLC, 
432-26253-B-

421 



422 

Cónnivencia de 1os a1mazanistas con 1as empresas p1ataneras 

Fisher y Lesher en las zonas del soconusco y Tapachula. 

Periódicos norteamericanos hab1aban de 26,000 hombres 

armados en ese y otros cinco estados. 31 

La insistencia de varios de los documentos señalados en 

la relación entre Almazán y las companías petroleras no fue 

echada en saco roto por el gobierno_ Este se dedicó a 

investigar el. apoyo alemán y de los dueños de empresas 

petroleras a su campana, 

embajada norteamericana. 

y para e11o so1icitó e1 apoyo de 1a 

funcionario 

sospechaba 

de1 

que 

De manera confidencial, 

gobierno comunicó a Daniels 

la siniestra combinación que 

un alto 

que se 

se había 

producido en la rebelión de Cedilla había cobrado nuevamente 

vigencia ante la sucesión presidencial. 32 

Pero era tal vez más preocupante la relación que Alrnazán 

tenía con miembros activos del ejército. A diferencia de lo 

que había ocurrido con Cedilla, el general opositor contaba 

con múltiples adeptos en todas las gradaciones del instituto 

armado del país.. Pese a los controles establecidos en los 

procesos electorales, había podido 

inconformidad y eventual apoyo de 

30 

detectarse que 

un buen número 

1a 

de 

31 Apoiinar Ramírez, Presidente MunicipaL, a Cárdenas. 
Santa Bárbara. Oaxaca. 18 de abriL de 1940. AGN. FLC, 
544.1/34-19. Genera1 José Tafoya a Cárdenas. Ixtepec. 
Oaxaca. 12 de mayo de L940. AGN. FLC. 544.L/34-19. CoroneL 
E1fego Chagoya a Agustín Le~ero. Secretario de La 
Presidencia. México. Lo de :junio de L940. 

32 DanieLs aL Secretario Estado. Conversación con José 
Siurob. México. Lo de enero de 1940. sv. NARA. WDC. 
8L2.00/308._ExcéLsior. no. 8287, L5 de enero de 1940. 
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oficiales a un movimiento armado era un riesgo no 

despreciable. 

Almazán negaba los cargos que se le hacían y retaba a sus 

detractores a que probaran sus vínculos con los petroleros 

norteamericanos. Pero el suyo se había vuelto un diálogo de 

sordos. Para los aliados del gobierno, el candidato opositor 

amenazaba con destruir la obra de la Revolución.. Para sus 

partidarios, el ex jefe de la zona militar de Nuevo León 

encarnaba la "rebelión de las conciencias". la lucha contra 

los "imposicionistas" y el desenmascaramiento de los "falsos 

agraristas" .. 

A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, las 

intrigas y los golpes bajos fueron aumentando .. Sin que nadie 

pudiera evitarlo, la violencia verbal y física se apoderó 

de la campaña presidencial. A mediados de enero, un tren que 

llevaba almazanistas a la capital sufrió un atentado en ei 

que murieron dos personas. En febrero, la comitiva de 

Aimazán fue atacada en Zac~pu, Michoacán. En marzo y abril, 

se produjeron choques entre avilacamachistas y aimazanistas 

en Sonora, Coahuila, Sinaloa, Veracruz, Querétaro y 

ciudad de México. En mayo, el techo del andén 

ferrocarril de Durango cayó cuando iiegaba Almazán. 33 

la 

del 

33 Ei responsabLe deL atentado a La comitiva de ALmazán 
era eL 1efe de La poLicia de zacapu. Cárdenas ordenó después 
a La Procuraduría hiciera púbLicas Las investigaciones deL 
crimen. ~o~. nos. 8287. 83L2. 83L4. 83L6. 832L: L5 de 
enero; 9, LL. L3. LB de febrero de L940: JU. Universal... nos. 
8974. 8975. 9036. 9039, 9062. 9080. L0002, LODOS: LB. L9 de 
enero; 20. 23 de marzo: L5 de abriL: 3, 26. 29 de mayo de 
L940. Gordon Me Coy. México. 9 de febrero de L940. MID. 
NARA. WDC. 927L G 2R MID 2657 G732/L09. 
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Fue . entonces que el partido publicó un 

extenso manifiesto acusando al 

a1mazanista 

oficialismo de preparar 

atentados contra Almazán y sus partidarios; en él aparecían 

nombres y circunstancias de asesinatos de militantes suyos 

en el Distrito Federal, el Estado de México, H.i.dalgo, 

Morelos, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Nuevo 

León y Guerrero. Sesenta y ocho muertos, por lo menos veinte 

militantes detenidos y el ataque sistemático a los actos 

masivos realizados en distintos sitios del país eran el 

saldo de la mayor campaña oposicionista realizada hasta 

entonces. La denuncia ocup~ varias p6ginas de los diarios 

nacionales y constituyó, entre otras cosas, la más 

impresionante demostración de lo extendida que estaba la 

influencia del general guerrerense. 34 

En el último mes de campaña no disminuyeron las 

agresiones. Avilacamachistas se enfrentaron con almazanistas 

en Tamaul..ipas, Michoacán, Puebla y 

Almazán solicitó su registro como 

Revolucionario de Unidad Nacional 

el Distrito Federal. 

candidato del Partido 

la primera semana 

junio, pero no hubo día en que no denunciara 

de 

los 

preparativos que el PRM llevaba a cabo para consumar un 

fraude electoral... Cuando finalizaba su campaña, el tren en 

el. que viajaba fue asaltado entre Nogales y Hermosil..lo y 

Almazán acusó al gobernador de Sonora de cumplir órdenes 

superiores al preparar un atentado en su contra. 35 

J;;.J. universa.1... no. 9085. 9 de mayo de L940. 

35 Firmaron La denuncia Emil.io Madero, Anéonio Díaz 
Soto y Gama, Morones, Gabino Vizcarra, Jorge PrieCo Laurens 
y GiLberto VaLenzueLa. Agustín Castro a Cárdenas. México. 29 
de :junio de L940. AG:V. FLC. 556. 7/6. El. Un;lyex:s..ai.. nos. 
9Ll.1.. 91.1.3. 91.1.6. 91.21.. 91.22, 91.24. 91.25, 9L35: 4. 6. 1.0, 
1.5. 1.6. LB. 1.9. 29 de :junio de 1.940. 
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6 I.os so_cios menores del almazapj smo 

La beligerancia de los avilacamachistas no dejó de 

afectar a otros opositores, todos los cuales sufrieron, en 

mayor o menor medida, hostigamientos. Acción Nacional, que 

llevó a cabo su convención nacional durante el mes de abril, 

y aprobó un programa de defens2 de la libertad de 

de religión, de cambios en la legislación 

ensei'ianza, 

obrera y 

campesina, y denunció atentados a mitines suyos en Coahuila, 

Jalisco, Michoacán, y Querétaro. 36 

Los sinarquistas protestaron por la disolución de sus 

mítines y el ataque del. ejército a sus militantes en los 

Altos de Jalisco, Guerrero, Guanajuato y Coahuila. 

Considerados herederos de la guerrilla cristera que había 

asolado la región central del país durante los años 

anteriores, fueron seguramente el grupo más hostilizado de 

los que pretendían entrar en la escena política. En el mes 

de junio, declararon que se abstendrían de participar en la 

campaña electoral. 37 

36 ~xc_~x. no. 8285. L3 de enero de 
~x:.<La.l... nos. 9039. 9068. 9069. 9078. 9083; 23 
21. 22 de abri1; Lo. 7 de mayo de 1940. 

1940. i::.l.. 
de marzo; 

37 Se referían a Tepat:it:Lán y San Migue1 e1 A1t:o. en 
Jaiisco, y ceiaya, GuanaJuat:.o. En febrero fueron asesinados 
ii sinarquist:.as en Sant::a Cruz de GaLeana.. Guanajuat:.o. En 
abriL fueron aprehendidos miLit:.ant:.es sinarquistas en un 
ejido cerca de SaLt:iLLo y asesinada una de sus mi1it:ant:es en 
CeLaya. En mayo fue incendi~do eL comercio de un sinarquist:a 
en Chi1pancingo. Guerrero. Exc_é.J...s_i_cu::. nos. 8286. 8329. 8332; 
14 de enero; 26. 29 de febrero de L940. J::J.. llniYer.s~i. nos. 
8976. 9064, 9067, 9098, 9LL2; 20 de enero; L7. 20 de abri1; 
22 de mayo; 5 de junio de L940. 
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Algunos_ de los más radical.es no se conformaban con 
resistir pasivamente a 1os ataques de que eran victimas, 

pero la relación entre el.los tampoco les permitía avanzar 

demasiado en la pl.aneación de iniciativas comunes. Mientras 

Joaquín Amaro, Vizcarra, Sánchez Tapia, Morones y Caraveo se 

reunían para anal.izar las condiciones de sus rel.aciones 

futuras, Ramón Iturbe 

la presidencia de 

fue suspendido por Gabino Vizcarra en 

la Confederación de Partidos 

Independientes. Caraveo y Melchor Ortega lo reinstalaron en 

su sitio, pero pronto enfrentaron nuevas dificul.tades. 38 

De acuerdo con 

algunos 

informes 

de estos 

de la Liga de Comunidades 

Agrarias, 

tráfico de armas en la ciudad 

personajes 

de México. 

participaban del 

La Liga descubrió 

una red de pol.icías privados dirigidos por un l.icenciado 

Coutino y un depósito en un bazar de Mesones y 5 de febrero, 

de los que tenía conocimiento el. ingeniero Sáenz de 

Santacilia, de la Confederación de la Clase Media, el 

Comandante López Hernández, Sotomayor y aún algunos miembros 

de los servicios especial.es de la Presidencia- Suponía que 

esta red había llegado a infiltrar el sistema de seguridad 

de Cárdenas, por lo que 

Presidente "redobl(ara) 

personal_ " 3 9 

insistía en la necesidad de que el 

sus precauciones de salvaguardia 

Como resultado de ésta y otras investigaciones, varios 

participantes en la precampaña de Amaro fueron detenidos 

"'a EJ.._!Jn;iyer.s_a_l._, no_ 
EXQél..s_i=:;:, nos. 8311, 8314: 

89721, 16 de enero de 
8, 11 de febrero de 1940. 

1940. 

39 Servicios Secretos de La Liga Naciona1 Campesina a 
Cárdenas. Informe Confidencia1. México, 15 de febrero de 
1940. AGN, FLC, 544.4/33. Basi1iso Ramirez a Cárdenas. 
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poco des?u~s ~?jo el cargo de rebelión en Michoacán, y otros 

tantos fueron acusados de sabotaje de campos petroleros en 

Veracruz. Su líder desapareció repentinamente de escena y 

terminó toda 

de junio, 

campaña de proselitismo a su 

el Partido Anticomunista 

favor. A mediados 

declaró que no 

presentaría candidato a las elecciones. 40 

7 La campana "oficial" 

Una vez que la campaña presidencial se convirtió en un 

asunto de seguridad nacional., el. Partido de l.a Revolución 

Mexicana decidió concentrar sus energías sin escatimar 

gastos ni medios en el ataque a Almazán. Heriberto Jara 

declaró que el candidato opositor carecía de opiniones de 

arraigo en la opinión pública, por lo que preparaba 

"inútilmente un estado social propicio a la obtención por 

medios incalificables de sus objetivos antipatrióticos y 

contrarrevol.ucionarios"; había recogido "la deleznable 

bandera que antaño encabezara los movimientos que intentaron 

entregar a la patria al extranjero, perpetuar un régimen de 

oprobio, avasal.lar al pueblo a los privados intereses de un 

grupo que reclamó y reclama privilegios y prebendas .. " Lo 

llamaba "candidato rnil.l.onario", "vendepatria", "candidato 

huertista", "candidato financiero" , y "enemigo de l.a 

cuetza2a. Guerrero. 4 de marzo de 2940. AGN, FLC, 544.2/34-
33. 

40 carmen Agui2ar a Cárdenas. México, 
2940. AGN, FLC, 542/4. ~élsior, nos. 8322, 
febrero de 29-10. E.l. U~rsa.J... no. 9222, 
2940. 

23 de mayo de 
8322; 29, 20 de 
26 de :junio de 
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d.émocracia" y desde luego l..e negaba e.:L menor derecho a 

po1emizar con el.. régimen imperante. 41 

En esos mismos términos se sumaron el.. Partido Comunista y 

l..a CTM a la campaña antialmazanista. Valentín Campa aseguró 

que el general guerrerense tenía ya planeado "un 

levantamiento para ponerse al servicio de los terratenientes 

y de :Los petral.eros imperial.istas", mientras que Lombardo 

pedía a Cárdenas armas para que l.os obreros pudieran 

defender sus conquistas. 42 

Pero más allá del discurso y de la vio1encia física que 

acompañaron las actividades opositoras, la verdad es que 

algo muy profundo había cambiado en el. panorama político 

nacional... Al..mazán había dado en el clavo de muchas de las 

críticas que se hacían al. gobierno de Cárdenas y no podía 

negarse que representara a un poderoso sector de la opinión 

pública. Si sus procedimientos eran considerados ilegítimos 

y peligrosos, debía al menos reconocerse que coincidían con 

las presiones de los capitalistas por el restablecimiento de 

garantías de inversión, así como con la inconformidad de 

muchos grupos por los excesos cometidos por funcionarios y 

aliados gubernamentales: una combinación que, sí se 

potenciaba, resultaría extremadamente riesgosa a l.a 

hegemonía oficial. 

Este puede haber sido un argumento poderoso para que el 

plan sexenal del PRM se distanciara de un modo tan evidente 

del. discurso radical. de sus dirigentes .. El documento 

aprobado careció por completo de expresiones como las usadas 

J:J<;cél.siok. no. 2879. 7 de enero de 2940. 



Por Jara. En él. se afirmaba, por ejemplo, que el Estado 

ser~a s~mplemente un "factor de equ~l~br~o soc~al"; no se 

pretendería 

consecuencias 

forzar la 

últimas", 

lucha 

sino 

de el.ases "hasta sus 

reparar gradualmente las 

~njust~c~as para hacer de Méx~co "una patr~a fuerte, capaz 

de substraerse a inf 1.uencias extrañas". La iniciativa 

privada no encontraría ''trabas ni hostilidades'' .. Llegaba 

incluso a pronunciarse contra el "continuismo 

disfrazado". 4 3 
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El candidato Avila Camacho coincidía con la moderación 

expresada en el programa de su partido. Declaraba al New 

York Times que tenía intenciones de consolidar las reformas 

hechas por Cárdenas, más que hacer nuevos cambios .. Este 

viraje no pasó desapercibido a Almazán, quien afirmó en un 

mitin en Aguascal.ientes que 

claudicado en sus discursos, 

los 

que 

imposicionistas 

no hablaban 

habían 

más de 

educación socialista ni utilizaban términos radicales, pero 

que 1o hacían para engañar al pueblo. 44 

8 El candidato a la aombr_a 

En sus últimos días de campaña, Manuel Avila Camacho hizo 

una declaración política en la que estableció los principios 

que regirían su gobierno. En r~spuesta a los requerimientos 

4 2 :ex~~is~or, nos. 8283, 8285: 11, 13 de enero de L940. 

43 ~_i=c. no. 8305. 2 de febrero de L940. 

44 &xcélsior. nos. 8326. 8339: 23 de enero: 7 de marzo 
de L940. 

45 ;c;i_ !Jn.:i.Y_ex::s_<>l.. no. 909L. L5 de mayo de L940. 
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ñórteamericanos, se pronunció por la unidad continental, y 

prometió el fin de la ante las exigencias nacionales 

persecución religiosa, 1a colaboración entre las clases y el 

fortalecimiento de la familia. 

"Toda la nación se siente estremecida por el 
espectáculo desgarrador de la guerra y aprieta 
sus filas con todos los países hermanos de 
América, para cimentar en nuestro continente una 
política internacional m6s cristiana, m6s justa, 
m6s noble. 

ºLa oposición ha creído combatirnos con ataques 
enconados y persistentes, no solamente contra mí, 
sino contra los dirigentes de algunas de las 
organizaciones que me sostienen y contra 
destacadas personalidades adictas a mi 
candidatura. Al atacar a otras personas los 
contrarrevolucionarios parece que se han olvidado 
de que el candidato soy yo. Los aludidos han 
sabido contestar con justificada energía 1as 
imputaciones. Por lo que a mí respecta, sólo tengo 
que decir que si 1a voluntad del pueblo me lleva a 



l.a Presidencia de l.a Republ.ica, quien gobernará 
seré yo. - " 4 6 

431. 

El candidato oficial se enfrentaba a un hecho evidente: a 

lo 1argo de toda su campaña, no había logrado conformar un 

perfil. público propio. A 

por 

pesar 

unos 

de sus discursos 

conciliadores, era visto como subalterno de 

Cárdenas, y por otros. como agente de Lombardo o el PCM, 

pero nadie podía afirmar a ciencia cierta que lo conocía. El 

proceso 

posible 

electoral había 

que dudara que 

sido extremadamente 

su cautela hubiera 

Cefinitiva convincente para los votantes. 

tenso y 

resultado 

es 

en 

Una de las características más singulares de su campaña 

había sido precisamente que el partido que lo apoyaba nunca 

exaltó sus virtudes personales o políticas, sino la 

necesidad de una lucha patriótica contra el despotismo y la 

traición que Almazán representaba. En esas condiciones, la 

respuesta, ingenua tal vez, tardía ciertamente del candidato 

perremista poco podía cambiar las conciencias de los 

votantes. Una sola cosa ofrecía a cambio del sufragio a su 

favor: seguridad, y ésa puede haber sido la clave para que 

llegara a legitimarse un hombre. sin carisma frente a un 

pueblo desgastado en luchas sociales intensBs. 47 

9 I.as más es¡¡_erndas e le.c.ci..one..s 

Las dudas que suscitaba el candidato oficial 

contribuyeron 

representaba 

indudablemente a exagerar 

la oposición. Unos días 

el peligro 

antes de 

Ei ~r_s.al.. no. 9L37. Lo de juLio de L940. 

que 

las 
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la Secretaría de Gobernación interceptó un 

comunicado de ·~los almazanistas.. E1 "inspector de la zona 

México" ordenaba al secretario de Monterrey "alistar fuerzas 

para el día 7" - La información fue considerada lo 

suficientemente grave como para enviarla con carácter de 

"extra-urgente" al tren presidencial. 48 

Se trataba, sin embargo, de los últimos avisos de una 

conspiración largamente vigilada de la que pocas sorpresas 

podían esperarse. A esas al turas, prácticamente no había 

estado del país en que no se hubiera identificado a los 

presuntos almazanistas dispuestos a 

declaraba la derrota de su candidato. 

rebelarse si se 

Pero aQn en la carrera final, no se escatimaron golpes 

bajos. Dos días antes de las elecciones, se difundió por las 

calles de las principales ciudades del país un panfleto que 

afirmaba falsamente que Almazán se retiraba de la campaña .. 

Las fuerzas aliadas al gobierno no escatimaban gastos en 

desplegados llamando a votar por el Qnico hombre que podría 

garantizar la paz. 49 

El propio Presidente se sorprendía del giro que habían 

tomado los acontecimientos. "El pueblo", reconoció, "ha 

abandonado la indiferencia propia de las dictaduras ... " El 

JU. Un..i.Yex_s_al.. no. 9137. 1o de JU2io de 2940. 

48
. Departamento de Información de La Secretaría de 

Gobernación a Cárdenas. Te2egrama extra-urgente. México. 4 
de JU2io de 2940. AGN, FLC. 551/24. 

E.l. Unj.yexs_a.J.... no. 9241. 5 de JULio de 2940. 
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se comprom~tía a garantizar que se respetara "la voluntad 

democr6t~ca de la mayor~a". 5 º 

Los ires y venires de la campaña presidencial. dieron 

lugar a que incluso la inteligencia militar norteamericana 

hiciera cálculos de la viabilidad de un movimiento 

revolucionario. En un informe confidencial., el.. oficial. Me 

Cabe consideró que debían tomarse en cuenta como eventuales 

catalizadores del descontento: la crisis económica, la unión 

conservadora, el apoyo de las compafí.ías petroleras, la 

presión de los católicos, 

de trabajadores y la 

la división de 

inconfcrmidad 

las 

de 

organizaciones 

los pequeños 

propietarios. Sin embargo, no 

militar, obrero y campesino 

dejaba de señalar que el apoyo 

al gobierno, la presencia de 

armados e incondicionales a 5,000 refugiados españoles 

Cárdenas, y 1.a experiencia que el. Presidente tenía en el 

aplastamiento de rebeliones como la de Esc=.bar y Cedilla 

serían determinantes para liquidar cualquier foco 

sedicioso. 51 

Por su parte, un sector de la prensa norteamericana daba 

rienda suelta a sus especulaciones. Una serie de cinco 

artículos en el l2aL1y NeHS. de Nueva York dio por hecho la 

rebelión armada de los almazanistas, argumentando que ésta 

sería precipitada por el fracaso del 

gobierno y la intervención alemana 

programa económico del 

en México~ el Rew____._Xo.x:k 

Hex:aJ...d Tribu.ne_ advertía, en cambio, que los nazis intentaban 

SC> 

5 1 Me Cabe. Informe 
de 2940. MID, NARA, WDC, 

conf1denc1a2. Méx1co, lo 
G2R MID 2657 G/732/203a. 

de marzo 
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d.:lstraer la atención de los Estados Unidos provocando 

conflictos internos en México. 52 

Lo cierto es que, más allá de la capacidad subversiva de 

los almazanistas, las elecciones no podian ser más que un 

espejo de lo que había sido el proceso: la violencia fue 

extendida, sin que no llegara a los extremos que se habían 

imaginado. El Secretario de Gobernación informó que, de las 

catorce a las veinte horas de la jornada electoral, hubo 

muertos y heridos en Iguala, Guerrero; Tlalnepantla, Puebla 

y Huauchinango, Puebla; Pachuca, Hidalgo; Apizaco, Tlaxcala; 

Coatepec, Veracruz; el Carmen, Campeche; Guadalajara, 

Jalisco; y Monterrey, Nuevo León. Contabilizó un total de 6 

muertos y 36 heridos. A ellos sumaba 34 muertos y 236 

heridos en la 

indudablemente, 

opositora. 

García Téllez 

ciudad capital. Se presentaba aquí, 

la mayor concentración de actividad 

informó también de aproximadamente 200 

detenciones en Irapuato, Acámbaro, y 

Pachuca, Hidalgo; Guerrero; Tlacotalpan, 

Silao, Guanajuato; 

Veracruz; Charcas, 

San Luis Potosi; Aguascalientes; y Ciudad Obregón, Sonora. 

Según los datos de que disponia, las denuncias recibidas 

durante la jornada se refirieron a la obstrucción de 

votantes, duplicidad o instalación ilegal de cas~1las, falta 

de boletas, retiro de votos a almazanistas, desalojo de 

casillas, y presencia de grupos armados volantes en Ojo 

Caliente y Zacatecas, Zacatecas; Ciudad Guerrero, Matamoros 

Y Nuevo Laredo, Aguascalientes; Guadalajara, 

Jalisco; Morelia, 

Tamaulipas; 

Michoacán; Maravatío, Moro león y San 

52 HaJ.. Burt:on. art:ícuJ..os en !La~ Rews_. 
de Junio de J..940. AGN, FLC. 432.2/253-B. E.J. 
9J..I5. 9 de Junio de J..940. 

Nueva York. 5 
Universal, no. 



M~gue1 A11ende, Guanajuato; Cha1co y Tenancingo, Estado de 

México; Cuernavaca, Yautepec y 

Tecamachalco, Matamoros y Tepej i, 

Zacatepec, Morelos; 

Pueb1a; Ca1cu1apan, 

Tlaxcala; Tulancingo, Hidalgo; San Juan Evangelista, 

Veracruz; Huixtla, Chiapas: y Campeche. 53 

El Secretario de Defensa confirmó algunos de estos datos 

con sus propios informes: 3 heridos en Guadalajara, Jalisco; 

1 muerto y 2 heridos en Morelia, Michoacán; 2 muertos y 21 

heridos en Puebla; 1 muerto y 4 heridos en Huauchinango, 

Puebla; 3 muertos y 6 heridos en Coatepec, Veracruz; y 3 

muertos y 4 heridos en Guerrero. 54 

La prensa informó de 21 muertos y 206 heridos en la 

capital y de violenciu en Aguascalientes, Durango y San Luis 

Potosí. Según E1. Uni.Y_er_s_al._, la casilla en que e1 Presidente 

debía votar había sido tomada pcr los almazGnistas. Estos lo 

recibieron con gritos de respeto al voto y vivas a Almazán. 

Cárdenas permaneció media hora en el lugar y después se 

retiró .. Nada del agradecimiento que merecía estuvo presente 

cuando intentó acercarse a los votantes. 55 

En contr3 de estas afirmaciones, la comisión permanente 

del congreso afirmó que los disturbios se habían limitado a 

ia cap~ta1, en que 1os a1mazan~stas "hab~an atacado" a 1os 

avilacamachistas.. Pero, pese a su 

que el proceso no había sido del 

seguridad, era 

todo pacífico. 

evidente 

De otro 

53 Informe de ia Secret:.aría 
Pres1dente. Méx1co, 7 de yu11o de 1940. 

54 Agust:.ín Castro a Cárdenas. 
miLiéares. México, B de Ju11o de 1940. 

de 
AGN, 

Gobernac1ón aL 
FLC, 544.1/33. 

Informes 
AGN, FLC. 

de zonas 
556.7/6. 

55 E.J.. Uni._'Lersai, no. 9144, B de Ju11o de L940. 
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iñoao, no se hubiera justificado la amenazante réplica de1 

PRM. En un desplegado que adelantó el triunfo de Avi:La 

Camacho sobre Almazán, acusó: 

"La reacc~ón, en un desesperado ~ntento de 
arrebatar al pueblo sus legítimas conquistas, 
pretendió, sin 1ograr1o, manchar el acto electoral 
más limpio que se ha desarrollado en f'-'lé.xic:o en 
muchos años. Los incidentes que ellos provocaron, 
de los cuales ellos son responsables, y que 
sol.amente al.canz.an a cubrirl.os a ellos de 
vergüenza. no pud~eron ~mped~r en 1o mas m~n~mo 
que e1 pueb1o expresara su vo1untad categór~ca y 
definitiva de llevar a la Presidencia de la 
Rep6b1~ca a1 genera1 Manue1 Av~1a Camacho." 56 

La oposición no aceptó retirarse del- terreno de lucha. 

Desde su perspectiva, la violencia electoral. era signo 

inequívoco de que los votos por su candidato habían rebasado 

incluso las previsiones de fraude& Y creyó estar preparada 

para impedir con una movilización masiva e inmediata la 

consumac~ón de cua1qu~er mov~m~ento que ~ntentara revertir 

el proceso& Así, con la seguridad del triunfo, el dirigente 

del Bloque Nacional Obrero Anticomunista escribió a 

Cárdenas: 

"Considerando interpretar el sentimiento del 
movimiento anticomunista mexicano, felicito a 
usted calurosamente por sus declaraciones en el 
sentido entregará el poder a quien haya triunfado 
elecciones presidenciales. 

"La vo1untad popu1ar man~festada en una forma 
arrolladora significativa 'l entusiasta el. día de 
ayer por el pueblo de México ha repudiado en masa 
al candidato del Partido Comunista para 
manifestarse en una forma que no tiene precedente 

56 Informaron 1os 
Hernández. EJ. UIU.Y.e~al. 
J.940. 

diputados 
nos. 91.44, 

León García y ArnuJ.fo 
91.46: B. 1.0 de JUJ.io de 



en las últimas elecciones Presidenciales en favor 
del hombre que representa una esperanza de 
resurgimiento nacional. La enorme suma de millones 
de pesos sustraídos al Erario público por los 
gobiernos estatales para sostener la candidatura 
presidencial adoptada por los agentes en México de 
José Stalin fue puesta en manos de políticos 
profes~onales y lLderes obreros desprest~gLados 
que la dilapidaron y que han dado la más elocuente 
demostración el día de ayer con el papel ridículo 
que hicieron al no controlar ni a una minoría de 
los trabajadores que tiranizan, de que no 
entienden siquiera lo que es la organización de 
una campana polLt~ca." 57 

10 El proceso de calificación electora] 
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Una semana después de 1as elecciones, el país no disponía 

todavía de cifras oficial.es que respaldaran las afirmaciones 

de alguno de los candidatos.. Avila Camacho se adelantó al 

Col.egio Electoral asegurando su triunfo, aunque trató de 

matizarlo reconociendo que de ninguna manera había sido 

unánime. 

"No abusaremos de nuestras mayorLas en la 
constitución de las Cámaras.. Es ya tiempo de que 
J.a representación nacional ostente la verdadera 
expresión de la voluntad del pueblo, y de que 
comiencen a formarse los núcleos centrales del 
part~do de la oposicLón." 58 

Su aparente 

realidad. En 

pluralismo chocó de inmediato con la cruda 

cuanto comenzaron a circular de manera 

e:-ctraoficia.l los resL.:.:.tudos electorales, las oficinas del 

PRUN en el Distrito 

Y es que tan sólo 

Federal 

en esta 

fueron cateadas por la 

ciudad, se atribuían 

5'7 saivador F:J.ores a 
AGN, FLC, 544.:J./33. 

Cárdenas. México, a de 
:J.940. 

policía. 

l73, 851 

:ju:J.io de 
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votos ·al.- .can~~idato oficial.; 36,426 a Al.mazán y l.,078 a 

Sá.nchez Tapia. El. PRM señal.aba 

favorecía a Avila Camacho por 2, 

que 

528, 

la votación general. 

71.7 votos, contra l.26, 

079 para Almazán y 13, 950 para Sánchez Tapia. 

Evidentemente, esas cifras no correspondían a 1as 
expectativas creadas por la oposición y no era difícil 

imaginar que habría reacciones suyas para impedir que se 

oficializaran. 

almazanistas 

cal.ificadoras; 

Los temores se concretaron cuando l.os 

decidieron instalar sus propias juntas 

declararon electos a sus 150 candidatos a 

diputados y amenazaron con instalar su propio congreso en 

septiembre ... 

Luego del cateo de l.as oficinas de 

Acapulco, Almazán abandonó el país, 

una de sus empresas en 

Sus partidarios eran detenidos 

refugiándose 

en Puebla, 

en Cuba. 

Monterrey, 

Hermosillo,. Guadalajara y el Distrito Federal. Cárdenas 

intentaba mediar infructuosamente en e1 ánimo de venganza de 

ganadores y perdedores. Ordenó poner en libertad a los 

detenidos el día de las elecciones,. siempre que sus delitos 

"no fueran graves" y l.lamó a 1a reconcil.iación nacional.. 60 

58 i::.J.. IDU.Yex:sa.J., no. 9.147, .1.1 de JU.lío de .1940. 

59 l::.J.. Un.;Lv_er.s_al., nos. 9.148, 9.149: .12, .13 de Ju.lío de 
.1940. "Congreso J.ega.1 se insta.lará e.1 primero de 
sept:.iembre··. Manifiesto a.1.mazanist:a. México,, 1.2 de juJ....io de 
.1940. AGN, FLC, 544 . .1/34-33: Partido Revo.lucionario de 
Unidad Naciona.1. Manifiesto. México, .12 de JUJ.io de .1940. 
AGN, FLC, 544.1/34-8. 

60
• Todavía en noviembre, 9 personas fueron detenidas 

por circu.lar propaganda a.lmazanista, aunque fueron .liberadas 
unos días después. Miguei Henríquez Guzmán a Cárdenas. 
Monterrey, Nuevo León, .15 de JUJ.io de J.940. AGN, FLC, 
564.3/.14. Do.lores A.lbañiJ. a.1 Presidente. Guada.laJara. 
Ja.lisco, .19 de JU.lío de .1940. AGN, FLC, 544 • .1/.13. Teresa 
Guzmán y Maria de Jesús Martinez a Cárdenas. TeocaJ. t:iche, 



- Sus palabras no fueron escuchadas .. El PRM publicó un 

nuevo desplegado humillando y, en cierto sentido, incitando 

a la rebelión al candidato perdedor: 

"Como a Saturnino Cedilla, los petroleros y la 
reacción van empujando a Almazán al callejón sin 
salida de la .i.nfidencia.. Un faccioso más, hoy; 
manana, un traidor menos.. Pues una cosa es 
absolutamente segura, perfectamente cierta; ningún 
sec~or importante en la vida de México aceptará la 
agitación sediciosa; la época de las asonadas, los 
motines y las revueltas ya pasó 
defini~ivamente." 61 

Pero más ~~~¿ del eventual cumplimiento de sus amenazas, 

el intento almazanista de instalar 

ponía en tensión a todas las fuerzas 

un gobierno paralelo 

políticas del país. A 

cada movimiento 

intensificación 

opositor, el gobierno respondía con la 

del 

la 

de la vigilancia. El Departamento 

Distrito Federal anunció que negaría permisos para 

celebración de nuevas manifestaciones partidarias, toda vez 

que el proceso electoral había concluido. 

comisión permanente del Congreso consignó 

Procuraduría General de la República 

actividades de carácter subversivo y 

electoral." 62 

Por su parte, la 

al PRUN ante la 

"por desarrollar 

violar la ley 

JaLisco, 29 de agosto de L940. AGN, FLC, 544.L/L3. Octavio 
Ortiz, PRUN, a Cárdenas. México, L6 de JULio de L940. AGN, 
FLC, 544.L/33. ALfonso Pérez a Cárdenas. México, 20 de JULio 
de L940. AGN, FLC, 544 . .L/33. EJ.. lln.i.=_a.l.., nos. 9L49, 9L5L, 
9L52, 9.L54, 9.L57, 926L, 9277: .L3, L5, .L6, LB, L9 de JULio: 
3, .L9 de noviembre de L940. EKcé.J.sior, no. 8487, 4 de agosto 
de L9·10. 

E.J. J:lniye:x;:s_al., no. 91-52, .L6 de JuLio de L940. 

62 • Fueron interrogados por La Procuraduria GeneraL de 
La RepübLica Eduardo Neri, GiLberto VaLenzueLa, Antonio Díaz 
Soto y Gama y MarceLo Caraveo. Ex~élsior, nos. 8487, 8489, 
8490, 849L: 4, 6. 7, 9 de agosto de 1-940. 
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Tuvo qu~ p~~ar un mes más en este tira y afloja antes de 

que concluyera la calificación oficial de las elecciones. A 

mediados de agosto, los ojos y oídos de todos los mexicanos 

estaban puestos en las decisiones que tomaría el Colegio 

Electoral. Estas podrían ser la última palabra que asegurara 

la paz, o diera inicio a la guerra. Cárdenas puso en alerta 

al ejército. En un discurso ante oficiales graduados en el 

Colegio Militar insistió en 

los órganos legislativos 

elecciones. 

la legitimidad de 

encargados de 

la decisión de 

calificar 

"Es en esta hora cuando debemos reconocer la 
necesidad de conservar la paz interior, ya que mal 
podríamos esperar el respeto de los extraños, si 
los propios nacionales desconocieran la gravedad 
del momento ante las condiciones que privan en el 
exterior y quisieran malograr la sucesión pacífica 
de los funcionar1os." 63 

las 

Por su parte, el Secretario de Defensa anunció que se 

reprirnir~a "con toda energ~a" cualquier alteración del orden 

público. Relacionaba también la amenaza de una rebelión con 

la intervención de fuerzas ajenas, involucradas con la tensa 

situación internacional. 

"Si los intereses ajenos al continente 
americano no encontraran eco, y las actividades de 
todos los habj_tantes del país que se desarrollan 
dentro de la ley están firmemente garantizadas, no 
existe, ni podría existir justificación alguna 
para presumir alteraciones del orden público de 
ninguna naturaleza, pero si no obstante esto, se 
pretendiera desarrollar cualquier actividad al 
margen de la propia ley, tendría que ser reprimida 
con toda energía y al efecto todas las 
dependencias de esta Secretaría de la Defensa 
Nacional tienen instrucciones para proceder 
violenta y enérgicamente, no permitiendo cualquier 

63 EKC-éJ...s.iox, no. 8494, II de agosto de I940. 



acto o manifestación subversiva,. ni mucho menos 
motines de ninguna naturaleza,. debiendo tomarse 
anticipadamente las medidas convenientes para 
prevenir tales hechos, antes que la fuerza militar 
se vea obl.~gada a ~ntervenir para reprimirl.os." 64 

En los días siguientes,. la prensa informó del traslado de 

batallones de Torreón al Distrito Federal 

acuartelamiento de l.os militares en l.a 

y luego, 

capital. 

del 

para 

resguardar al Colegio Electoral_ 

tomar medidas más enérgicas. 65 

No faltó quien sugiriera 

Fue en esas fechas que Al.mazAn envió a México un mensaje 

por radio, afirmando que tomaría posesión como Presidente de 

la República el primero de diciembre de ese año. El PRM 

denunció de inmediato que los supuestos diputados del PRUN 

hab~an preparado un fotomontaje de l.a toma de posesión de 

sus cargos,. para distribuirlo a la prensa. 66 

La paranoia antialmazanista se satisfizo momentáneamente 

con el cateo de la casa y oficinas de Morones en busca de 

armas y con la detención de cuatro de los principales 

441. 

dirigentes almazanistas: los generales José Domingo Ramírez 

Garrido y Alfredo Lezama, y los civiles Marce lo Cara veo y· 

Mijares Pal.encía. La Procuradur~a General de la República 

anunció que se consignaría a los que se ostentaran como 

diputados a1mazanistas y la comisión permanente del congreso 

~>=.élsiQr, no. 8494, 11 de agosto de 1940. 

65
• Jesús Díaz Barriga, supernumerario de La 

estudios de La Presidencia, a Cárdenas. México, 
de 1940. AGN, FLC, 544.-1/34-8. E.xc~o~, nos. 
11, 14 de agosto de 1940. 

comisión de 
27 de :ju1io 
8494, 8497; 

E.Kcé1sio_r, nos. 8496, 8497; 13, 14 de agosto de 
1940. 



;.a1icitó 

rebelión". 

la detención de Almazán "por promover una 

Tropas federales vigilaban el Distrito Federal cuando, 

finalmente, se const.i.tuyó el Colegio Electoral. Ese mismo 

a1.mazanistas instalaron 

en San Angel en.medio 

su 

de 

propio órgano 

la persecución 

día, los 

calificador 

policiaca. Almazán transmitía a sus partidarios nuevos 

mensajes desde Balboa, Panamá asegurando que ternaria 

posesión en la fecha que había señalado. 67 

En sus primeras sesiones, el Colegio Electoral otorgó 

constancias de mayoría a 129 diputados y a la totalidad de 

los senadores del PRM. Reconoció el triunfo de los 

almazanistas en seis distritos de la capi.tal, advirtiendo 

que, si no se presentaban, se procederia a nuevas 

elecciones. Doscientos candidatos del PRUN -169 presuntos 

diputados y 58 presuntos senadores- habían solicitado un 

amparo para asistir al colegio electoral, pero éste les fue 

negado. 68 

LOS 

propio 

quien 

almazanistas procedieron 

congreso, confiando en el 

para esas fechas se había 

entonces 

apoyo de 

instalado 

a instalar su 

su candidato, 

en los Estados 

Unidos... Lanzaron un manifiesto a la nación denunciando el 

fraude electoral. Culparon a Cárdenas de 12,000 asesinatos 

políticos en los últimos seis años. Le atribuyeron atentados 

67 Los primeros fueron 
Excélsi.Qx:, nos- 8497. 8498, 8499, 
16, 19. 20. 24 de agosto de 1940. 

1iberados poco después. 
8502. 8503. 8507: 14, 15. 

14. .1 7' 
EJ<célsio:i;:, nos. 8494, 8497. 
20. 22 de agosto de 1940. 

8500. 8503, 8505: 11. 
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é:óntra J..a propiedad; haber favorecido J..as maniobras 

stalinistas con la expropiación petrel.era y el. cese de sus 

no incondicional.es en Ferrocarriles y Petról.eos. Se 

comprometieron a luchar contra 1.a "filiación comunizante del. 

régimen" y superar eJ.. "desbarajuste nacional. que seis anos 

de política comunizante produjeron en el país .. " La 

precariedad de sus condiciones de funcionamiento les obligó 

a disoJ..verio. dejando en su 1ugar una "comisión permanente". 

Antes de quince días, las oficinas del PRUN habían sido 

cerradas "definitivamente". Manuel Avi1a Cama cho fue 

deciarado Presidente e1ecto unos cuantos dias después de1 

último informe de Cárdenas. 69 

11 La rebelién del ausente 

Aún antes de que concluyera el proceso el.ectoral, ias 

de amenazas subversivas de J..os al.mazanistas denuncias 

ocuparon 
seguridad 

a prácticamente 

nacional. Para 

todo el aparato 

comenzar, la 

po1itico y de 

Liga Nacionai 

Campesina informó al Presidente que planeaban asesinarl.o, 

así como al general Avila Camacho. Sus denuncias deben haber 

sido escuchadas, porque unas semanas después, el procurador 

General. de la República informó a su secretar1o de la 

proximidad de dos sospechosos a los que recomendaba vigilar. 

Uno de ellos, Florentino Martínez, había intentado 

entrevistarse con Cárdenas en Tehuantepec. El otro, Rol.ando 

Garza, era correo de almazanistas en San Antonio y "muy 

cercano al Presidente".Estas serían s6lo las ~rimaras de una 

69 Diputados al.mazanistas. Manifiesto 
Legitimo de 1.os Estados Unidos Mexicanos a 
México. 1.o de septiembre de l. 940. AGN. FLC, 

"El. Congreso 
1.a Nación". 
544.1./34-33. 
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Sei'rie de advertencias. Después seguiría el turno a Juan 

Negrín y a Heriberto Jara. 70 

Las zonas militares se pusieron en alerta al descubrirse 

una red de radiodifusoras clandestinas en la capital., 

Querétaro y Acapulco. De acuerdo a las investigaciones que 

hicieron distintas agencias gubernamentales, el almazanismo 

operaba desde tres centros neurAlg:i.cos del país. Al norte 

Nuevo León, Sonora, Si na loa y 

se controlaba acceso de 

tenía sedes 

Chihuahua, 

propaganda y 

en Tamaul.ipas, 

desde donde 

armas por la frontera; al oeste, :instaló en 

Guerrero un núcleo armado bajo la dirección de uno de los 

hermanos de Juan Andrew, y al sur, desde Guatemal.a hasta 

Chiapas, contó con 1.a colaboración de empresarios alema~es 

para el tránsito de armas y el. apoyo l.ogístico requerido 

para su "estado mayor". En la cap:i.tal rad:i.caba su centro 

político, del. que formaban parte sus presuntos diputados y 

los dirigentes de los partidos aliados. 

De acuerdo con el informe de un agente secreto del 

gobierno, la dirección militar del movimiento a1mazanista a 

ambos lados de la frontera norte estaba organ:i.zada de la 

siguiente manera: en Nogales los almazanistas contaban con 

el Coronel J. Nava e intentaban involucrar al general 

Bórquez; eran apoyados por 

Jasso. En Monterrey, d:i.r:i.g:i.a 

José María Tapia y Fulgencio 

el movimiento e1 ex comandante 

Excélsior, no. 8510, 27 de agoséo de 1940. EJ. Nac.Lo.na.l., no. 
4096, 7 de sepéiembre de 1940. 

70 Liga ::aciona2 Campesina, "~Servicios Privados de l.a 
Inspección Direcéa de Uséed a Mi Cargo", a Cárdenas. México, 
24 de juLio de 1940. AGN, FLC, 544.1/34-33. Licenciado 
Genaro Vázquez a Agustín Leñero. Informe confidenciaL. 
México, 30 de sepéiembre de 1940. AGN, FLC, 544.1/34-33. J:;J... 
Universai. no. 9148, 12 de ju1io de 1940. Excélsior, nos. 
8484, 8486: 10, 3 de agoséo de 1940. 
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dé1 21 bata116n, García Verástegui; en Durango, F1avio Nava 

y Gal.indo; en zacatecas, Luis Reyes; en Torreón, e1 general 

Torres Avilez; en Laredo, el. Coronel. Lu~s Segura; en 

Srownsvi11e, el General Dorantes, el coronel. Herón Ramírez y 

el Teniente Coronel Tiburcio García Zamora; en Me Al.len, el 

mayor Luis Ortiz 

Pa1.encia, quien 

Medina; 

había 

en Los Angeles, 

sido liberado 

el. General Mijares 

por 1.a pol.icía 

capitalina. Sólo en Tampico habían enfrentado la indecisión 

del. general. Coss, pero en remplazo tenían preparado a 

Gonzál.ez Vi11.arroel. 

La dirección política del movimiento se concentraba, en 

cambio, en Texas, aunque algunos de sus agentes radicaban en 

otras ciudades norteamericanas. De acuerdo con la oficina de 

información pol.ítica y social- de 1.a Secretaría de 

Gobernación, Juan Andrew A1-mazán y Leonides Andrew Almazán, 

se habían establ.ecido temporalmente en Baltimore y Javier 

Ordóñez, en Miami; pero e1- núc1-eo fundamental., constituido 

por el. General Francisco Cárdenas, Francisco Martínez, 

Eduardo Neri, El.as Tijerina, Sal.vador Azuela y Gabino 

Vizcarra, se encontraba en San Antonio. Rodal fo Higareda 

d~r~gia operac~ones desde El. Paso, Texas. En Méx~co habían 

quedado, entre otros, Antonio Díaz Soto y Gama, Emil.io 

Madero y Jacinto Treviño. 71 

La necesidad de amp1-iar 

1os al.mazanistas a confiar 

sus redes de influencia obligó a 

en cualquiera que les ofreciera 

apoyo, y 

gobierno. 

AK l. 7. y 

así pudieron ser infiltrados por 1-os agentes del. 

Uno de ell.os, que usaba el. nombre confidencial de 

que era posiblemente oficial. del ejército, se 
~~~~~~~~~~~~~~ 

71 

28 de 
Agente K l. 7. 

septiembre de 
Informe confidencial.. El. Paso. Texas. 
l.~40. AGN. FLC. 544.1./34-33. Cipriano 
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0ñtrevist6 con el coronel Luis Segura en Laredo, fingiéndose 

a1mazanista. Sin mostrar la menor desconfianza, éste l..e 

México, propuso incorporarse al envío de pertrechos a 
internando 2, 000 cartuchos por .. Bosque Bonito, le confesó 

que el.. general.. Azueta, jefe de campa:i"ia almazanista en 1a 

huasteca veracruzana, planeaba un atentado contra el 

Pres~dente y term~nó nombrAndolo "General Comandante de las 

fuerzas del Sur de Nuevo León." Grac~as a los oficios del 

agente se descubrió un importante cargamento de armas en esa 

frontera. 7 2 

Otros 

Sinaloa: 

contrabandos 

el Coronel 

de armas 

Rodolfo 

fueron 

Loa iza 

al..mazanismo había organizado un consejo de 

por el general Tellechea, mientras que 

descubiertos en 

aseguró que el 

guerra encabezado 

la federación de 

trabajadores denunció el uso del rancho las Cabras, cerca de 

Mazatlán, para descargar armas y parque en aviones de los 

almazanistas con la tolerancia del jefe de la zona militar, 

así como la existencia de un centro operativo rebelde en la 

hacienda La Huasa del ex general Roberto Cruz en los limites 

de Chihuahua y Sinaloa. 73 

Mientras tanto, el agente confidencial A-68 

en la dirección política del. movimiento. Sus 

se introdujo 

informes le 

permitieron al Presidente saber que Almazán estaba en tratos 

ArreoLa a Cárdenas. México, 2 de oct:ubre de 2940. AGN, FLC, 
544.L/34-33. 

72 Agent:e K 27. Informe confidenciaL. EL Paso, Texas, 
25 de sept:iembre de L940. AGN, FLC, 544.L/34-33. 

73 RodoLfo Loaiza aL Secret:ario de La Presidencia. 
México, 4 de _juLio de L940. AGN, FLC, 559.L/67. Vicent:e 
Lombardo ToLedano a Cárdenas. México, LO de agost:o de L940. 
AGN, FLC, 544.L/34-24. Federación de Traba,jadores de SinaLoa 
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Con 
l.a 

experto~ de Krupp que pretendían adquirir acciones de 

Fundidor•..1. Monterrey; que había encargado al 

norteamericanc• Jimmy Angel de organizar el tráfico de armas 

desde Cuba. l.. sando aeródromos de la compañía Woodside en 

Chiapas y de i.•an American en Tabasco; que se había reunido 

con Wilkinson, ex gerente de Standard Oil en California, y 

con el actual gerente de Nueva Jersey de la misma compañía; 

que és~os le j:1formaron haber puesto grandes sumas de dinero 

en manos de a.rigentes sindicales petroleros "para fomentar 

el descontent-0 11 en ese organismo; y que él aseguró tener 

contactos con algunos dirigentes gremiales al servicio de 

l..as antiguas )ffipañías. 

Además de haber establ·..3.c:ido estos compromisos, l.os 

a1mazanistas ~uscaron acerc3rse a los altos círculos de 1a 

política nort.<?-americana. En los meses de julio y agosto, 

Leonides Andr --"?W Almazán rea1izó una gira por los Estados 

Unidos para r··~vindicar el. triunfo de su hermano y pedir su 

reconocimientc 

de que Ju<:in 

por e1 Congreso de ese país con el argumento 

Estados Unidos y se \.ndrew admiraba a l.os 

comprometería a "sacar a nazis y comunistas del gobierno". 

embajador Castillo Nájera, En tanto, se _r>J.n informes del 

Almazán 

Cárdenas 

anunció: 

había declarado a 

estara en rebelión 

"el primero de 

1os diarios norteamericanos que 

contra l.a vol.untad del. puebl.o, y 

diciembre me haré cargo de la 

a Cárdenas. C;•l.iacán, Sinal.oa. 2 de septiembre de 1.940. AGN, 
FLC. 544.1-/34· 24. Ezc.é.l...s.;i..=. no. 8492, 9 de agosto de 1-940. 

74 Infor .. 2 confidencial. A-68. México. 1-2 de agosto de 
1.940. AGz-.·, 1 LC. 544.1-/34-33. Exc_e.l...s.J..=. no. 8487. 4 de 
agos t:o de J 9.:_J 
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Presidenci~ d~sa1ojando a ios rebe1des y restaurando ia 

Constitución. " 75 

La acción de cónsul.es mexicanos en la frontera, de 

nuestro embajador en Washington y hasta de la Procuraduría 

Generai de ia Repúb1ica, hizo posib1e ei seguimiento de ios 

diri~entes almazanistas por l.os Estados Unidos. 

de septiembre, ei embajador Casti11o Nájera 

Cárdenas que, según e1 corresponsal del. HeH 

A principios 

informó a 

:Y.o.r.k Hera1d 

Trihune, Jack Orbine, A1mazán tenía contemplado reunirse con 

sus partidarios en San Antonio o Eagle Pass, para decidir la 

táctica con que daría inicio a su campaña armada en 

Monterrey o Chihuahua. Morones, Neri y Gonzál.ez Cárdenas 

acompañarían al candidato derrotado, mientras que otros 

emisarios serían enviados a las principales ciudades del. 

país. 76 

E1 Procurador confirmó ia presencia de 35 o 40 

alrnazanistas en San Antonio, entre quienes se encontraban 

Salvador Azuela, Neri, González Cárdenas y González Rubio. 

Compiementó 

sediciosos 

ios informes anteriores seña1ando 

esperaban ia participación de caiies 

que ios 

en una 

conferencia almazanista que se llevaría a cabo en El Paso; 

que Almazán había depositado 300,000 dólares en su cuenta en 

Nueva York; y que algunos de sus partidarios habían 

75 Francisco Castil.1.o Nájera a Agustín 
Washington, D.C., 28 de octubre de 1.940. A.GN. FLC, 
34. 

7 e. Embajador 
Washington. D.C., 

Francisco Castil.1.o Nájera 
4 de septiembre de 1.940. 

a 

Leñero. 
544.1./34-

Cárdenas. 
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sa1icitado_as~~o en los Estados Unidos en prevención de un 

posible fracaso. 77 

En relación a la compra de armamento, 1a Secretaría de 

Relaciones Exteriores transcribió una carta del cónsul de 

los Angeles en que se afirmaba que el. Señor Manuel Reachi 

había comprado armas en Nueva York por un val.ar de 9, 000 

dólares y las había enviado a California, presumiblemente, 

para ser usadas en la rebelión almazanista. 78 

Quince días después~ la misma fuente anunció la llegada 

de Almazán con pasaporte 

intenciones de dirigirse a 

un gran depósito de armas 

falso a San Francisco y sus 

los Angeles, donde se encontraba 

bajo l.a custodia de Richard 

Dineley para apoyar su movimiento. De los resultados de la 

reunión de San Antonio no se guardaron informes escritos. 79 

CArdenas sabia que habia tomado las medidas necesarias 

para contener a sus enemigos y no se inmutó ante estas 

amenazas. Confiaba en la capacidad del ejército de controlar 

la situación. A mediados de septiembre envió una carta al 

Secretario de Defensa relatándole el recorrido que había 

hecho por Ciudad Victoria, Monterrey, Saltillo y Torreón; e 

informándole que pensaba llegar a Chihuahua, Durango, 

77 Genaro 'lázquez, Procurador Genera2 de La RepúbLica, 
a Agustín Leñero, Secretario de2 Presidente. Transcribe 
informe dei agente PF4 de ia Procuraduría en Ciudad Juárez. 
Chihuahua. México. i3 de septiembre de i 940. AGN. FLC. 
544.i/34-33. 

76 Eduardo Hay a Agustín Leñero. México, 30 de octubre 
de i940. AGN, FLC, 544.i/34-32. 

i940. 
Eduardo 

AGN. FLC. 
Hay a Cárdenas. 
544.i/34-32. 

México. 25 de septiembre de 
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Zácatecas y Aguasca1.ientes. Hasta ese momento, no había 

encontrado signos de rebelión en ninguno de los sitios que 

había inspeccionado. 

"He estado en esta región sin haber encontrado 
consecuencias de 1a agitación subversiva que se 
viene haciendo, esperando que las novedades 
ocurridas en Chihuahua y Tamaul.ipas no lleguen a 
investigar mayor seriedad, dado e1 poco eco que ha 
tenido la agitación que se pretendió provocar en 
aquellas entidades y también por las actividades 
que han desplegado las fuerzas encargadas de 
tranquilizar aquellas regiones del país." ªº 

También públicamente Cárdenas negó importancia 

brotes 

que no 

"levantiscos". Interrogado 

rebelde a 

por periodistas, 

a los 

afirmó 

consideraba Almazán y que, si sus 

partidarios habían salido del país por temor a represalias, 

él les daría garantías para que volvieran.ª 1 

Cárdenas tenia razón. Pese al apoyo con 

del ejército, 

que contaba 

sus jefes Almazán entre algunos oficiales 

mili tares y el cuerpo en general no habían escuchado los 

cantos de sirena de la rebelión. Pero no era sólo al norte, 

como hemos afirmado, que la subversión era una amenaza 

potencial. El almazanismo tenía como centro occidental de 

operaciones el estado del que 

Según una denuncia anónima, el 

diputado federal de Guerrero, 

era originario su dirigente. 

gobernador, magistrado y un 

parientes del almazanista 

ªº Lázaro Cárdenas a1 
Migue1 A11ende, Guana1uato, 
FLC, 544.1/34-33. 

Genera1 Agustín Castro. 
21 de septiembre de 1940. 

San 
AGN, 

JU. Naciona1, no. 4116, 28 de septiembre de 1940. 



451. 

~duardo Neri, eran elementos c1aves de la subversión en esa 

región del país.ª 2 

Por su parte, el embajador mexicano en Guatemala aportó 

informes sobre el funcionamiento de un centro alternativo de 

operaciones almazanista en la frontera sur. Precisó que el 

contrabando de armas era apoyado por el resguardo fiscal. de 

la zona del Suchiate; ratificó la existencia de vínculos 

entre Almazá.n y l.os cafetaleros alemanes del. sureste; 

denunció l.a real.ización de viajes de un "avión misterioso" 

entre Tapachul.a y Comitán e investigó l.a l.l.egada 

"inexplicable" de Almazán a Guatemala. Contaba con los 

informes del agregado militar de la embajada, Mayor Raúl 

Caballero Aburto, quien habiendo sido asistente de Almazán, 

asumía como un hecho la inminencia del levantamiento, su 

simul.taneidad en distintos sitios del país y la ausencia 

calculada de su dirigente. Según Caballero, Almazá.n no se 

presentaría en Monterrey, sino que 

sureste, donde contaba con el apoyo 

ingresaría por 

de henequeneros 

el 

de 

Yucatá.n, generales como Pineda, en Chiapas, trabajadores del 

ferrocarril del Sudeste, el gobernador de Quintana Roo, 

General Melgar, y agentes alemanes, quien financiarían su 

campaña y protegerían su huida en caso necesario. 83 

En una comunicación posterior, el embajador Martínez de 

Alva informó que, a petición suya, el Mayor Caballero se 

había entrevistado con el jef8. almazanista Higareda.. Este 

sostuvo que Almazá.n tenía agentes en Cuba, l.os Estados 

62 Anónimo a Agustín Leñero. Guerrero, 1o de septiembre 
de 1940. Ei Universal, nos. 9161, 9164; 25, 28 de juJ.io de 
1940. 
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On1dos y Colombia, y había enviado a su agente Pérez Redondo 

a Espaf\a a hacer contacto con Franco. Confirmó l..os apoyos 

mencionados en su comunicación anterior, enfatizando que 

muchas de l..as facilidades de que hacía uso Almazán se debían 

a que su empresa tenía contrato para l..a construcción del 

ferrocarril del sureste. 64 

El embajador advirtió Presidente que periódicos 

norteamericanos informaban del estallido de la rebelión 

almazanista en Chiapas. El. secretario de l.a Presidencia se 

encargó de desmentirlo: 

"En ningún estado [de l..a] república ha 
estal.l.ado rebel.ión y por el contrario, pequeñas 
gavillas bandoleros han venido deponiendo 
voluntariamente armas, considerando habíase.les 
engañado por elementos interesados en subvertir 
orden en el país que pueden considerarse 
absolutamente fracasados por carencia programa y 
fa1ta simpatías en pueblo mexicano que desea 
trabajar pacíficamente." 85 

La verdad no fue muy distinta de lo que afirmó Agustín 

Leñero. De las amenazas recibidas, pocas se cump1ieron 

efectivamente. Según otro inform~ confidencial, durante el 

"'"' sa:Lvador Martinez de A:Lva. embajador de México, a 
Cárdenas. Guaterna:La. 26 de ju:Lio; 12 de agosco de 1940. AGN, 
FLC. 544.1/34-32. 

• Sa:Lvador Martinez de A:Lva, embajador de México, a 
Cárdenas. Guatema:La. 23 de agosto de 1940. AGN. FLC. 
544.1/34-32. La participación de A:Lrnazán en :La construcción 
de:L ferrocarri:L de:L sureste sa:Lió a re:Lucir cuando :La 
Secretaria de Comunicaciones respondió a un ataque suyo por 
supuesta "corrupción en a:Ltos circu:Los de:L gobierno." Lázaro 
Cárdenas a Rodrigo de:L L:Lano. director de Ex~- México, 
3 de septiembre de 1940. AGN. FLC. 544.1/34-24. ~ Na._c..U>n.a.J... 
nos. 4093. 4094; 4, 5 de septiembre de 1940. 
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iñés de septiembre ocurrieron brotes de rebelión en 

Chihuahua, Ciudad Juárez, Gran Morales y Terrenos Blancos, 

Chihuahua; 

Nuevo León; 

Tamaul.ipas; 

Hermosillo, Sonora; 

Huatusco, Palmillas, 

Zaragoza, Coahuila; 

El Porvenir y Monterrey, 

Jaumave, Reynosa y Carnales, 

Tierra Nueva, San Luis 

Potosí; Morelia, Zamora, Carácuaro, El Llano y Nueva Italia, 

Michoacán; Irapuato, Guanajuato; Querétaro; Chiautla, 

Puebla; Chilpancingo, Guerrero; 

ninguno de estos brotes puso 

estabilidad política del país. 

y Tapachula, Chiapas, pero 

efectivamente en duda la 

Aún cuando algunos de sus agentes sugirieron la 

con los focos aplicación 

rebeldes, 

de medidas 

Cárdenas 

drásticas para acabar 

valoró extraordinariamente que se 

mantuviera la calma ante la opinión pública. Ordenó a su 

Secretario de Defensa que desmintiera afirmaciones de la 

prensa norteamericana en el sentido de que había estallado 

la rebelión en seis estados de la República, y cuidó que en 

la prensa nacional, se enfatizara la escasa trascendencia 

del movimiento subversivo. En los momentos más difíciles, 

la información se redujo, por ejemplo, a una nota sobre la 

aprehensión del genera1 almazanista Jerónimo El izando 

gracias a la 1ealtad de un sargento y un soldado a quienes 

había invitado a rebelarse. Todas las zonas militares se 

reportaban "s~n novedad". 87 

as Agustín Leñero 
30 de octubre de L940. 

a Francisco castiLLo Nájera. 
AGN. FLC, 544.L/34-6. 

México, 

86 • Informe confidenciaL a Cárdenas. (Anónimo). México, 
Lo de octubre de L940. AGN, FLC, 544.L/34-33. 

87 Informe confidenciaL a Cárdenas. Anónimo. México, 3 
de septiembre de L940. AGN, FLC. 544.L/34-33. JU. Nacional. 
nos. 4095, 4L2L; 6 de septiembre; 3 de octubre de L940. 
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A medi.a?os de octubre, 

disminuyó. Cárdenas envió 

de Defensa, ordenándole 

la intensidad de la subversión 

una comunicación a su Secretario 

entregar salvoconductos para la 

rendición de 200 rebeldes, ofrecida por el general González. 

En tanto. se proced~ó a juzgar por deserc~ón a los coronel.es 

Luis Segura, Herón Ramirez y Adolfo Cienfuegos; al teniente 

Tiburcio Garza y al mayor Luis Ortiz.ªª 

La insistencia de la prensa norteamericana en que el 

gobierno mexicano ocultaba la rebelión almazanista obligó a 

nuevos desmentidos durante - el mes de noviembre - Sólo que 

ahora podía afirmarse con certeza que los brotes subversivos 

habían sido derrotados. El país estaba en una calma tensa, 

pero no había amenaza de golpe. 

"Las frecuentes decl.arac~ones del. general. 
Almazán y sus excitativas de rebelión desde e1 
extranjero, en donde disfruta de los refinamientos 
de 1as comodidades modernas, sólo fueron oídas por 
los pequeños grupos que sin jefes prestigiados, 
sin programa ni elementos de guerra se han ido 
disolviendo espontáneamente en Chihuahua, 
Tamaulipas y Guerrero con sólo la acción 
persuasiva de los jefes militares y la amplia 
amn~stía que el. EjecutLvo les ha ofrec~do." 89 

A fines de noviembre, el encargado de negocios de la 

embajada mexicana en Washington informó que Almazán tenía 

intenciones de viajar a México con una comitiva formada por 

Adolfo del Valle, Herón Ramírez, Antonio Díaz Soto y Gama, 

-- Lázaro Cárdenas a 
oct:ubre de l. 940. AGN. FLC. 
41.28. 1.0 de oct:ubre de 1.940. 

Agust:in Cast:ro. 
544.1./34-1.1.. EJ. 

México, 9 
Nacional, 

de 
no. 

Bol.et:in de 1.a Dirección General. de Información. EJ. 
Un;i.y_e;r;:s~al... no. 9259. 1.o de noviembre de 1.940. Heribert:o Jara 
most:ró después a periodistas extranjeros document:os 
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Tiburcio García Zamora, E. Cebos y M. Gómez. El ex candidato 

presidencial llegó, efectivamente a la capital, unos días 

después, pero declaró que no venía a "hacer política". Lo 

acompanaba sólo Soto y Gama. Cumplió su promesa. 90 

Sus partidarios 

convocaron 

imposición" 

a un 

frente 

se 

mitin 

a 

negaron a aceptar su decisión y 

de protesta contra "la brutal 

la embajada norteamericana, que 

llevaron a cabo dos días antes de que el Presidente electo 

tomara posesión, pero el hecho de que su dirigente hubiera 

negado públicamente sus intenciones de rebelarse, terminó 

por desarmar a los más dispuestos. Por lo demás, las medidas 

políticas tomadas por el gobierno habían sido tremendamente 

efectivas para acabar con el movimiento de protesta por el 

fraude electoral. A esas alturas, eran unos cuantos y no los 

cientos de miles que habían acompaf'iado a Almazán en su 

campaña, quienes seguían defendiendo su bandera. '91 

Antes de finalizar el mes de diciembre de 1940, el PRUN 

se desligó de Almazán, acusándolo de claudicante. Pero, al 

igual que otros antecedentes suyos en la oposición armada no 

tuvo la oportunidad de quemar todos sus cartuchos en la 

lucha ni legitimar su exigencia de convertirse en gobierno. 

El despliegue civil y militar de que había hecho gala quedó 

subversivos capturados a a1mazanis~as. 
9270. 12 de noviembre de 1940. 

EJ... Universal, no. 

90 Luis QuintaniLLa a Agustín Lenero. Washington. D.C., 
26 de noviembre de 1940. AGN, FLC, 544.L/34-34. .E.l.. 
Universal. no. 9284, 27 de noviembre de 1940. 

91 J. Manuei Núi'lez, jefe de poLícía, a Agustín Lenero. 
México. 28 de noviembre de 1940. AGN, FLC, 544.L/34-8. Luís 
QuíntaniLLa, encargado de negocios de La embajada mexicana, 
a Cárdenas. Washington. D.C .. 29 de noviembre de L940. AGN, 
FLC, 544.L/33-4 . .E.l.. :universal, no. 9285, 29 de noviembre de 
1940. 
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cómo uno de los tantos fuegos de artificio que iluminaron el 

cielo bajo 1a Presidencia de Cárdenas. 92 

12 E1 destino de los otros opositores 

Algunos en si1encio, otros con escasa g:Loria, 1os más 

furibundos opositores a1 gobierno 

antes de que 

fueron 

Cárdenas 

lentamente 

reapareciendo en 

gobierno. Migue1 

Gabino Vizcarra 

escena 

Henríquez 

a México. 

Guzmán informó 

Derrotado como 

dejara 

del regreso 

Veterano de 

e1 

de 

1a 

Revolución y almazanista, se retiró de la vida pública y no 

vol..vió a ser mencionado entre los eventuales personajes 

peligrosos para 1a estabi1idad del país. 93 

Nicolás Rodríguez recibió permiso de Cárdenas para morir 

en su país ... Víctima de una grave enfermedad, envenenado, 

según la prensa norteamericana, murió en Ciudad Juárez, 

Chihuahua ... Sus camisas doradas nunca volvieron a brillar. 94 

Mejor suerte corrió Acción Nacional, 

reconci1iaron 

almazanismo ... 

a tiempo 

Después de 

con Cárdenas, 

cuyos dirigentes se 

des1indándose de1 
1a transición política de 1940 ese 

partido fue conocido, salvo breves períodos, como "oposición 

E.J. Universa1, no. 9323, 27 de diciembre de 2940. 

93 Migue2 Henriquez 
de octubre de 2940. AGN, 

Guzmán a Cárdenas. 
FLC, 544.2/34-33. 

Nuevo León, 30 

E.l.._ Uniyersa1, no. 
Excélsior, nos. 8489, 8495; 

9264, 28 de ju1io de 
6, 22 de agosto de 2940. 

1940. 



1ea.l." •. -Nunga vo1vi6 a comprometerse con 

que rechazaran la legitimidad del régimen. 

opciones 
95 

políticas 

De los sinarquistas se ha escrito lo suficiente como para 

que pretendamos en unas líneas sintetizar su trayectoria. 

Considerados continuadores de la lucha cristera y herederos 

de la más oscura tradición de violencia reaccionaria en el 

país, fueron perseguidos 

cardenista, 

registro y 

hasta que, en 

prohibida la 

embargo, volvieron a la 

Camacho tomó posesión. 96 

con toda saña durante el régimen 

noviembre de 1940 fue cancelado el 

circulación de su periódico. Sin 

escena pública una vez que Avi.1a 

95 J.. Ernest:o .Aceves, Secret:ario GeneraL deL PAN, a 
L940. AGN, 

de L940 • .EJ.. 
Cárdenas. GuadaLa1ara. JaLisco. 2 de agosto de 
FLC. 544.L/L3. Excélsior. no. 8508, 25 de agosto 
Nacional, no. 4099, LO de septiembre de L940. 

96 .E.l.. Universal, nos. 9L40, 926L, 9274, 9296: 4 de 
JU:Z.io: 3. L6 de noviembre: 9 de diciembre de L940. Jean 
Meyer. Los Sioarquistas, México, SigLo XXI, L986: Anne Marie 
de J...a Vega Leinerr:, o_p cit .. : Mario Gi.J..L, Sinarqu.ismo su 
Origen su Esencia su Misión, México, ComiCé de Defensa de 
La RevoLución. L944. 
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'• Capítul.o XIII: Los l.azos rotos 

Al. igual. que el. resto de l.os aparatos gubernamental.es, l.a 

CTM, el. PCM y l.os maestros se dispusieron a combatir al. 

enemigo almazanista que amenazaba con revertir l.as 

conquistas logradas durante el. régimen de Cárdenas. Pero a 

diferencia de los cuerpos sobre 

ejercía un control directo, las 

pol.ítica no estuvieron a l.a al.tura 

l.os que el. Presidente 

vanguardias social. y 

de las circunstancias_ 

Corroídos por divisiones internas, blanco de ataque de toda 

la oposición, tuvieron la aesgracia de fundir su destino con 

todos los extremismos que su sucesor se propuso erradicar. 

El- asesinato de Trotsky sería un capítu1o trágico de esa 

caída no exenta de manos extranjeras. 

1 presiones sobre ia CTM 

La unidad cetemista se vio sometida a nuevos ataques 

después de 

Camacho. Un 
su apresurada decl.aración de apoyo 

en el. mes 

a Avil.a 

de abril. grupo de inconformes formó, 

de 1939, un "comité depurador" bajo la dirección de Rafael 

Va11e con la intención de transformar a la central en una 

alternativa gremial 

gubernamentales. Este 

menos 

intento 

1-igada a 

divisionista 

ias decisiones 

se encontró con 

la férrea oposición de 

aún de 1as milicias 

1-as fuerzas de seguridad públ.ica y 

no dejó de provocar obreras, pero 

1-o 1-argo de choques sangrientos 

existencia. 

1 Jorge Prieto 
México, 1.5 de abril. 

a 

Laurens 
de 1.939. 

sus tres meses de 

y Rafael. Val.l.e a Cárdenas. 
AGN. FLC, 542.1./241.5. Gral.. 
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de la sus dirigentes, siguieron Expul s_pct_os 

actuando de manera 

Querétaro, Puebla y 

central 

aislada 

Veracru.z. 

y 

El 

estimularon 

verdadero 

rupturas en 

significado de 

mes de julio, sus iniciativas salió a la luz durante el 

cuando 11 secciones del sindicato ferrocarrilero decidieron 

separarse del organismo unitario. 2 

Presa de un gran desorden 

ferrocarril.es fueron víctimas de 

atentados entre mayo y julio de 1939. 

una investigación de la eventual 

trabajadores en ellos, se encontró 

administrativo, 

cuando menos 

los 

siete 

Cu.ando Cárdenas ordenó 

responsabilidad de los 

con un gremio dividido 

cuya dirección reconocía su incapacidad para hacerse cargo 

de la empresa que había sido pu.esta en sus manos. 

La torpeza de la administración ferroviaria ponía al 

régimen en un predicamento difícil. de resolver.. Por una 

parte, estaba en juego la seguridad de un medio estratégico 

de comunicación. Por otra, se dirimía la orientación de un 

sindicato atravesado por los conflictos políticos que vivía 

el conjunto del país. Pero, indudab1emente, lo más grave era 

que la fracción hegemónica del gremio se negara a investigar 

posibles sabotajes y a defender con los recursos a su 

disposición la vigencia de la gestión obrera. Poniendo por 

Federico Montes. Jefe de 1.a PoLicia, a Cárdenas. México, 30 
de abril. de 1.939. AGN, FLC, 542.1./241.5. Excé1sior, nos. 
8040. 8043, 8044, 8059, 8090, 81.07; 1.2, 1.4. 1.6 de abril.: 1.o 
de mayo; 2, 1.9 de junio de 1.939. 

2
• Excélsior, nos. 81.38, 81.39, 81.40. 81.45; 20,21., 22, 27 

de jul.io de 1.939. 
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aél.ante l.a unidad Sindical., l.e daba l.a espal.da a l.OS que 

debían ser sus objetivos nacionales. 3 

El. momento culminante del. deterioro del. gremio ocurrió 

durante l.a convención ferrocarril.era de principios de 1.940, 

en l.a que fue insul.tado y abucheado el. dirigente de l.a CTM. 

A esas al.. turas, :Las corrientes gremia1es se identificaban 

por el. apoyo que brindaran a al.guna de las candidaturas 

presidencial.es. Sus choques eran cada vez más vial.entes y 

sus posturas, irreconcil.iabl.es. Lo único que tenían en común 

era un ambiente de descrédito general.. Nuevos atentados a 

las vías férreas ocurrieron sin que alguna de las fracciones 

se preocupara por investigar su origen. La sospecha 

colectiva era que l.os ferrocarriles estaban siendo usados de 

acuerdo a las necesidades políticas de l.os grupos en pugna, 

y no para dar servicio a la comunidad. Pero aún en esas 

condiciones fueron sus debilidades, y no la intervención del. 

gobierno, las que determinaron 1-a solución de su crisis 

interna. A mediados de marzo renunció el consejo obrero. En 

abril., Cárdenas incorporó contralores de Hacienda y 

Comunicaciones a la administración de los Ferrocarril.es. Y 

fue hasta mediados de jul.io, luego de una tormentosa 

asamblea sindical en que se rechazó su plan de ajuste 

económico y reducción salarial para l.a empresa, que Juan 

Gutiérrez renunció a l.a gerencia de Ferrocarril.es, con l.o 

3 Sobre ias discusiones en el sindicato ferrocarri2ero. 
&:.=é1sior, nos. 8044, 81-39; 1-6 de abri1-; 21- de ju1-io de 
1-939. Los atentados a que hicimos referencia ocurrieron: 2 
en San Luis Potosí. 1- en Durango; 1- en Irapuato; 1- en 
Querétaro; 1- en Pueb1-a y 1- más en e1- Suchiate. Excé1sior, 
nos. 8030, 8037. 8073, 8074. 81-33; 2, 9 de abri1-; 1-6, 17 de 
mayo: 1-5 de ju1-ío de 1-939. 



Q'.üe prácticamente se puso fin al. experimento iniciado dos 

años atrás .. 4 

El. caso de PEMEX no fue menos dramático .. La 

nacional.ización no pudo sal.dar cuentas de J..uchas internas 

por l.a hegemonía en una industria que hab:ia estado 

históricamente fraccionada .. La unidad forzosa condujo a la 

conformación de grupos de presión que 

bases exigiendo mayores privilegios 

buscaban aumentar sus 

y espacio para su 

acción.. Los paros en distintas secciones le provocaban a 

Cárdenas tanta inquietud como los sabotajes a los pozos. 

Ambos eran signo de una descomposición temprana y amenazaban 

con afectar l.a cred:ibil.:idad y el futuro del conjunto de la 

.i.ndustria .. 

En junio de 1939, por ejemplo, Cárdenas juzgó de sabotaje 

el paro de petroleros en Ciudad Madero y exigió al sindicato 

aplicara sanciones a los responsables.. La convención 

petrolera que se llevó a cabo ese mes coincidió con sus 

apreciaciones. Al mes siguiente se produjeron incendios en 

las refine.rías de Azcapotzalco y de Tampico _ Nadie podía 

evitar que se asociaran l.os conflictos gremiales a los actos 

de sabotaje. Más que en ningún otro caso, el. destino de l.a 

industria petral.era depend:ia de l.a unidad y v:igil.anc:ia del 

gobierno y de los trabajadores. Pero la negociación 

internacional tuvo que prescindir de ambas. 

A menos de 

enfrentamientos 

dos años de ocurrida la expropiación, 

comité ejecutivo 

los 

del entre 

Excé1sior, nos. 
de enero: 3, 29 de 
Universal, nos. 9037, 
abrii; 14, 20 de Juiio 

secciones y 

8283, 8286, 8306, 8332, 
febrero; I2 de marzo 

9059, 9I50, 9i57; 2i de 
de i940. 

8344; ii, I4 
de i940. E.l. 
marzo; i2 de 
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síndicato petroiero obiigaron a más de un intento de 

mediación del. Departamento de Trabajo .. Los enfrentamientos 

continuaron, pese a todo .. En noviembre de 1939, Lombardo fue 

acusado por algunas de las secciones del sindicato de haber 

permitido que en el p1an sexena1 se aprobara una c1áusu1a 

atentatoria contra sus derechos .. En febrero de i940, ia 

sección io dei sindicato de 

Minatitián, se separó de ia CTM. 

Petroleros, 
s 

con sede en 

El conflicto siguió arrastrándose hasta el mes de julio 

de ese año, cuando la administración de Pemex solicitó a la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la aprobación de 

un nuevo contrato colectivo. De acuerdo con el. documento, 

que fue firmado por el. comité ejecutivo del. sindicato a 

principios de agosto, serían rescindidos de inmediato unos 

450 trabajadores y otros 3, 000, contratados después de ia 

expropiación, lo serían a mediano plazo. Menos de una semana 

después, Sil.va Herzog renunció a l.a dirección de 1a empresa, 

en protesta por ia acción dei "iider de importante centrai 

obrera" y por ia fa ita de escrúpuios de un grupo de 

trabajadores que se empei'íaba "en ocultar la verdad sobre la 

reorganización. 6 

En un intento de mediación que no implicara ia 

intervención directa en los asuntos sindical.es, Cárdenas 

ia fusión de ordenó 

decretó la fundación 

adelante. Por acuerdo 

todos ios 

de 

dei 

PEMEX, 

comité 

organismos petroieros y 

pero la crisis 

de vigil.ancia, el. 

siguió 

comité 

i:;,ccé1siox, nos. 8104, 
Junio: 8, 9, 15 de JU1io: 10 
16 de febrero de 1940. 

8126, 8127' 
de noviembre 

8133' 8223; 
de 1939; no. 

16 de 
8319, 

EJ.. ~al... 
1940. Excé1sior, nos. 

nos. 9162, 
8485, 8489; 

9164; 26, 28 de JU1io 
2, 6 de agosto de 1940. 

de 
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eJecutivo del sindicato fue suspendido por violar los 

estatutos, acusado de firmar convenio sobre 1a sección 5 sin 

su autorización .. ' 

de 

Enmedio de 

1a guerra 

la mayor tensión poselectoral, 

y de l..as negociaciones con las 

con la presión 

compai"íías,, la 

discusión del contrato colectivo de los trabajadores de 

Petróleos se convirtió en una pesadilla para e1 gobierno. El 

Presidente recurrió entonces al dirigente de la CTM para que 

impidiera el estallido de una huelga en la industria. Los 

trabajadores amenazaban actuar en contra de los intentos del 

comité ejecutivo y del gobierno de violentar sus derechos. 

Lombardo no dudó en apoyarlo y emitió un documento en 

defensa del. comité ejecutivo.. Explicó que sus integrantes 

habían estado en desacuerdo con algunas secciones que 

manifestaron su intención de separarse de la central y 

formar un sindicato de industria y una federación paralela: 

que apoyaban la reorganización de la industria y pedían sólo 

que se rescindieran los contratos de los trabajadores 

ºinnecesarios", no de los menos antiguos. A solicitud suya, 

la CTM formaría una comisión de estudio del caso. Pero 

reiteró su rechazo a 1a huelga como medida para llegar a una 

solución satisfactoria.ª 

En vista de las dificul.tades que suponía el que fuera 

acatada la autoridad de la central, el PRM solicitó a los 

sindicalistas reconsideraran su actitud en virtud del 

peligro en que se encontraba la industria por la guerra 

EJ.. 
E.xcé1sigr, 
J..940. 

caso 
nos. 

se acJ..aró y 
849J.., 8506, 

J..a suspensión fue 
BSJ..O; 9, 23, 27 de 

revocada. 
agost;o de 
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mundial.. -Pc;.>r 

advirtió a 

su parte, Cárdenas 

los trabajadores 

se presentó en El 

una huelga 

Ebano y 

que en esas 

circunstancias seria un "acto suicida". 9 

En un último intento conciliatorio, el sindicato citó a 

una convención para octubre, pero no pudo resolver sus 

conflictos con las secciones 1. y 4, que estallaron paros 

espontáneos en 

sólo en este 

la refinería de Azcapotzalco y Chihuahua. 

evento que pudo aprobarse un plan 

colaboración con el gobierno. La solución final 

conflicto quedaría en manos-del Presidente electo. 10 

Fue 

de 

del 

Lo ocurrido en dos de los más importantes sindicatos del 

país se reprodujo en menor escala entre tranviarios, 

electricistas y telefonistas.. El poder de los sindicatos, 

que había sido resultado de la acción social del gobierno, 

terminó de perspectiva por 

de política 

dirigentes 

contraponérsele. La 

las organizaciones 

falta 

obreras impidió a sus 

visual.izar el terreno de lucha en que se 

pl.anteaban sus reivindicaciones y l.os alcances que éstas 

podían tener en un período de transición. Pero es necesario 

reconocer también que l.a discipl.ina ejercida durante l.os 

años anteriores hizo crisis precisamente cuando se 

plantearon 

cabo, l.a 

límites a las 

de 

reformas real.izadas. Al fin y al 

sería ausencia una tradición democrática 

determinante en su incapacidad de conducir una pol.émica 

Jil. Nacj.Qna.J.., no. 41.09, 21. de septiembre de 1-940. 

~éJ...s:.1.-=::, no. 8509, 26 de agosto de 1-940. 

10 • Centro unico Pro Obreros Sin Trabajo 
Ciudad Madero, Tamaul.ipas, 28 de noviembre de 
FLC, 544.1./34-27. El. Nac..i .. o.n.aJ., nos. 41-1.0, 41.1.1., 
41.23: 22, 23, 25, 29 de septiembre: 5 de octubre 

a Cárdenas. 
1.940. AGN, 

41.1.3' 41.1. 7' 
de 1-940. 
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ñecesaria sobre las posibilidades de cada sindicato y del 

movimiento obrero en general. Y cuando estas restricciones 

se evidenciaron, precipitaron e1 desmoronamiento de una 
opción que hacía mucho tiempo había renunciado a luchar por 

su hegemonía.-

2 Coosoljdacjóo de Ja educación socialjsta y crjsjs del 
magjsterjo 

En otro terreno, 

disyuntivas semejantes a 

señalados. Sólo que por 

el sindicato magisterial viv.i.6 

las que se plantearon en los casos 

el carácter de su act.i. vi dad, los 

maestros eran presa de conflictos que rebasaban el horizonte 

de sus demandas gremiales para convertirlos en indicador de 

la receptividad popular a las decisiones del gobierno. Entre 

abril y julio de 1939, se produjeron huelgas magisteriales 

por falta 

Tabasco. 11 

de pago 

Pero 

de salarios en Coahuila, Tamaul..ipas y 

la solución de estos más 

conflictos, era evidente 

de gobiernos locales y 

allá de 

que habían generado animadversión 

estatales en casi todo el país. 

Zacatecas, Coahui1a, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalísco, 

Guerrero, Morelos, Chiapas, Oaxaca y Yucatán eran escenario 

frecuente de enfrentamientos entre autoridades y activístas 

magisteríales. Más allá de las órdenes que hubieran recíbido 

para desempeñar su trabajo, los docentes eran por doquier 

11 Genaro Cervant:.es a Cárdenas. Torreón,, Coahuil.a, 9 
de mayo de i939. AGN, FLC, 534.6/ii74. Fioren~ino Ramos a 
Cárdenas. Parras, Coahuiia, 5 de Junio de i939. AGN, FLC, 
534.6/25. Excélsior, nos. 8029, 8032, 8062, 8i33: io, 5 de 
marzo: 4 de abrii: is de Juiio de i939. 



466 

jueces ·.imp}-ac~?l.es aunque mal. recibidos de l.a evol.ución de 

sus comunidades. 12 

Después 

Cárdenas 

de su quinto informe 

intentó saldar su 

de gobi.erno, 

deuda con 

el. 

l.os 

Presidente 

maestros, 

consolidando institucionalmente las orientaciones que habían 

regido su actividad- Envió al Congreso una iniciativa de ley 

reglamentaria del artículo 3o constitucional 

como responsabilidad exclusiva del Estado 

que 

l.a 

establecía 

educación 

primaria, secundaria y normal., a partir de l.as siguientes 

consideraciones: 

12 FiLiberto Moreno a Cárdenas. ToLuca. 24 de abriL de 
L939. AGN. FLC. 546.6/873. Emeterio OLvera a Cárdenas. EL 
SaLero. Zacatecas. 26 de abriL de L939. AGN. FLC. 
534.6/L120. Lorenzo Reynoso a Cárdenas. Torreón. CoahuiLa. 5 
de mayo de L939. AGN. FLC. 534.6/25. JuLián Rodríguez a 
Cárdenas. Nuevo León. 17 de abriL de L939. AGN. FLC. 
534.6/L162. José cruz a Cárdenas. Vi1La Vanegas. San Luis 
Potosi. L4 de marzo de L939. AGN. FLC. 534.6/1L30. Maria de 
Jesús Puente. EscueLa RuraL FederaL sociaLista 
RevoLucionaria. a Cárdenas. San Luis Potosi. 1o de abriL de 
1939. AGN. FLC. 534.6/LL59. Luz HermosiLLo. Presidente 
MunicipaL. a Cárdenas. San Diego de A1ejandria. JaLisco. L3 
de marzo de L939. AGN. FLC. 534.6/L119. Enrique Rodríguez. 
SUTEP. a Jesús Teja. STERM. PuebLa. 8 de marzo de L939. AGN, 
FLC. 534.6/LLL5. Encarnación Rodríguez a Cárdenas. Tetipac. 
Guerrero. 20 de abriL de L939. AGN. FLC. 534.6/942. JuLián 
Hernández a Cárdenas. Tuxpan. Guerrero. 8 de mayo de L939. 
AGN. FLC. 534.6/LL89. Profesor GiLberto Abarca a Cárdenas. 
TapachuLa. Chiapas. 30 de marzo de 1939. AGN. FLC. 
534.6/1L49. EmiLio veiasco a Cárdenas. Chicharras. Chiapas. 
26 de abriL de 1939. AGN. FLC. 534.6/L168. Benito García a 
Cárdenas. Oaxaca. 10 de abriL de 1939. AGN. FLC, 534.6/97. 
So1edad Ramirez a Cárdenas. Juxt1ahuaca. Oaxaca. 24 de abriL 
de 1939. AGN. FLC. 534.6/1166. Mercedes Huerta a Cárdenas. 
Texcatit1án. CuicatLán. Oaxaca. 9 de mayo de L939. AGN. FLC, 
534.6/1177. carios Ruiz. STERM. a Cárdenas. Mérida. Yucatán, 
6 de marzo de L939. AGN. FLC. 534.6/335. ManueL saias a 
Cárdenas. Mérida, Yucatán. 15 de mayo de L939. AGN, FLC, 
534.6/335. Dario GaLván a Cárdenas. Torreón. CoahuiLa. 6 de 
junio de L939. AGN. FLC. 534.6/25. Pedro FLores. comisario 
ejidaL, a Cárdenas. Puente de IxtLa. Moreios. 31 de juLio de 
L939. AGN. FLC. 534.6/L2L2. 



"Los sistemas escol..ares deberán preparar a l..as 
nuevas generaciones para el. advenimiento de un 
régimen social en el que los medios y fuentes de 
producción pertenezcan a l..a sociedad mexicana y l..a 
economía integral. y l.os demás factores de 
mejoramiento estén organizados en función 
preferente de los intereses generales." 13 

467 

Los objetivos generales del.. proyecto eran una exposición 

de los 

apoyaba 

fundamentos científicos e ideológicos en que se 

la reforma educativa: "encauzar el desarrollo 

biol..ógico y socialmente útil.", "promover situaciones que 

permitan apreciar los fenómenos natural.es y social.es a la 

l..uz. de l.a verdad científica", "establecer la relación que 

existe entre la naturaleza, en proceso de transformación 

permanente, y la organización de l..a sociedad humana, sujeta 

a l..as moda1idades que impone la evolución de las fuerzas 

productivas" y, finalmente, dar a conocer "la posición del 

hombre dentro de la colectividad ' 1
, para que, mediante el 

conocimiento de su propio ambiente, el alumno 

modificar las condiciones que limitan o 

"contribuya a 

destruyen sus 

y oriente sus facultades creadoras hacia el energías 

trabajo, como agente de mejoramiento de la vida de la 

comunidad." 

Pero en sus objetivos específicos, 

precisos en cuanto al. contenido que 

l.os señalamientos eran 

debía imponerse: la 

educación sería "socialista, desfanatizante 

cooperativista." Se definia como socialista, 

"porque hace la crítica de la organización 
social actual., creando a la vez un espíritu de 
cooperación general, que pugne por la 
socialización progresiva y consciente de la 
riqueza y los medios de producción." 

13 ~xcé1sior. no. 8225, 2 de noviembre de 2939. 

y 
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- La educación sería, además, desfanatizante, "porque l..ucha 

contra 1os fanatismos, las supersticiones y la idolatría; 

por medio de la verdad científica y del.. razonamiento." Y 

desde luego, cooperativista en la medida en que perseguía la 

superación de los conflictos sociales sobre la base del.. 

bienestar común. 

La iniciativa establecía sanciones de hasta dos años de 

cárcel, multas y expropiación de bienes a quienes 

pretendieran sostener escuelas religiosas, pero abrió la 

puerta para la aceptac~ón de escuelas pr~vadas que ser~an 

supervisadas por la Secretaría de Educación Pública. El 

proyecto suscitó reacciones encontradas de la oposición, 

pero fue aprobado por la CArnara de d~putados. con escasas 

modificaciones, a fines de diciembre. sus consecuencias 

cornenzar~an a aprec~arse después. 14 

3 La educ.ac.i...ón socia1jsta en J.a sucesjón ;presjdeocia1 

La aprobación de la ley de educación reavivó la polémica 

por el socialismo. En p1ena campaña presidencial, el asunto 

se convirtió en centro del debate de los candidatos, pero 

también de políticos que luchaban por asegurar que una 

transición pacífica del poder no implicara continuidad o 

avance de los programas cardenistas. 

El senador Ezequiel Padilla era, indudablemente, uno de 

esos políticos. Defendió el derecho del Estado de vigilar la 

~==.éis.i=' 
noviembre de 2939. 
de 2939. 

nos. 8226. 
E..l.. Uniyersa1, 

8227. 
no. 

8228: 
8953. 

23. 24, 25 de 
28 de diciembre 



8.riseñ.anza y aún el que a la educación se 1e denominara 

socialista. Pero de 

la interpretación 

in-.nediato 

r'arxista 

:5.istinguió esos 

o comunista 

maestros rurales que "desvirtúan su misión". 

principios 

postulada 

"México no es comunista ni marxista; su sentido 
revolucionario es el socialismo mexicano. 
Afortunadamente, este proyecto de ley nos llega 
aquí ya desbrozado de toda expresión comunista ... 
Porque la nacion entera rechaza al comunismo... Lo 
rechaza porque es contrario a sus sentimientos y a 
sus intereses. El pueblo mexicano que esta 
firmemente unificado en un sentimiento 
continental americano de lucha por las libertades 
humanas. no puede sustentar ideologias. que 
representen tiranias." 15 

de 

por 

No era el único dispuesto a acabar con la influencia 

marxista en las escuelas. Luis N. 

de 

Morones acusaba al 

secretario de Educación Pública promover 

clandestinas donde se ensenara esa ideología. 

escuelas 

La prensa 

conservadora exageraba constantemente cualquier información 

sobre quejas de distintos sectores sociales en relación a la 

presencia de comunistas en el sistema escolar. 16 

15 Presidente de Veteranos de La Revo.1.ución a 1.a 
Presidencia. ManzaniLLo. CoLima. 30 de enero de L940. AGN. 
FLC. 534.6/595. E==-éJ..siox. no. 8273. Lo de enero de L940. 

16 Uno de 1.os asuntos que suscitó mayor pol.émica fue .La 
1Legada de r1n barco ruso a .~ranzaniLl.o a l..a que asistieron 
1..os niños da .Las e.s-cue.Las y cant:aron La Int=.ernaciona.1. c-n 
presencia del. inspector de Educación FederaL. Pero Las 
denunc:Las de act:.ividades "comunist:.as ·· en el. magisterio 
fueron corrient:.es en Durango, el. Estado de México, More.Los, 
Guerrero y Quintana Roo. CLaudio Cortés. inspector generaL 
de educación en eL Sureste. a Cárdenas. ChetumaL. Quintana 
Roo. 25 de abriJ. de J.940. AGN. FLC. 534. 6/836. Ex_cé1sior. 
no. 8280. 8 de enero de J.940. E1 UxüY.ex:.sal... nos. 8977. 8980. 
9064. 9067. 907L. 9075. 9088. 9093: 23. 24 de enero: J.7. 20. 
24. 28 de abriJ.: L2. L7 de mayo de J.940. 

469 
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Cárdena~ defendió a capa y espada l..a reforma educativa. 

No estaba dispuesto a admitir retroceso alguno en el. camino 

avanzado, pero tampoco dejó de insistir en l.a distancia que 

había entre el. sistema educativo adoptado y lo que en el. 

terreno político se practicaba en otros países. 

"La adm~s~ón del soc~al~smo c~entíf~co en las 
escuelas públicas significa sol.amente l.a 
exposición de l.os conocimientos modernos, que no 
pueden ser ocul.tados y que tienen perspectivas 
abiertas al. porvenir, no como sistema dogmático y 
absoluto, sino como orientación hacia nuevas 
formas de v~da soc~al y de just~c~a-" 17 

Y sin embargo, l..os opositores a la ley de educación 

salían a las cal.les. Mítines contra la reforma educativa se 

en Irapuato, y San Luis sucedieron 

algunos de estos actos, 

Durango 

los manifestantes 

Potosí. En 

destrozaron 

banderas comunistas. Almazán, por cierto, no desaprovechó la 

oportunidad de utilizar estas protestas como parte de su 

En un mitin multitudinario en 

contra la ley de educación, 

campaña. 

pronunció 

"absurda y monstruosa" y prometió 

enseñanza" • 1 ª 

Guadalajara, se 

a la que llamó 

"libertad de 

Otros opositores, como Gabino Vizcarra, se negaban a 

admitir las razones presidenciales, interpretándolas como 

búsqueda de homenajes "innecesarios" .. A esas al.turas, tenían 

muy c1aro que no era 

transformaciones.. Pero 

con Cárdenas que 

no podían dejar 

~odrían negociar 

de advertirle al 

Presidente que estarían atentos para impedir que en el 

17 axcélsio.x:. no. 8324. 21 de enero de 1940. 

18 ~.éi..s..i.Q>::, nos . 
27 de febrero de 1940. 

8287. 8329. 8331; 15 de enero; 26. 
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futuro se intentara avanzar en 1a senda que é1 había 

trazado. 

"Nadie ignora. seftor Genera1 Cérdenas. que e1 
Pueb1o Mexicano es anticomunista; que e1 
socialismo científico, el marxismo, la 
colectivización en todos sus géneros, la 
implantación de gobiernos proletarios, etc,etc, no 
son más que facetas de un mismo cristal, cuya luz 
proviene de Rusia y que, por lo mismo, se repudia 
en el resto del mundo y especialmente en México ... 

"Seftor Genera1 C6rdenas. e1 Pueb1o Mexicano 
confía en su promesa para elejir libremente a sus 
gobernantes y que no permita usted que se use su 
nombre como bandera para fines personalistas o 
intereses oscuros contrarios a la Patria ... " 19 

Por su parte, no serían los maestros quienes pudieran en 

las condiciones que enfrentaban, defender 1a iniciativa 

presidencial. Durante los primeros seis meses del año de 

1940. se involucraron en huelgas por fa1ta de pago en 

Coahuila, Aguascalientes Tamaulipas y Morelos 2 ~; protestas 

contra ceses arbitrarios21
; conflictos con autoridades y 

caciques en Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Hidalgo, 

Querétaro, el Estado de México, Morelos, Veracruz, Guerrero, 

Chiapas y Oax.aca 22 y aún persecución por su filiación 

política 23 Poco podían aportar a la polémica nacional. 

:1.9 coronel. 
Cárdenas. México. 
33. 

Gabino Vizcarra. Presidente 
26 de febrero de 1.940. AGN. FLC. 

UNVR, a 
544.1./34-

20
• ~ u~r.saJ.. no.s. 8974. 9059. 9064. 9078. 9083: 1.8 

de enero: 1.2, 1.7 de abril.: 1.o. 7 de mayo de 1.940. ~J..s_j_or_, 
no. 8324. 21. de enero de L940. 

2:1. 

22 

Vil.1.a 
1.940. 

EJ.. Univ-.e=.aJ.. no. 8984. 28 de enero de 1.940. 

Pl.ácido 
Al.J.ende. 
AGN, FLC. 

Vázquez a Cárdenas. Col.onia Viva 
Tuxtl.a Gutiérrez. Chiapa.3. 2 de 
534.6/1.293. Evaristo Hernández a 

Cárdenas. 
marzo de 
Cárdenas. 
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Para a:f"íadir elementos a sus desgracias y matizar las 

críticas de sus detractores, la Secretaría de Educación 

Pública decidió en febrero de 

actividades sindicales durante 

Inspectores federales visitarían 

días y cual.quier movimiento 

1940 

su 

prohibirles 

tiempo de 

efectuar 

trabajo. 

las escuelas 

magisterial. 

cada quince 

debería ser 

previamente aprobado por las autoridades general.es de la 

Secretaría .. Toda l.icencia solicitada para actividades 

sindicales sería sin goce de sueldo .. Los maestros realizaron 

un mitin de protesta y en defensa de sus derechos políticos 

y sindicales y denunciaron la difusión de un panfleto contra 

el programa de la educación socialista por personas ajenas 

al sindicato que habían usado el nombre de la rama de 

enseñanza técnica 

contenido profundo 

para atacario, pero se 

de io que estaba en juego 

les escapó 

en su caso. 

el 

No 

asumieron que su independencia había tenido un costo muy 

l940. AGN, FLC, 534.6/l293. Evaristo Hernández a Cárdenas. 
Tepanzacoalco. Ixtlán, oaxaca. 22 de marzo de l940. AGN, 
FLC. 534.6/l309. Maria consuelo Islas a Cárdenas. 
Xochicoatlán. Hidalgo. 26 de marzo l940. AGN. FLC. 
534.6/l303. sección 28 del STERM a Cárdenas. Matamoros. 
Tamaulipas. 1o de abril de l940. AGN, FLC. 534.6/262. 
Ignacio León a Cárdenas. Santiago Yeche. Jocotitlán, Estado 
de México, 5 de abril de l940. AGN. FLC. 534.6/l308. José 
Castro Leal a Cárdenas. Mexicali, Baja California Norte, 9 
de abril de 2940. AGN. FLC. 534.6/8. Manuel Romero. 
comisario ejidal. a Cárdenas. Citla1tepec. Veracruz, 17 de 
enero de l940. AGN. FLC, 534.6/2323. Victórico López a 
Cbrdenas. Iguala, Guerrero. 26 de abril de l940. AGN, FLC. 
534.6/2325. Pedro Velázquez a Cárdenas. Paso del Correo, 
Papantla, Veracruz. 2 de mayo de l940. AG:1. FLC, 534.6/2320. 
Vicente Lombardo Toledano a Cárdenas. México, 17 de mayo de 
l940. AGN. FLC. 534.6/836. Jesús acampo, secretario general 
de la sección XXII del STERM a Cárdenas. Querétaro. 4 de 
junio de 2940. AGN, FLC. 534.6/209. 

23 Excélsior. no. 8335. 3 de marzo de l940. lil. 
Un..i.Ye;i:;:sa.1.. nos. 9059. 9078: 22 de abril: lo de mayo de 2940. 
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áito y que su fuerza pol.ítica era vista como amenazante 

dentro y fuera del. régimen. 24 

Ese mismo mes, la convención del STERM en Bel.l.as Artes 

comenzó con l.a rechifla del. himno nacional., siguió con el. 

rechazo a supuestos delegados trotskistas y al.mazanistas, y 

culminó con la amenaza del. Bloque Nacional. Anticomunista de 

"arrebatar al magisterio de las garras de los agentes de 

Stal.in. 

Cerca de 400 delegados rechazados en el. 

magisterial. decidieron instalar 

de l.a dictadura comunizante". 

otro evento para 

congreso 

"liberarse 
y entre l.os que fueron 

acreditados como delegados, vol.vieron a enfrentarse l.os 

l.ombardistas dirigidos por David Vil.chis, y los comunistas. 

Una vieja querella resuelta arbitrariamente en l.a central. de 

trabajadores estalló incontenible entre ellos. Todavía 

entonces fue posible que, por intermedio de sus dirigentes 

nacionales, ambos bandos acordaran una conciliación temporal 

y nombraran un comité formado por 6 comunistas y 5 

"vilchistas". 26 

Pero ninguno de ellos pudo evitar que el conflicto que 

protagonizaron se extendiera a las secciones. La dirección 

se pelearía 

administrativos 

pal.me 

de l.a 

a pal.me. 

SEP, l.a 

Entre 

pl.anil.l.a 

l.os empleados 

comunista fue 

derrotada sól.o un mes después. Los perdedores acusaron al. 

24 E2u::::::élsi.OJ:, nos .. 8320, 8322;- 17' 19 de febrero de 
1940. 

25 . Exc_é1siox;:,. nos .. 8324. 8304. 8321; 21 de enero; 10. 
18 de febrero de 1940. 



474 

Cómité electo de fraude electoral. Lo mismo ocurrió en las 

elecciones de la sección IX del Distrito Federal. Ningún 

comunista fue electo en el. comité ejecutivo. Sus afiliados 

amenazaron con separarse del. STERM en protesta. En abril., 

comunistas y anticomunistas se enfrentaron en 1.a sección de 

trabajadores administrativos de la SEP. Como producto de un 

proceso de negociación, 

dirección de la sección. 27 

un comunista se incorporó a 1.a 

En mayo se conformó un Comité Nacional. de Depuración 

Magisterial., cuyo objetivo fundamental sería la denuncia de 

profesores comunistas, a quienes se acusaba de anteponer su 

programa al del gobierno, ocupar 

el.las, solicitar aumentos de 

pl.azas 

salario 

sin tener derecho a 

en contra de 

política laboral del gobierno e intentar dividir a la CTM .. 

En junio, el comité ejecutivo nacional del Frente 

Revolucionario de Maestros distribuyó un volante denunciando 

las actividades comunistas 

Hermenegildo Peña y exigiendo 

militantes de esa filiación del 

del secretario 

la expulsión 

sindicato .. 28 

del STERM, 

de todos los 

La división se consumó a unas cuantas semanas del proceso 

electoral .. En un nuevo congreso del sindicato de maestros, 

Lombardo solicitó a sus afiliados que se abstuvieran de 

26 Excélsior, 
:febrero de l940. 

nos. 8325. 8326. 8327: 22. 23. 24 de 

27 Excélsipr, no.. 8344, 12 
:!Jn.j¿,z_er.zai. nos. 9060. 9062. 9064. 
l7. l9. 2l. 30 de abril de l940. 

de 
9066. 

marzo 
9068. 

de l940. 
9074: l3. 

El.. 
IS. 

28 Volante del FRM. 
FLC. 534.6/595. Juan 
Presidente y secret:ario 
Magisterial. a Cárdenas. 
FLC, 534.6/595. 

México. lo de junio de l940. AGN. 
Lizárraga y José Angel Aguilar. 
del comité Nacional de Depuración 
México. 28 de mayo de l940. AGN. 
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realizar -h'!:lel.~~as y actuaran discip1inadamente frente a l.a 

campaña electoral, apoyando al PRM. El clamor por la 

expulsión de l.os comunistas era ya irrefrenable. 29 

Durante 1os seis meses siguientes, 1a persecución en su 

contra se hizo cada vez más intensa. Las denuncias de sus 

actividades pasaron 

compa~eros, quienes 

país, se apresuraban 

radical que pudiera 

gobierno. 30 

a ser encabezadas por 

de acuerdo con el clima 

por borrar toda huella 

afectar su acomodo en 

sus propios 

general del 

de un pasado 

el siguiente 

Pero el movimiento anticomunista sólo contribuyó al 

deterioro general del gremio. Huelgas por falta de salarios 

ocurrieron en Querétaro y el Estado de México 31 ; mientras 

que la persecución de autoridades locales a maestros 

socialistas se confundió con las pugnas internas del 

29 ver carta de Roberto de Anda. Sección 32 de 
trabajadores de ensenanza federal.. estatal. y municipal. de 
zacatecas. a Cárdenas. Zacatecas. 5 de junio de 1.940. AGN. 
FLC, 534.6/595. EJ.. Universal, nos. 91.l.O. 91.1-2: 3. 5 de junio 
de 1.940. 

30 Pedro Kuk. Modesto Cauica y Estanisl.ao Rejón a 
Cárdenas. Mérida. Yucatán. 5 de :ful.io de 1.940. AGN, FLC, 
534.6/595. Carmen Moyo a Cárdenas. Huitzuco. Guerrero, 1.7 de 
agosto de 1.940. AGN. FLC. 534.6/208. Del.egación 1.3 de l.a 
sección XXXI del. STERM a Cardenas. Tekax. Yuca t:án. l. 7 de 
septiembre de 1.940. AGN. FLC. 534.6/335. Comité estatal. del. 
PCM a Cárdenas. Fresnil.1-o. zacatecas. 1.5 de octubre de 1.940. 
AGN. FLC, 534.6/873. EJ.. Universal,, no. 9263. 5 de noviembre 
de 1.940. Sil.verio Del.gado a Cárdenas. México. 9 de noviembre 
de 1-940. AGN. FLC, 534.6/1.050. . 

31 EJ.. universal. no. 91.61.. 9264. 9265, 9266, 9267: 25 
de jul.io: 6. 7, 8. 9 de noviembre de 1.940. JU. Nacional, no. 
41.35, 1-7 de octubre de 1.940. 
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s~ndicato en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidaigo, Moreios, 

Guerrero, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca. 32 

Como en otros casos. ia combinación de sus debiiidades 

con una pérdida dei sentido coiectivo de ia iucha que habían 

encabezado fue determinante para impedir que mantuvieran 1a 

unidad requerida 

programa de ia 

para hacer avanzar su organización y el 

educación socialista. Después de estos 

escándalos, el congreso magisterial de fines de septiembre 

de 1940, apenas mereció algunas líneas en los diarios. 33 

Antes de que terminara el. régimen, se había l.ogrado 

desacreditar ia iabor de ios maestros social.istas. Su 

asociación con Cárdenas pasó a un segundo piano para 

destacar su presunta filiación colectiva indeseabie. Ei 

último evento que protagonizaron durante el. régimen fue la 

32 .runanda Jirnénez a Cárdenas. Cadereyta. Quintana Roo. 
18 de Jttlio de 1940. AGN. FLC, 534.6/363. Trinidad So1ís a 
Cárdenas. Pachuca. Hida1go. 19 de JU1io de 1940. AGN, FLC, 
534.6/262. Migue1 Caste11anos. secretario de Conf1ictos de1 
STERM, a Cárdenas. México. 30 de Jttlio de 1940. AGN. FLC. 
534.6/1139. Luis Acosta. director de escue1a serniurbana, a 
Cárdenas. Juxt1ahuaca. Oaxaca. 13 de agosto de 1940. 
Maestra rura1 asesinada en Carricitos. Nuevo León. El. 
Naciona1. no. 4109. 21 de septiembre de 1940. Ezequíe1 
MoJiCa a Cárdenas. Te1o1oapan. Guerrero, 24 de septiembre de 
1940. AGN. FLC. 534. 6/ 1353. Aure1io No1asco. cornisariado 
eJída1 de Ometepec. a Cárdenas. Guerrrero. 14 de octubre de 
1940. AGN, FLC. 534.6/835. Tomás cuervo. Director de 
Educación Federa1. a Cárdenas. Ja1apa. Veracruz. 18 de 
octubre de 1940. AGN. FLC. 534.6/335. Francisco Pirnente1 a 
Cárdenas. San Luis Potosí. 21 de octubre de 1940. AGN. FLC. 
534.6/791. comisariado ejida1 de Ji1otepec a Cárdenas. 
xochiapu1co, Pueb1a. 29 de octubre de 1940. AGN. FLC, 
534.6/852. Segunda de1egación de 1a sección XXIII de1 STERM 
a Cárdenas. Tihosuco. Quintana Roo. 31 de octubre de 1940. 
AGN. FLC, 534.6/364. Subde1egado de 1a sección 30 de1 STERM 
a Cárdenas. Huatusco. Veracruz. 8 de noviembre de 1940. AGN. 
FLC, 534.6/209. 



seftal de~ fin de sus 

salarios en el Estado 

pírricas glorias. Una huelga 

de México se convirtió ante 

por 

la 

"opinión pública" en un motivo de agitación inventado por 

los comunistas y del que se deslindó una parte de la sección 

que la llevó a cabo. Cuando los dirigentes del movimiento 

fueron cesados y el sindicato ordenó un paro de solidaridad, 

una parte importante del sindicato se 

Poco después, el ex secretario general 

negó a secundarlo. 

Hermenegildo Peña, 

conocido como comunista, fue herido en un intento de 

secuestro. El paro fracasó y sus promotores no volvieron a 

ser reinstalados en sus pu~stos. Su derrota fue cobrada en 

los años siguientes con la reversión general del programa de 

la educación socialista. 

4 El fin de las milicias obreras 

De manera cada vez más evidente, la razón de Estado 

corría por caminos distintos a las demandas sociales de las 

organizaciones. En la medida 

un esquema de funcionamiento 

éstos respondían a los 

inconformidad que ponían en 

en que no se había consolidado 

democrático de los sindicatos. 

cambios con estallidos de 

jaque al gobierno. Pero la 

dirección de la CTM no estaba dispuesta a enfrentar y 

corregir sus 

aparecer como 

errores de 

protagonista 

conducción. Le preocupaba 

del cambio presidencial. 35 

33 E..l. Nacional. no. 4ii3. 25 de septíembre de i940. 

más 

34 • E..I. Universal. nos. 9270. 9272, 9277; i2. 14. 19 de 
novíembre de 1940. 

35 Anuncía Lombardo que 1a CTM empeñará todos sus 
esfuerzos en ganar 1a e1eccíón presídencía1. Excélsior. nos. 
8131. 8142; 13. 24 de Ju1ío de 1939. 
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un tema 

confl.ictivo 

resul.tó, 

en l.a agenda 

sin embargo, 

cetemista: l.a 

478 

extraordinariamente 

persistencia de l.as 

mil.icias que se habían formado bajo l.a infl.uencia de l.a 

guerra espa~ol.a. Este fue el. úl.timo reducto de radicalismo 

que sobrevivió a 1a derrota de la República, pero no lo 

haría por 

presencia 

mUcho tiempo. Sus implicaciones en 

de refugiados en el. país y a 

relación a la 

la sucesión 

presidencial las opusieron también a los objetivos políticos 

del régimen_ 

Con el. triunfo de Franco se hicieron públ.icas l.as 

actividades de Falange Española en México. Los nacionalistas 

y anticomunistas mexicanos se sumaron a sus celebraciones, 

queriendo ver en ellas una esperanza del modo en que podrían 

resolverse aquí los reclamos que compartían con ella. Pero 

no fue sino hasta l.a l.l.egada de l.os primeros refugiados que 

hicieron un uso político directo del triunfo de sus 

semejantes. Lo que no habían podido hacer en años con su 

programa lo lograron temporalmente gracias a la desgracia de 

1a República: sembraron la inquietud colectiva por el peso 

económico que eventualmente tendría la ayuda que se 1es 

destinara, y generaron antipatía hacia quienes no harían 

aquí sino l.a "agitación comunista", subversión y vagabundaje 

que habían puesto en ruinas a España. El gobierno prohibió 

sus reuniones y expulsó a 1os dirigentes de Falange, pero en 

unas cuantas semanas, el escándalo que armaron comenzó a 

rendir sus frutos. 36 

36 EL gobierno ordenó La deportación de ALejandro 
ViLLanueva. José CeLorio y Genaro Riestra. DanieLs aL 
Departamento de Estado. Document FiLe Note. México, 4 de 
abriL de L939. SD. NARA. WDC. 8L2.00/307L5: y deL L2 de 
abriL de L939. 8L2.00/307L7 . . ¡;;_xcé1s:ior. nos. 803L. 8032. 
8033. 8034. 8L37. 804L. 8042. 8052, 8097: 3. 4. 5. 6. L3. 
L4. 24 de abriL: 9 de junio: L9 de juLio de L939. 



El Bloque Obrero Anticomunista de Alfredo Pérez Medina y 

Salvador Flores centró sus ataques en las milicias 

cetemistas. Estas constituían, en su perspectiva, prueba de 

que .l.os .. rojos" planeaban repetir en México una guerra tan 

sangrienta como la que acababa de terminar allá. Signo 

ominoso de sus intenciones fue el asesinato dei dirigente de 

las milicias, ex general Luis Ibáñez, afuera de .l.a casa de 

Lombardo. 37 

A fines de marzo, la agitación antiespañ.ola y 

anticomunista había llegado a su clímax. La muerte de Ibáñez 

no había sido sufici..ente para acabar con los milicianos 

pero, además, sus demandas comenzaron inevitablemente a 
mezclarse con las de la sucesión presidencial. El intento de 

secuestro de un industrial español a manos de cuatro 

el antiguo jefe de presuntos refugiados, entre ellos, 

patrullas de control de Barcelona fue 

del peligro de mantener fuerzas 

la prueba que buscaban 

armadas paralelas 

servicí.o de la izquierda. unos cuantos días después, 

al 

la 

Secretaría de Defensa anunció que la CTM no estaba 
autorizada a impartir educación m.ilitar y que ésa sería 

función exclusiva del ejército. 

" ... no es verdad ni podría tolerarse, de 
acuerdo con las leyes vigentes, la existencia de 
milicias extrañas a las únicas fuerzas armadas 
legalmente autorizadas en el país y que son
independientementer de ias de la policía- el 

37 

Excélsipr, 
:I.940. 

Universa1, 
nos. 8306. 

no. 8972. 
83:ZO, 83:Z2; 

:I.6 
3, 

de 
7, 

enero de :I.940. 
9 de febrero de 
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ejército 
reserv¡;is 

nacional, la armada 
~~e uno y otra. " 38 

nacional 

480 

y l.as 

La desautorización de la Defensa ponía en 1a ilegalidad a 

las milicias de la CTM. Pero las exigencias de la campana 

presidencial favorecieron la no aplicación inmediata de 

medidas contra ellas. Todavía el primero de mayo de 1940, 

Cárdenas, Avila Camacho y Lombardo presenciaron el desfile 

de 30,000 obreros militarizados en el. zócalo de l.a capital. 

Sería la última ocasión en que un acto de esta naturaleza 

sería permitido. 

Entre junio y julio de 1940 llegaron a México poco menos 

de 5,000 refugiados español.es. Mientras l.a CTM y el. PCM l.os 

recibían y organizaban la ayuda para que se instalaran, los 

nacionalistas clamaron por la "invasión". Prácticamente 

todos l.os 

que no 

días, 

se les 

distintas 

daría a 

agencias del gobierno aseguraban 

los españoles tierras de los 

mexicanos, que no vendrían a quitarnos e1 pan, que no eran 

agitadores. Pero su presencia se había convertido en 

bandera opositora. En un mitin en la ciudad de Monterrey, 

Al.mazAn sacó del. cajón. para regocijo de sus partidarios. 

el grito de la Independencia: "¡:Viva la Virgen de Guadalupe 

y Mueran 1.os Gachupines!"-

"'ª Firmaba el. anuncio 
Secretario. El.. Universal, nos. 
abril. de 1.940. 

Juan Rico, 
9042. 9084; 

por acuerdo 
26 de marzo. 

EJ.. Universal., no. 9090, 1-4 de mayo de 1-940. 

del. 
B de 

40 w. M. Dil.l.on. Agregado Naval. a Intel.igencia Naval.. 
México, 1.4 de JUl.io de 1.939. SD. NARA. WDC. 81-2.00 B/434. El. 
Universal, no .. 9079,, 2 de mayo de 1940 .. Excé1sior,, nos .. 
81.25. 81.26. 81.27, 81-28, 81-31.. 81.33. 81-35. 81.37, 81.39. 81.40. 
81.42. 81-48. 81.05; 1-7 de Junio; 7. 8. 9. 1.0, 1-3. 15. 17. 19. 
21. 22. 24. 30 de JU1io de 1939. 
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S I.os .al :i ados de Cárdenas ante 1a guerra 

En 

hubo 

este 

valor 

ambiente de deterioro general, prácticamente no 

pudieran tener en pie. que los socialistas 

Quienes 

conci..erto 
clamaban por 

internacional 
su 

que 

desaparición acompaftaban el 

prohibió después del estallido 

de la guerra sus actividades públicas. 

El pacto germano-soviético cayó como balde de agua fría a 

los antifascistas mexicano~ y rompió una de las columnas 

vertebrales de su lucha política. Lombardo y los comunistas 

no estaban 

optaron por 

preparados 

reafirmar 

para 

sus 

semejante 

lealtades 

acontecimiento, 

tradícionales ... 

y 

De 

acuerdo con la neutralidad que Cárdenas había declarado, 

denunciaron la campaña internacional que las potencias 

habían organizado contra la URSS. 41 

la 

Frente 

carga 

a 

y 

la debilidad 

acusó a 

de su 

Stalin 

respuesta, 

de haber 

Trotsky volvió a 

traicionado los 

principios politices por los que había luchado el pueblo 

soviético. El dirigente de la IV Internacional hizo públicas 

las negociaciones que su enemigo tenía con Hitler desde 1933 

y llegó a prever la invasión soviética a Polonia. Unos días 

después, un espa:f'íol de apellido Barrachina que se decía 

enviado del General Miaja, intentó penetrar 

secretario denunció el hecho como un intento 

su 

de 

casa. Su 

asesinato 

organizado por l.a GPU y solicitó un aumento de l.a 

vigilancia. En adeiante, la custodia personal de Trotsky y 

41 Sol.icit:a Laborde audiencia con Cárdenas. México, 22 
de oct;ubre de 1.939. AGN, FLC, 606.3/20. Excél.sior, nos. 
81.56, 8220; 3 de septiembre; 7 de noviembre de 1.939. EJ... 
Universai. nos. 8867, 8876, 8938; Lo, 1.0 de octubre; 1.2 de 
diciembre de 1.939. 
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J.as mediéla~ de seguridad en torno suyo se hicieron más 

estrechas ... 4 2 

Su antiguo aliado, Diego Rivera, aprovechó la oportunidad 

para asestar otros golpes a la izquierda mexicana. Convocó a 

una conferencia de prensa para denunciar "los intentos de 

Lombardo de reproducir en México la guerra española y 

declararle la guerra a Alemania". Dando rienda suelta a sus 

especulaciones, asoció al dirigente cetemista con rumores de 

un golpe que podría suspender el. proceso el.ectoral para 

llevar a la Presidencia a Múgica, Bassols o Tejeda. Fue el 

primero en util.izar el término de "comunazis" con que otros 

enemigos se refirieron después a Lombardo y el PCM.. Pero 

además, estableció contacto con la embajada norteamericana, 

a la que transmit:ió sus "informes" .. En una comunicación 

escrita, repitió sus acusaciones, de 1as que concluía: 

"Estos hechos debieran ser conocidos tan pronto 
como sea posible por los partidos de trabajadores 
americanos y, en general, por e1 pueblo americano, 
ya que constituye una amenaza para ambos países. 
La única solución parece ser la destrucción de la 
banda que control.a el. poder y prepara la caida de 
México en las manos de la red de agentes y espías 
de stal.in y H~tler." 43 

En J.os Estados Unidos, las declaraciones de Rivera se 

presentaron en el preciso momento en que el Departamento de 

Justicia ordenaba la aprehensión de Earl Browder. El Comité 

4 2 Exc.é_l.._si.o.r, 
septiembre de L939. 
L939. 

nos. 8L58. 8L65, 
El.. ~=a.l.. no. 

8L72: 5. L2. 20 de 
8888. 22 de octubre de 

43 Burs:Ley a Chapin. Departamento de Estado. 
de septiembre de 1939. SD, NARA. WDC, 

Diego Rivera. Documento de archivo en e1 
Estado. México. 24 de noviembre de 1939. SD, 

Washington. L6 
812.00/30829. 
Departamento de 
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Dies es_tabª e~.- su mejor momento y solicitó 1.a c:::omparecencia 

de Trotsky y Rivera para informar de las actividades de los 

stalinistas mexicanos. Por diversas razones, ninguno de 1.os 

dos se hizo presente en sus sesiones, pero sus exigencias 

tuvieron efecto en México, donde las Cámaras discutieron la 

eventual proscripción del PCM. 44 

En diciembre, Diego Rivera citó a una conferencia de 

prensa a corresponsales extranjeros para dar 1.os nombres de 

los "agentes soviéticos" que ocupaban cargos en el gobierno 

mexicano. Su lista incluía en la Presidencia a Enrique 

Calderón, Mario Sauza y Víctor Manuel Vil.laseñor. En el. 

Ministerio de Defensa, a los Coroneles Calvo Ramírez y 

Sauceda. En el Ministerio de Finanzas, a Raúl Martínez Ostos 

y Sánchez Pontón. En los Bancos del Estado, a Enrique 

González Aparicio, 

banco privado, a 

Bassols, Alejandro 

Manuel Mesa y Manuel Zorrilla .. En un 

Narciso Herbert Skipsey. 

Carrillo,. José 

En el 

Zapata 

PRM, 

Vela 

a 

y Carlos 

Zapata Vela_ En el Ministerio de Educación,, al Secretario 

Gonzalo Vázquez Vela, a José Bergamín, Silvestre Revueltas,, 

Kamarowsky,. 

Mendizábal, 

Hans Meyer, Luis Chávez Orozco, 

Roberto Reyes Pérez, Pau1 

Miguel Othón de 

Kirchoff, José 

Mancisidor, Santos Balmon, Efraín Escamilla, Enrique Yáñez, 

Ignacio Millán y Maquedonio Garza .. En el STERM, a González 

NARA., WDC. 81.2.00/30862. 
septiembre de 1.939. 

E_xcé1siox:_, no. 81.67. 1.4 de 

44 Stewart al. Secretario de Estado. México, 1.4 de 
diciembre de 1.939. SD, NA.RA.. WDC. 81.2.00 B/440. Dil.l.on a 
Intel.1.igence Division. Navy Department. México. 23 de 
diciembre de 1.939. SD. NA.RA.. WDC. 81.2.00 Revol.ut:ions 479. 
Stewart al. Departament:o de Est:ado. Cross Reference Fil.e 
Note. México. 1.1. de diciembre de 1.939. SD. NARA.. WDC. 81.2.00 
B/447. ver despacho 1.203. expedient:e 81.1..1.1.1. Trot:sky. León. 
EJ. ~rs.a.J.. nos. 8872. 8933. 8934. 8935, 8936. 8939. 8940: 
6 de oct:ubre: 7. 8. 9. 1.0, 1.3. 1.4 de diciembre de 1.939. 
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SCllas. Dolores Uribe. Antonio Zamora y Julián Díaz Arias. Y. 

fina1mente, en otras actividades públicas, a Gustavo Corona, 

Lombardo Toledano. Hernán Laborde. José Ricardo Zebada y 

Harry B1ock. Presente uno de los funcionarios de la embajada 

norteamericana en México, agregó que Rivera identificó a 

Hans Meyer, alemán, como la cabeza de la GPU en México. 45 

A partir de febrero de 1940. el. Bloque Anticomunista 

contó con fondos suficiente3 para publicar cuando menos un 

desplegado semanal. en la prensa nacional.. Misteriosamente, 

una organización de 1.a que no se conocía bien a bien el. 

origen, adquirió presencia pública repentina, fuerte apoyo y 

aceptación. Junto con el. diputado coronel. Flores Vil.lar, no 

perdió oportunidad para exigir que se declarara al. PCM 

"traidor a la patria". 46 

Por su parte. cuando la comisión 

norteamericano 

comunistas en 

anunció 

El Paso 

Gobernación consideró 

que investigaría 

y Ciudad Juárez, 

que se trataba 

Di es 

las 

del senado 

actividades 

1a Secretaría de 

de un acto 

intervencionismo externo .. Dies solicitó entonces 

de 

al 

Departamento de Estado información deta11ada de las personas 

que habían ingresado por su frontera a nuestro país en los 

últimos seis meses .. Estaba determinado a investigar el 

Excélsior. nos. 8206. 8206. 8209: 23. 24, 27 de octubre de 
1.939. 

Embajada norteamericana al. Departamento de Estado. 
México, 8 de diciembre de 1.939. SD, NARA. WDC, Anexo al. 
despacho 9642. :&i. Universal._. no. 8939: 1.3 de diciembre de 
1.939. 

4 
6 f;xcélsior. nos. 831.4. 831. 7. 

1.4, 22, 26 de febrero: 1.o de marzo 
no. 9037, 21. de marzo de 1.940. 

8325, 8329. 8333: 1.1.. 
de 1.940. ~ Universal. 
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"éomplot nazi comunista para apoderarse de México". 

vez, su paranoia no estaría mal encaminada. 47 

Esta 

Un mes después, e1 oficial de inteligencia militar Gordon 

Me Coy, informó a sus superiores que nazis y comunistas 

intentaban asegurar el control de México por el 

Moscú, usando a nuestro país para diseminar 

eje Berlín

propaganda 

antinorteamericana y como base de operaciones contra los 

Estados Unidos cuando éste se involucrara en la guerra. Me 

Coy no confiaba en la información dada por Diego Rivera y 

tenía su propia lista de 

México. Identificaba en 

agentes 

ella a: 

nazis O· 

Reisman 

comunistas 

(Renk:i.n), 

en 

de 

Gestapo; Ramón Moreno, de Vanguardia Nacionalista; Gabino 

Vizcarra, en contacto con agentes nazis, organizador de la 

campaña de Almazán; Fetrovich Manoulisky, de la GFU, 

Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Comintern; Haikass, 

ex embajador soviético en España; James Ford, vicepresidente 

del PCUSA; Alfredo Herz, delegado alemán a la Com:i.ntern y 

agente de Gestapo; 

Modott:i., agente de 

Repúbl:i.ca Española; 

Sorrmenti, p:i.stolero 

OGPU; Ur:i.be, agente 

Santiago García, ex 

de la GPU; T:i.na 

de Stal:i.n en la 

pres:i.dente de la 

Checa española; Toussaint, pistolero de la GFU; y a Carlos 

Contreras, español de la Comintern. Informaba tamb:i.én de la 

presencia de agentes alemanes infiltrados en la campaña de 

Almazán y de agentes soviéticos en la campaña de Avila 

Camacho. 46 

Excélsio~, no. 8340, B de marzo 
universal., nos. 9084, 906L. 9073, 9074. 9093. 
26, 27 de abril.; L7, LB de mayo de L940. 

de 1.940. 
9094; B, 

EL 
L4, 

48 Gordon Me Coy, MID. Informe confidencial. recibido 
por 1.a embajada norteamericana en México. México. 1.6 de 
abril. de 1.940. MID. NARA. WDC, 9328 G2R MID 2657 G768/1.93. 
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6 Crisis_ en 1a dirección cpmuni sta 

Lo cierto es que las cosas tampoco iban muy bien para los 

comunistas mexicanos. Su falta de presencia política 
constituía un riesgo para la dirección de la Internacional 

Comunista. Esta era acosada por doquier y requería asegurar 

un sistema de alianzas que impidiera una eventual 

declaración de guerra de l.as potencias contra l.a URSS. Poco 

antes de que 1a justicia norteamericana ordenara su 

detención, Earl. Browder escribió una carta a Hernán Laborde, 

advirtiéndole de los pel.igrOs que enfrentaba su causa. 

"Ayuden a evitar que nuestros países se vean 
envueltos en l.a guerra de cual.quier lado del. 
capital. financiero. Ayuden a forjar la unidad de 
l.a el.ase obrera y el frente popular en contra del 
capital. monopolista, de la reacción, del. fascismo, 
de la guerra imperialista, y a movilizar a todos 
los pueblos democráticos a establecer una paz 
democrática en cooperación con la gran fortaleza 
de la paz y la libertad: La Unión Soviética." 

Si las presiones eran compartidas por todos los 

comunistas, los mexicanos cargaban además con un fardo del. 

que no habían 

Browder exigía 

influencia de l.a 

dirección del 

podido deshacerse durante 

de sus camaradas "aislar 

quinta columna trotskista". 

PCM no haber llevado a 

años: Trotsky. 

y destruir la 

Reprochaba a l.a 

cabo esfuerzos 

suficientes para ponerse a la al.tura de l.as circunstancias .. 

Por su comunicación sabemos que había discutido sobre estos 

temas con la comisión política del partido, y es posible que 

de acuerdo con el. ejecutivo de la Internacional. hubiera 

ordenado ya una investigación al. respecto.. En todo caso, 

deslizó a Laborde una no muy sutil amenaza: 



"Juntamente con 1.a comisión pol.ítica del. PCM 
eStaffios alarmados ante cierto avance de las 
fuerzas reaccionarias de vuestro país y frente a 
la actual situación de guerra. Especialmente 
apreciaríamos esfuerzos de vuestro partido al 
tomar medidas extraordinarias para liquidar sus 
serias fal.1.as." 49 

Su dureza no pudo cambiar una situación que se había 

arrastrado durante más de tres años. Pero, de acuerdo a una 

tradición de 1.a época y con el antecedente de 1.os cambios 

estatutarios aprobados en VII Congreso del. PCM, 1.a 

impotencia comenzó a cobrar víctimas entre los cuadros más 

destacados del partido. La primera noticia de medidas 

disciplinarias en la dirección fue dada por la Cámara 

Unitaria del Trabajo del Distrito Federal~ que informó de la 

expulsión de Vicente Guerra "por apoyar a Lombardo y a Avila 

carnacho" .. 5 0 

Simultáneamente, volvieron a reivindicarse los aspectos 

radical.es del. programa aprobado en el. VII Congreso que no 

habían sido incorporados al plan sexenal. En un manifiesto 

que no hac~a mención alguna de J.a al.~anza con el. PRM, el 

Partido Comunista difundió sus consignas generales de lucha 

en el periodo siguiente: expropiación de latifundios sin 

indemnización,, nacionalización bancaria,, administración 

estatal. de empresas nacionalizadas con control obrero, 

restablecimiento de relaciones comerciales con la URSS, 

inversión extranjera sólo con control de las organizaciones 

obreras y el. Estado. lucha por cumplimiento del salario 

mínimo, ley de salarios móviles (aumento automático con alza 

del costo de la vida),, establecimiento estatal de precios de 

49 Ear2 Browder a Hernán Laborde. Oct;ubre de 2940. 
Cent;ro de Est;udios de2 Movimienco Obrero y SociaJ.ist;a. Fondo 
Migue2 Ange2 Ve2asco. 
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artícul.os- _de primera necesidad, sanciones enérgicas a 
especul.adores. l.ey de inquil.inato. 51 

De manera semejante a l.o que ocurría con otras fuerzas, 

el. PCM exageraba en el. discurso l.o que difícil.mente podía 

hacer vál.ido en l.a real.1dad. Su influencia era cuestionada u 

hostigada en l.os círculos pol.íticos más importantes del. 

país; su presencia era considerada un estorbo para l.a 

conformación de una amplia alianza antial.mazanista. 

Recuperar el. espacio perdido en esas condiciones no seria 

fácil.. La desesperación ser~a mala consejera. 

Fue entonces que, en l.ugar de hacer una autocrítica 

general., necesaria para remontar l.a inercia en que había 

caído, parte de l.a dirección apoyada por el. ejecutivo de l.a 

Internacional. Comunista, decidió aplicar normas 

disciplinarias severas en contra 

atribuyéndoie ei fracaso poiítico 

febrero de l.940 se conocieron 

de su secretario generai, 

del. partido. A fines de 

l.os resul.tados de una 

investigación practicada por 1a "comisión depuradora del. 

PCM" ... Laborde y Campa eran acusados por ":La grave situación 

en que se encuentra el. partido". Entre l.os cargos destacaban 

que 

"no han demostrado en ia práctica una actitud 
de franca y 1-eal autocrítica; no han apl.icado ia 
:Linea señal.ada; no han col.aborado con su 
conocimiento del partido, a descubrir a 1-os 
agentes del. enemigo que se encuentra en su seno; 
no han trabajado en 1-a preparación del congreso y 

so Ex.c.é.1_s_:i..Qx:. no. 8304. 1o de febrero de 1940. 

5 :L Excé1siok• no. 8306. 3 de febrero de 1940. 



n~ _han cooperado a los 
converTcioBes estatal..es." 52 

preparativos de 
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l.as 

Como resul.. tado de 

fueron "separados" de 

conoció l.as razones 

esa 

sus 

de 

investigación, ambos dirigentes 

puestos. El conjunto del partido 

tal.. decisión en el congreso 

extraordinario que se realizó un mes después. 

El recién nombrado secretario general, Dionisia Encina, y 

el presidente de la comisión depuradora, Andrés García 

Sal.gado, presidieron ese evento. Expl. icaron en su informe 

los pel..igros que amenazaban-al país después del estallido de 

la guerra, oponiéndolos a la actitud pasiva que habían 

adoptado hasta entonces tanto el gobierno como la dirección 

del. partido. 53 

"Los dirigentes del. movimiento obrero, y 
también nuestro partido, cometieron el error de 
acentuar demasiado su recomendación a los obreros 
de no crear problemas interiores al gobierno de 
Cárdenas, en tanto que no se resolviera 
satisfactoriamente la cuestión petrolera. Esa 
actitud tiene que terminar, si no se quiere que 
los obreros se alejen de las organizaciones 
revolucionarias. Eso es tanto más necesario hoy, 
cuando -sin que existan las causas de antes
ciertos dirigentes sindicales insisten en tal 
recomendación, so pretexto de no crear 
dificul.tades a l.a sucesion presidencial. en favor 
del. general. Manuel. Avil.a Camacho." 54 

52 ~x. no. 8331, 28 de febrero de 1940. 

53 EJ. Uníversa~. nos. 9036, 9038, 9040: 20, 21, 24 de 
marzo de 1940. 

54 Part;ido Comunist;a de México. La Situación Nacional e 
Internac_i._onal y_ las Tareas del Partido. Material. de 
discusión para e1 Primer Congreso Naciona1 Extraordinario. 
Marzo de 1940. Centro de Estudios d~L Mo~~m~e~~o Obre~o y 
Socia1ista, Fondo Migue1 Ange1 Ve1asco. 
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La :nuevª dirección reconocía por fin que l.os "excesos" 

cometidos por 

disminuido el. 

Laborde en apoyo a Cárdenas habían 

espacio 

Sin embargo, no era 

de acción independiente 

sól.o de esto que debía 

del. partido. 

cul.parse al. 

expul.sado, sino de una fal.ta general. de visión de l.o que 

había ocurrido durante e1. régimen que estaba a punto de 

conc1uir. Era necesario reconocer que éste se había 

"esforzado en mantener l.a revol.ución en el marco l.imitado 

del. régimen capita1.ista y no hizo realizaciones 

social.istas"; tampoco estimul.ó "el. desarrol.l.o de l.a 

democracia popul.ar", sino que siguió "el. criterio de mando 

desde arriba" en 

y, finalmente, 

todos los 

decidió 

ámbitos de l.a política mexicana; 

arbitrariamente suspender l.as 

reformas sociales en beneficio de la burguesía comercial., 

industrial. y financiera. 

"La tendencia actual del. gobierno es l.a de 
'estabilizar' la situación, dando garantías a 
todas las clases sociales, gobernar sobre la base 
del. principio de orden y l.a discipl.ina ... Se habl.a 
de atraer al capital extranjero ... , de establecer 
la confianza en los negocios, de limitar las 
huel.gas ..• y se frena el. desarrol.l.o de l.a 
revol.ución agraria." 

Frente a estas inconsecuencias gubernamentales, el. 

partido no había sido. 

l.igado estrechamente 

como se requería, "fuerte, aguerrido, 

a las masas." Había abandonado su 

postura independiente y deformado su línea política, cayendo 

en el oportunismo. La superación de esta inercia sólo podría 

provenir de una :Lucha por sostener J..as "reivindicaciones 

inmediatas" de las masas obreras y campesinas. 

Puestas así las cosas, no quedaba al PCM sino romper con 

el cardenismo y su sucesor, pero no llegaron tan lejos las 

exigencias de la nueva dirección. Esta ratificó la necesidad 



de lucha:z::.. por~:ue el PCM ingresara al PRM "para un.i..ficar la 

acción de todo$ los organismos que lo integran e imprimirles 

dinamismo en la lucha." Lo que faltaba era "demostrarle a 

Cárdenas que un gobierno popular no puede ni debe temer las 

reiv.i.ndicaciones ascendentes de las masas" y "obligar a 

Av.i.la Camacho a que se oriente a la ízquierda." 

De este modo, si la critica iniciada pudiera haber 

llevado a un giro político radical, esta posibilidad fue 

abortada por Encinas y sus asociados antes de que llegara a 

tener consecuencias. Otras -eran sus intenciones y éstas se 

dejaron ver en las acusaciones personales que se hicieron a 

los miembros de la comisión políti.ca expulsados junto con 

Campa y Laborde: Vicente Guerra, Arturo Ramírez y Manuel. 

Lobato, "deformaron conscientemente en una línea 

liquidacionista las posiciones del partido en el movimiento 

sindical"; en especial, Ramírez "dio manos libres a los 

trotskistas, promoviéndolos desde la secretaría de 

organización"; Guerra "fomentó el chambismo" y "real.izó una 

política financiera basada en las dádivas de elementos 

oficiales", mientras que Lobato "fue elemento de enlace e 

información del grupo e instrumento de su 

ellos protegieron "el. trabajo 

trotskistas y almazanistas y de 

masonería." 

orgánico 

política." 

de los 

Todos 

espías 

a la un grupo ligado 

En general, las acusaciones contra la vieja dirección se 

referían a una falta de consistencia ideológica de sus 

integrantes: no habían 

leninismo-stalinismo"; 

educado al par~ido en 

no habían luchado 

el .. marxismo-

contra el 

trotskismo; no tenían política de cuadros y no promovían la 

democracia interna. Las razones de este relajamiento de la 
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estaban en la composición que determinó 

crecimiento en el cardenismo: 

11 La parte más considerable del partido y sus 
cuadros dirigentes son maestros, empleados o 
miembros de las profesiones liberales. Los 
obreros, los campesinos e indígenas están 
representados en forma muy limitada y, cuando lo 
están, sus representantes desempeñan un cargo 
secundario. •• 
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su 

En una simplificación extraordinaria de lo que había sido 

e1 periodo de mayor crecimiento del partido, sus nuevos 

dirigentes mezclaban argumentos sin destino con un 

resentimiento social en contra de quienes habían encabezado 

las luchas sociales del período. Su perspectiva obrerista, 

indigenista y campesinista no los liberaría del oportunismo 

de que acusaban a los expulsados. Su sectarismo, en cambio, 

contribuyó a acelerar una caída que era ya vertiginosa. En 

ambos extremos, la política partidaria adolecía de una falta 

de horizontes propios de lucha para remontar 

sus deficiencias. Podemos concluir, por ello, 

viraje político, lo que se consumó en 

efectivamente 

que más que un 

el congreso 

extraordinario fue una venganza personal. Pero tampoco ella 

1ogró sus objetivos. 55 

55 una version distinta de 1-o que ocurrió en ei 
Congreso Extraordinario, que pone el.. acento en 1-os 
confl.ictos de Hernán Laborde y· Val.entín Campa con Lombardo 
fue present::.ada por Darry Carr, "Crisis in Mexican Communism: 
The Extraordinary Congress of the Mexícan Communist: Party", 
Sc.i.enc.e_and__S.oci_e_t:¿:, Vol.. 50, Núm 4, Wínter 1.986: y Vol.. 51., 
Núm. 2& Spring 1.987. Nuestra versión recoge el.ementos, en 
cambio. del. testimonio de Val.entín Campa. Qp. c_i.:t. Ver 
también Miguel. Angel. Vel.asco, Enrique Ramírez y Ramirez. 
"Verdadera Significación de 1.a Crisis Interna del. Partido 
Comunista de México". Manifiesto. Octubre 20, 1.943: y 
Partido Comunista de ;..1éxico, La..s__cax:.a.c.:t_erísticas_ 
F_undamen.:t:.a.J.e.5-de---1.a_i:.._uch~n.t.erD.a, México, l. 9 56. 



- A finales 

norteamericana 

de abril, 

notificó de la 

la inteligencia 

realización de una 

militar 

reunión 

secreta de la dirección del PCM ocurrida el 15 de ese mes. 

En ella, Encinas afirmó que había una crisis en el partido 

como resultado de las investigaciones del comité Dies y las 

informaciones publicadas por Trotsky y Rivera_ El PC debía 

hacer "todos los esfuerzos" para deshacerse del primero, 

sobre todo en cuanto era visible la presión derechista que 

se ejercía sobre el candidato Avila Camacho. Según los 

informantes de la inteligencia militar norteamericana, 

algunos de los miembros del comité ejecutivo sugirieron el 

paso a la clandestinidad, aunque otro grupo solicitó l.a 

reincorporación de Hernán Laborde. 56 

Coincidió con esa información el manifiesto que el PCM 

publicó en esos días contra 

comisión Dies, en el que culpó a 

los Estados Unidos y de México" 

de los comunistas contra el 

sublevación de Almazán. Según 

de las actividades de la 

"la canalla reaccionaria de 

de inventar "una sublevación 

régimen, para encubrir la 

el PCM, se había creado en 

ambos paises una organización de la que participaban las 

compañías petroleras y que buscaba arrastrar a los Estados 

Unidos a una 

El propio 

guerra contra 

Martín Di es 

la URSS y contra América Latina. 

estaba, según este partido, 

involucrado en el pago de pistoleros que atentaron contra 

Lombardo y Avila Camacho, con la participación de Diego 

Rivera y del líder sindical callista Alfredo Pérez Medina. 

Di es proporcionaba también pertrechos a almazanistas, 

sinarquistas y panistas. 

56 Gordon Me 
México. 23 de abriL 
2657 G768/L95. 

coy, MiLit:ary 
de L940. MID, 

InéeLLigence Di vis ion_ 
NARA, WDC. 9337 G2R MID 
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Conced-i~ndo escasa importancia 

la nueva 

consideraba 

a la crisi.s interna que 

acababa 

públicas 

de 

las 

sufrir, 

que 

dirección comunista hizo 

amenazas mayores a la 

estabilidad política del país. De acuerdo con sus informes, 

la sublevación reaccionaria contaba con el apoyo del general 

Pablo Quiroga, quien había sostenido una reunión en Torreón 

con los jefes militares de Zacatecas, Chihuahua, 

San Luis Potosi, Nuevo León, Durango, Jalisco 

Tamaulipas, 

y Veracruz, 

Real, ex detalles; del general Carlos para ultimar 

gobernador de Durango, quien citaba a sus partidarios en el 

Casino de la Laguna; y de l9s dirigentes opositores Leonides 

Almazán, Jorge Prieto Laurens, Díaz Soto y Gama, Morones y 

Neri, quienes estaban en contacto con miembros del comité 

Dies y con los agentes Smith y Stone. de las compañías 

petroleras. Acumulaban pertrechos en Torreón y en el rancho 

de Rando1ph Hearst en Chihuahua y preparaban atentados 

contra los dirigentes del PRM, el PCM. la CTM y la CNC. No 

podía faltar en su denuncia una mención del dirigente de la 

IV Internacional, a quien se atribuía la conducción de los 

espías y provocadores extranjeros. 57 

El viraje del PCM fue captado de inmediato por la 

oposición conservadora. Mientras que Jorge Prieto Laurens 

negó que los socialdemócratas intentaran sublevarse y acusó 

a los comunistas de 

política y legalmente a 

Anticomunista, denunció 

tramar un ardid 

los almazanistas, 

que el Partido 

para inhabilitar 

el Bloque Obrero 

Comunista había 

resuelto atacar al gobierno de Cárdenas por su supuesta 

derechización e intentaba presionarlo para que reinstalara a 

57 Dionisia Encina a Lázaro Cárdenas,.. "E.1.. Partido 
Comunist:a al. Puebl.o de México". México. 24 de abril. de 1.940. 
AGN. FLC. 544.1/34-B. E1 Universal.. no. 9071.. 24 de abril. de 
1940. 



495 

mi:Licias obreras con :Las que pretendía tomar e:L 
poder. se 

Pero 1.a sagacidad de sus adversarios no tuvo paralelo 

entre sus correligionarios. Los 

un prudente si:Lencio 

dirigentes expu:Lsados 

mantuvieron para impedir que sus 

declarac:i..ones fueran utilizadas. Ninguna voz se alzó para 

denunciar el atentado que dirigentes de la Internacional y 

miembros destacados de:L partido habían iievado a cabo para 

sa1.var 1.a imagen pública de un radical.ismo abandonado por 

sus propias presiones. 

7 La intriga internacional que derrotó a Trotsky 

A fines de mayo de 1.940, 25 asaltantes uniformados 

penetraron en :La casa de Trotsky. Secuestraron a su 

asistente Sheidon Harte, robaron dos autos y ametrallaron 1.a 

casa. Ileso, el. dirigente de 1.a IV Internacional. acusó a 1.os 

agentes mexicanos de 1.a GPU. El. sindicato de maestros 

deciaró que ei atentado había sido preparado por e:L comité 

Dies para crear "la fal.sa imagen de una quinta columna en 

México .. " El. gobierno inició de inmediato las investigaciones 

del. caso .. 59 

se EJ.. ~er.sai. 
abril. de J.940. 

nos .. 9046, 9073; 30 de marzo, 26 de 

59 Lázaro Cárdenas a Max Schachtman, Secretario 
Naciona2 del. Partido Norteamericano de J.os Traba1adores. EJ. 
primer impJ.icado en 2a investigación fue e2 chofer del. 
pintor Diego Rivera. En su defensa. decJ.aró el. coronel. 
Leandro Sánchez Sa2azar. México, 27 de mayo de J.940. AGN, 
FLC, 546.6/7. EJ.. Universal.., nos. J.0001, 10002, 10004, J.0007, 
9108; 25, 26, 28, 31 de mayo; 2o de Junio de 2940. 
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- En su denuncia ante 1a Procuraduría y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Trotsky acusó a José Stalin de haber 

tramado e1 ataque. 

"No quiero decir con esto que estA excluiaa 
la posibilidad de la participación en el atentado 
de los agentes de la Gestapo, 1a policía secreta 
de Hitler. En la actualidad la GPU y la Gestapo 
representan hasta cierto punto vasos 
comunicativos; es posible y probable que en casos 
especiales estén a su disposición los mismos 
agentes para actos arriesgados. De públicas 
declaraciones hechas por representantes 
responsables del gobierno alemán se deduce que la 
Gestapo me considera un enemigo peligroso. La 
colaboración de las dos policías secretas en este 
atentado es completamente posible. En todo caso la 
parte directiva pertenece indudablemente a la GPU 
ya que para Stalin mis actividades representan un 
interés incomparablemente mayor que para Hitler." 

La denuncia de una posible intervención de agentes 

alemanes pareció una confirmación del alcance que tenía e1 

pacto Molotov-Ribbentrop en las agencias internacionales 

bajo su control. Pero entre ellas, era el PCM la más 

vulnerable y sospechosa principal. 

quien detalló las vinculaciones 

Fue el 

entre 

Internacional Comunista y su inserción 

propio 

la GPU 

en el 

Trotsky 

y la 

Partido 

Comunista .. De acuerdo a informes de ex colaboradores de 

Stalin, 

común 

afirmó que 

a todos 

podía establ.ecerse un 

los países en que 

esquema general., 

actuaban estas 

organizaciones. En eJ.. comité central. de cada sección del. 

Komintern 
Comúnmente, 

actuaba 
de su 

un director 

actividad 

responsable 

sólo estaba 

de la 

enterado 

GPU. 

el 

secretario del partido y uno o dos de los miembros de más 

confianza .. En su calidad de miembro dei comité central, e1 

residente de la GPU tenía acceso a todos los miembros del 

partido, para cooptarlos 

terrorismo. "Todo hace 

en actividades 

pensar que 

de 

los 

espionaje y 

principales 



organizado~es del atentado proceden del extranjero. Es 

posible que abandonaron Mexico despues de haber preparado su 

empresa y distribuido los papeles, en víspera del atentado .. " 

Trotsky argumentó que, 

internacionales actuaran con 

pese 

el 

a que los 

mayor secreto, 

agentes 

debían 

utilizar a agentes nacionales para desmoralizar, corromper y 

preparar el acto terrorista.. La Voz de México y E1 Popular 

habían organizado la campana propagandística en su contra, 

y los autores del ilícito pudieron haber sobornado a su 

custodia, pero 

actividades de 

quienes 

la GPU 

mayor 

eran 

información tenían 

los antiguos y 

de las 

actuales 

dirigentes del PCM. Sin embargo, no los culpó directamente 

de la planeación o realización del ataque en su contra: 

"Me perm.i. to hacer la suposición de que David 
Alfara Siqueiros, el que tomó parte en la guerra 
civil de Espafia en cal~dad de act~vo stal~n~sta, 
no puede dejar de estar enterado de quiénes son 
los más prominentes y activos miembros de la GPU 
españoles, mexicanos y de otras nacionalidades, 
que han estado llegando en diferentes ocasiones a 
México, especialmente vía Paris. El interrogatorio 
del antiguo y del actual secretario general del 
PC, y tambien del sef'íor Siqueiros, ayudaría en 
mucho a hacer luz en lo que respecta a la 
preparación del atentado y a descubrir al conjunto 
de los cómpl~ces." 6 º 

Lombardo Toledano intervino en la polémica acusando a 

Trotsky de haber organizado un autoasalto, y de menospreciar 

la capac~dad de la pol~c~a mex~cana. Pero todo ~ntento de 

matizar el escándalo era vano. A mediados de junio, la 

60 E.1. Universai. no. 9108. Lo de junio de J..940. 

6 :l.. E..l.. uni.yersa1, nos. 9L09, 9110' 9113: 2, 3, 6 de 
junio de L 940. 

497 



498 

Secretarí-e._de Gobernación emitió la siguiente declaración en 
torno al atentado a Trotsky: 

mes 

"La conf1.agración europea, la posición 
geográfica de México, la renovación de poderes 
tanto en los Estados Unidos como en México y las 
negociaciones petroleras ponen en juego grandes 
intereses para hacer que nuestro país quebrante la 
neutralidad convenida entre las naciones del Nuevo 
Continente .... 

"La mejor manera de combatir esta alarma 
exagerada es procurar que la verdad se abra paso y 
quede demostrado que el gobierno se empeña en 
mantener incólume su soberanía y el ejercicio -de 
su autoridad." 62 

Las investigaciones continuaron sin resultados hasta un 

más tarde. Mientras los comunistas denunciaban la 
detención arbitraria de miembros de su partido, 

Núñez informó a Cárdenas que tenía una pista: 

el general 

un hombre 

llamado Nicolás Toscano Arenal, alias Ramón Fernández y 

Fernández, 

casa de 

de origen español. que había intentado 

Trotsky, había sido aprehendido en 

comprar la 

Veracruz. 

Inmediatamente después, Alfara Siqueiros fue citado a 

declarar. Para ese momento, un militar y dos miembros del 

PCM estaban convictos y confesos por el atentado. 63 

62 JU. Universal., no. 9ii3. 6 de junio de i940. 

63 Habían sido detenidos eL denuncian ce. Enrique 
Ramirez. Luis Maceos. Gustavo SoLórzano. PCM, a Cárdenas. 
México. 7 de junio de 2940; y Francisco Patiño. Secretario 
generaL de La Federación de Trabajadores aL Servicio deL 
Estado, a Cárdenas. México. B de junio de 2940. AGN, FLC, 
546.6/77. Dionisia Encina a Cárdenas. México. ia de junio de 
2940. AGN, FLC, 606. 6/25. EJ.. Universal., nos. 9ii4, 9iL5. 
9iL7. 9ii9, 9i24; 7. B. ii. i3. ia de junio de i940. 



A mediados de junio, 

México se ac.l.aró por 

tropas 

fin 

al.emanas tomaron París y en 

el. atentado a Trotsky. 64 

Veintisiete individuos estaban presos, todos el.los miembros 

del. PCM. El. dirigente del. atentado había sido David Al.faro 

Siqueiros, quien había contado 

María López, Julia Barradas 

con .l..a co.l.aboración 

de Serrano, Néstor 

de Ana 

Sánchez 

Hernández, David Serrano, Juan Zúñiga Camacho, el Teniente 

A. Guerrero Salgado, el coronel. ex combatiente en España 

Juan B. Gómez. Los aprehendidos declararon haber recibido un 

pago de 250 pesos por su participación en el. atentado. 

Coincidieron en que Shel.don Harte les había abierto la 

puer~a y se había comunicado en francés con un hombre que, 

desde fuera de l.a casa, dirigía las operaciones. 

El único miembro activo de la dirección del. PCM 

involucrado en el atentado era David Serrano, quien aseguró 

que los uniformes policíacos en su poder estaban destinados 

a "catear oficinas de al.mazanistas". Por lo demás, se 

refirió a Al.faro Siqueiros como "elemento incontrolable del. 

partido", pedante y de ideas descabelladas. Los detenidos 

fueron puestos a disposición del. juez Raúl. Carrancá. Unos 

días después, el. cadáver 

Harte, fue descubierto 

Desierto de los Leones. 

Luis Arenal. 65 

del secretario de Trotsky, Sheldon 

por la policía en una casa del 

Su muerte se atribuyó a Leopoldo y 

E.l. Uni.yersai. no. 9120. 14 de Junio de 1940. 

65 José Manue1 Núñez. Jefe de po1icia de1 Distrito 
Federa1, a Cárdenas. México. 25 de Junio de 1940. AGN, FLC. 
546.6/77. En 1os Estados Unidos. John E. Hoover dirigía 
persona1mente 1a investigación de1 caso de Hart:.e. En su casa 
en Nueva York había encontrado un retrato de st:.a1in. por 1o 
que supuso comp1icidad en e1 atentado a Trotsky. E.l. 
Universa1. nos. 9125. 9128. 9129, 9131. 9133~ 19, 22. 23. 
25. 27 de Junio de 1940. 
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La aprehensión del. chofer de Siqueiros dio nuevas l.uces 

en el. caso. Gómez Castaf'ieda decl.aró haber acompaf'iado al. 

coronel. y a sus dos cunados en ei asalto, y haber llevado al 

primero a Chilpancingo, después a Cuernavaca -donde se 

habían al.ajado en una casa propiedad de un ruso- y 

final.mente a Guadal.ajara. Coincidía con esta versión l.a de 

otro detenido, Mariano Hernández, según el. cual. un judío 

ruso que habl.aba espaf"iol. con acento galo acompañaba a l.os 

tres implicados el.aves en el crimen. 66 

Unos cuantos días después se identificó al. agente ruso 

con acento afrancesado: se trataba de Carlos Contreras, 

quien había estado comisionado en España, y -según l.a 

prensa, había dirigido l.a expulsión de algunos de sus 

antiguos correl.igionarios del. PCM (presumibl.emente, Laborde 

y Campa). Era él. el. agente directo de l.a GPU que se l.l.evó a 

Harte la noche del. atentado. Centre.ras se presentó en el. 

juzgado para refutar las acusaciones hechas en su contra. 

Afirmó vivir como refugiado político y no intervenir en 

actividades ni hechos del.ictuosos. 

sincero" activo en 

Se 

l.as 

consideraba 

causas de 

"un 

l.os revolucionario 

trabajadores desde hacía 

norteamericana lo tenía, en 

invol.ucrado en distintos 

20 arios. La intel.igencia 

cambio, por pistol.ero de l.a GPU 

asesinatos políticos con el 

seudónimo de Sormenti, miembro del Partido 

Ital.iano l.l.egado a México en enero de l.940. 67 

Comunista 

66 lll. Universa1, no. 9I32, 26 de Junio de I940. 

67 Wiison ai Assistant Chief of Staff G2. war 
Department. Mil.itary InteIIigence Division. México, IO de 
agosto de I940. MID, NARA, WDC, MID 2657 G 768/200. lll. 
Universa1, nos 9I34, 9I35, 9I40; 28 de Junio; 2, 4 de JuJ.io 
de I940. 



Siqueiros era buscado por 1a po1icía. Cuando se rumoró 

que en Manzani1lo lo esperaba el vapor ruso Severski, el. 

juez Carrancá so1icitó vigi1ancia de1 puerto, pero é1 no se 

encontraba a11í. E1 jefe de 1a po1icía capita1ina mantenía 

correspondencia con él., ofreciéndole garantías si se 

entregaba .. El "Coronel.azo" le respondía que se entregaría en 

cuanto estuviera seguro de que Al.mazán no lanzaría al país a 

una guerra civil .. 66 

Mientras tanto, el agredido real.izaba una intensa campaña 

de denuncia del complot que se había tramado en su contra. 

En defensa de sus argumentos, insistía en la causa de su 

persecución: 

"He sido funcionario del Soviet, ...... tuve en mis 
manos los mas altos secretos de la política 
internacional rusa, del pasado y la futura; estoy 
en constante comunicación con numerosos amigos y 
partidarios .. .... y .. .... puedo opinar de la poli ti ca de 
mi país con exactitud .... 

Trotsky 11egó a afirmar que 1a expu1sión de Laborde y 

Campa de1 PCM se había debido a que no 11evaban nada 

efectivo en su contra, mientras que tres o cuatro veces se 

refirió a 1a eventua1 comp1icidad de Narciso Basso1s en 1os 

hechos que la policía investigaba. Sus enemigos intentaron 

"'ª EL gobernador de coLima aseguraba, en cambio, que 
Siqueiros no se encontraba en su estado, aL que no se 
permitía La entrada a "comunistas ni a comunistoides". Ei. 
Universa1 nos. 9L60, 9L62; 24, 26 de JULio de L940. 
Excé1sior, nos. 8484, 8490, 85LO: Lo, 7, 27 de agosto de 
L940. 
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acusándol.o de participar del. "complot 

al.mazanista". 69 

En l.a tarde del. 20 de agosto, mientras continuaban l.as 

el. averiguaciones judicial.es sobre 

un segundo ataque a manos de un 

dirigente 

atentado, 

supuesto 

de l.a IV 

Trotsky 

seguidor 

sufrió 

suyo, 

Internacional. Jacques Mornard. 

sobrevivió apenas 

El. 

26 horas. El. crimen fue condenado hasta 

por sus antiguos enemigos. 70 

Albert Gol.dman, amigo y asistente de Trotsky, aseguró que 

Mornard había participado en el. primer atentado, y luego se 

ausentó por tres meses, mientras que su compañera, 

Agel.off, colaboraba en al.gunas tareas secretaria1es 

traducción con Trotsky. En reflexiones ex post 

Syl.via 

y de 

facto, 

al.gunos de l.os más cercanos al. dirigente asesinado 

reconocieron que Mornard 1.es había inspirado desconfianza 

desde hacía un buen tiempo. La propia Agel.off, quien 

no tener conocimiento de que se preparaba un afirmaba 

atentado 

trabajaba 

en contra de su jefe, decía saber 

para un al.emán apel. l.idado Lubeck o 

que Mornard 

Ludwig, quien 

l.e pagaba un suel.do de 50 dól.a~es semanal.es. Que éste l.e 

había conseguido un 

Francia, y 1.e había 

pasaporte 

enviado una 

canadiense para 'huir 

carta informándole de 

de 

l.a 

aprehensión en Méx.ico de 1.os agentes Helman y Stachal ~ lo 

que l.o había sobresal.tado, poco antes del. asesinato. Agel.off 

Narciso Eassol.s, emba:Jador en Francia, a Ignacio 
García Té1-1-ez, secretario de Gobernación. México, 27 de 
ju1-io de 1-940. AGN, FLC, 546.6/77. i::J.. UniYer.aaJ.., nos. 91-39, 
91-64: 3, 28 de ju1-io de 1-940. E.xcé1sior, nos. 8486, 8490: 3, 
7 de agosto de 1-940. El.. Nacional., no. 41-26, B de octubre de 
1-940. 

70 Excé1sior, nos. 8504, 8505: 21-' 22 de agosto de 
1-940. 
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déciaró también haber visto ei pio1et con que su compañero 

asesinó a Trotsky, y reconoció que no había informado a éste 

de la presencia de los dos agentes de la GPU en México, como 

se lo había solicitado su hermana residente en Nueva 

York. 71 

Por su parte, otro de los asistentes de Trotsky, Joseph 

Hansen, asentó en sus declaraciones 1.a posibilidad de que 

Harte hubiera abierto la puerta a Mornard la noche del. 

primer atentado. De lo que sí estaba seguro era de que el 

asesino había estado en contacto con los agentes de la GPU 

que io habían e1iminado, hecho que atribuyó a Siqueiros. 

Recordó, por último, una carta de Trotsky del 23 de julio 

que lo decía. El.. ahora occiso creía que Siqueiros podría 

estar en camino a ia URSS o ios Estados Unidos, y que ia GPU 

no permitiría que declarara en un juzgado mexicano. 72 

En esos días, un anónimo recibido por el juez Carrancá 

encargado del caso le advirtió que: 

"Cual.esquiera gestiones que haga usted en el 
proceso que se instruye a Jacques Manara por el 
homicidio de Trotsky que tiendan a hacerio 
deciarar que es agente de ia GPU y por ende 
acl.arar una cuestión internacional de honda y 
gravísima trascendencia, 1-o pagará usted muy caro. 
Recuerde que 1-a acción poderosa de una 
organización perfecta se infil.tró hasta una 

71 vecl.araciones de Hans en, Agel.off 
Excé1sior, nos. 8506, 8507, 8508, 8509, 851.0, 
25, 26, 27, 30 de agosto de 1.940. 

y Gol.dman. 
851.3: 23' 24' 

7 2 E.l.. H.aciona1, nos. 4091., 4097, 4098: 2, 8, 9 de 
septiembre de J.940. Ver también decl.araciones del. dueno de 
1.a posada Shirl.ey Courts, en que se al.o jaba Mornard. Este 
afirmaba que su cJ.iente recibía correo y dinero extranjero 
en 1.a WeJ.J.s Fargo. 



mansión que se creía inexpugnable. Concrétese 
usted a buscar una causa ordinaria sin pretender, 
en lo más mínimo, hurgar más allá de las fronteras 
de un asunto trillado. No olvide, camarada juez, 
que puede usted ser premiado o castigado segun sea 
su actuación. No lo olvide y tenga siempre 
presente durante la secuela del juicio que hay mil 
ojos sobre usted, de todas razas, que vigilan sus 
actos. Salud, camarada." 73 
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La identidad del asesino constituyó, efectivamente, un 

gran problema para 1-a justicia mexicana. Además de contar 

con pasaporte canadiense y francés, 

de Bélgica, lo que fue desmentido 

.:Legación de ese país. Después de 

Mornard decía proceder 

por el secretario de la 

eso, se negó a aportar 

mayores datos en el proceso. Y pese a todas las presiones en 

su contra, insistió una y otra vez en que el único motivo de 

su solitario crimen había sido la desilusión que le provocó 

Trotsky. 

Ageloff, 

1940. 74 

Negó formar parte de organización alguna. Junto con 

fue declarado formalmente preso el 31 de agosto de 

Unos cuantos días después de ocurrido el ataque, Cárdenas 

hizo un duro pronunciamiento público. Reiteró su defensa del 

derecho de asilo y confesó que había considerado los ataques 

73 

México. 
Raú:L Carrancá. Juez de Coyoacán. 
3 de septiembre de i940. AGN. FLC. 

a Agustín 
546.6/77. 

Leñero. 

74 Años después se identificó a Mornard como el.. ex 
míiíciano cata2án Ramón Mercader_ Según ei testimonio 
reciente de su hermano. ei autor dei asesinato de Trotsky 
nunca habió dei modo en que éste fue preparado. Reconoció. 
sin embargo. como su superior ai agente de ia NKVD, Eytingón 
o Kotov. Luis Mercader y Germán Sánchez. Ram.ón..__M_~ader Mi 
Hermano. Madrid. Espasa. i990. La Ageioff fue iiberada tres 
meses después. Excélsior, no. 85ii, 28 de agosto de i940. E..1.. 
Na&i..onal... nos. 4089. 4093: Lo. 3 de septiembre de i940. Acta 
dei Juzgado de Coyoacán. Sentencia de iibertad de Syivia 
Ageioff. México. 20 de diciembre de i940. AGN. FLC. 
546.6/77. 



anteriores a Trotsky como parte de una lucha política en la 

que el Partido Comunista había gozado de libertad para 

exponer 

defensa 

ideas 

de la 

y programas. 

Revolución 

Su 

y 

gobierno había 

de acuerdo a 

establecidos en la Constitución. Sin embargo, 

actuado en 

los l..ímites 

.en el caso de los comunistas, deseamos 
concretar que si éstos han considerado de utilidad 
a sus intereses abandonar el terreno de 
cooperación con los trabajadores organizados de 
México para su mejoramiento progresivo y para su 
defensa sindical, y se han aliado con un poder 
extraño que representa una agresión a la soberanía 
del país, organizando asaltos a mano armada en 
unión de elementos mexicanos y extranjeros y 
realizando atentados que deshonran a la 
civilización y que ponen en duda la capacidad del 
gobierno y del pueblo de México para mantener en 
la capital misma de la República un estado de 
seguridad y de tranquilidad para los ciudadanos 
que en ella residen, estos elementos han cometido 
el delito de traición a la patria, han prostituido 
sus doctrinas de redención y de progreso 
proletarios, han lesionado a su país poniéndole en 
evidencia, cometiendo un crimen que la historia 
censurará como deshonroso para quien lo haya 
inspirado y como nefasto para quienes lo 
consumaron y cooperaron a su efectividad." 75 
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La asociación entre Partido Comunista, Internacional 

Comunista y GPU parecía ser definitiva en el asesinato de 

Trotsky. Y sin embargo, 

culpabilidad. Respondió 

el Partido Comunista no 

de in.mediato a la 

Cárdenas y le solicitó una audi~ncia. 

reconoció 

acusación 

"Vivamente interesados en aclarar plenamente 
actitud de nuestro partido ante el caso Trotsky e 
inquebrantable posición de luchadores leales causa 
revolución mexicana y socialismo, solicitamos a 
usted carácter urgente conceda entrevista nuestro 

75 Excélsjor. no. B5i3, 30 de agosto de i940. 

su 

de 



comité central., ya que sus declaraciones relativas 
partido comunista nos ponen en el derecho y 
obligación de ser escuchados ampliamente por usted 
y pueblo mexicano al. cual apelamos hoy mismo en 
defensa de nuestra integridad revolucionaria. 
Esperamos respuesta ••• " 76 
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Cárdenas contestó la misiva y concedió la audiencia. 

Después de su informe, los diputados del PRM le solicitaron 

rompiera 

dirección 

con 

del 

ese partido. Lo mismo 

Partido Socialista de 

hizo 

las 

rechazó, sin embargo, su ilegalización. 77 

por escrito 

Izquierdas. 

la 

El 

En septiembre, la hermana de Ageloff ratificó las 

declaraciones de la inculpada sobre l.a presencia de l.os 

agentes de la GPU Stachel (¿Stachal? ¿Strecher?) y Eittelman 

( ¿Hel.man? ¿Bedel.man?) en México y de sus intenciones de 

asesinar a Trotsky. Dijo también que Mornard había estado en 

76 

:J.940. 
Dionisia 

AGN, FLC, 
Enc:i..na a 

606.6/25. 
Cárdenas. México, 30 de agosto de 

77 La carta de:J. PSDLI decía: "Permita-senos fe:J.icitar:J.e 
cordía:J.mente dec:J.araciones prensa hoy ca:J.ificando a 
e:J.ementos pertenecientes a:J. PCM traidores a :J.a patria. 
Efectivamente dentro su período gubernamenta:J. PC fue 
fomentado e impu:J.sado dentro de :J.as propias dependencias 
ofícia:J.es cometiéndose gravísimo error porque gobierno su 
digno cargo convirtióse de hecho facción poLitica tendencia 
tota:J.itaria pretendiendo e:J.ímínar toda costa principios 
democráticos nuestra revoiución y Ieyes país. Organizaciones 
y partidos profundamente revo:J.ucionarios aún avanzados de 
izquierda fuimos tachados enemigos su gobierno sóLo hecho no 
pertenecer a:J. PCM." Brau:J.Lo Ma:J.donado, Presidente deL 
Partido SocLa:J.ista de Zas Izquierdas, a Cárdenas. México. 2 
de septLernbre de Z940. AGN, FLC, 546.6/77. Por su parte, eL 
PCM entregó aZ PresLdente y a :J.a prensa un documento de 25 
hojas para mostrar su inocencia en e:J. asesinato de Trotsky. 
E.J.. Nacional, nos. 4092, 4093. 4099; 2, 4, LO de septiembre 
de :J.940. Agustín Leñero a Dionisia Encina. México. 4 de 
septiembre de 2940. AGN, FLC, 606.6/25. 
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su- casa y afirmó trabajar para "una agencia de los países 

aliados en guerra", a la que compraba armamentos.'ª 

Lo que nunca pudo establecerse fue si existió una 

rel..ación entre estos personajes con la inte1igencia nazi, 

como pareció sugerirlo en sus declaraciones Sylvia Age1off. 

Tampoco se investigaron las hipótesis que el propio Trotsky 

elaboró después del primer ataque en ese mismo sentido. Pero 

fue a partir de la intervención de veteranos de la guerra 

española y ex comunistas en el atentado de junio, que se 

consideró había pruebas suficientes para culpar al Partido 

Comunista del crimen. Nosotros nos atrevemos a pensar que, 

en un entramado internacional tan complejo como el que 

presentaban las ~nvest~gac~ones de la época. y enmed~o de 

una crisis interna tan severa como la que ocurría en el PCM, 

era difícil que a éste se le hubiera encomendado una tarea 

más que formal en un hecho de esa envergadura. 79 

David Serrano, Luis 

consignados en 

atentado a 

septiembre 

Trotsky. 

Matees y Agueda Serna fueron 

como presuntos 

Siqueiros fue 

responsables 

capturado 

del 

en 

Hostotipaquillo, Jalisco, a principios de octubre. Protegido 

durante cinco meses por campesinos de la región en que años 

antes había hecho trabajo sindical, declaró no haberse 

entregado cuando hubo el riesgo de que estallara la rebelión 

almazan~sta, en cuyo caso hub~era cons~derado pr~or~tar~os 

sus deberes militares hacia 1a República. Por lo demás, 

decía haberse enterado de la muerte de Trotsky por los 

periódicos y negó conocer a Sheldon Harte. En lo sucesivo, 

76 EJ. Naciona1, no. 4096. 7 de septiembre de i940. 
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se reservó el. derecho de responder a J.as 

acusaciones que se le hacían, hasta no conocer todo su 

expediente. Confesó únicamente que se había dedicado a 

investigar l.as actividades pol.íticas il.egal.es de Trotsky en 

México ... 0 c:> 

Siqueiros fue decl.arado formal.mente preso por del.itas de 

homicidio, intento de homicidio, allanamiento de morada, 

asociación delictuosa, disparo de arma de fuego, usurpación 

de funciones,. uso indebido del uniforme, robo y daño en 

propiedad ajena ... Val.e señalar que, cuando fue 

interrogado al respecto, 

l.a pena 

decl.aró que el PCM no había tenido 

nada que ver con sus actos, ya que había sido expulsado de 

la organización hacía diez años. En una declaración escrita 

posterior, Siqueiros admitió haber organizado el ataque 

externo a la casa de Trotsky con la intención de extraer 

documentación probatoria de las actividades del dirigente de 

l.a IV Internacional. y aseveró que Shel.don Harte, al. que 

presentó como doble agente, le abrió la puerta. Sería 

79 Cf. Va2entín Campa, 
de Cu2tura Popul.ar, 2978, 
Deutscher citada. 

Mi.. 
pp. 

Testimonio. 
259-264. y 

México, Ediciones 
2a obra de Isaac 

ªº Jefe de2 Departamento de Investigaciones de 2a 
Procuraduría de Justicia de2 Distrito Federa2, a Euquerio 
Guerrero. México, 22 de septiembre de 2940. AGN, FLC. 
546. 6/77. En carta a Cárdenas. Siqueiros so2icitó fueran 
1iberados quienes io acompañaban en e1 momento de su 
detención. David A2faro Siqueiros a Cárdenas. México, 7 de 
octubre de 2940. AGN. FLC, 546.6/77. José 02medo, Maestro de 
escue2a rura2 a Cárdenas. Etzat2án. Ja2isco. 9 de octubre de 
2940. AGN, FLC, 546.6/77. Según sus propias dec2araciones, 
a2gunos de e22os habían participado en e2 asa2to. Ei 
NacionaJ., nos. 4224. 4226, 4227. 4228, 4229: 6, 8, 9, 20, 22 
de octubre de 2940. 
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Í~berado unos meses después, de acuerdo 

testimonio, por orden de Manuel Avila Camacho. 

a su 
S:L 

propio 

Como parte del clima creado por el asesinato de Trotsky, 

pero que tenía su origen en los giros de la política 

nacional., las oficinas del PCM fueron atacadas por 

"pistoleros al servicio de la contrarrevolución" a 
principios de octubre de 1940- En el asalto fueron 

aprehendidos Fernando Granados Cortés, Angel Olivo y otros 

miembros del partido, y resultó muerto Rafael Morales 

Ortega. 82 

Un segundo ataque se produjo poco antes de la sucesión 

presidencial.. Militares intentaron penetrar el local 

comunista 

balazos. 

de la calle de Brasil y fueron recibidos 

En el acto resultó muerto el mayor García. 

a 

Los 
testigos informaron que había habido una denuncia de reunión 

subversiva, que 1os mi1itares fueron a investigar. 83 

La 

toma 

campaña anticomunista tomó mayores vuelos luego de la 

Mientras la CTM de posesión de Avila Camacho. 

ª 1 ~ N.ae.i.Qna.J.., nos. 4130, 4113: 12, 13 de octubre de 
1940. E1 comisario eJida1 de Tequi1a informó poco después de 
1a destitución de1 comandante de reservas de Tequi1a por su 
re1ación con Siqueiros, su comp1icidad en eJ. atentado a 
Trotsky, y por "ser comunista". Comisariado eJidaJ. a 
Cárdenas. TequiJ.a. JaJ.isco. 18 de octubre de 1940. AGN, FLC. 
546. 6/77. Cf. David AJ.faro Siqueiros, Me_U.am.aban el 
Coronelazo, México, Editoria1 GriJa1bo, 1977, pp.358-382. 
AngéJ.ica ArenaJ. a Cárdenas. México. 5 de noviembre de 1940. 
AGN, FLC. 546.6/77. JU uni.Ye:r.s.a.J.., no. 9274. 16 de noviembre 
de 1940. 

82 Firmaba ia 
Nacional, nos. 4125, 

denuncia MigueJ. AngeJ. VeJ.asco. 
4126: 7, 8 de octubre de 1940. 

83 ~i uni.'LE>L:Sa.1., no. 9285, 29 de noviembre de 1940. 
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denunciaba la agitación fascista, 1a prensa conservadora 

culpó a ·los comunistas del zafarrancho en la embajada 

norteamericana .. con toda naturalidad, que 

militantes del. 

Afirmaba, 

PCM habían dado carte1es a 1.as mujeres 

almazani.stas para que hicieran un mitin y provocaran un 

escándalo, pensando en aprovechar después la situación.. JU. 

Uniyersa1 sostenía que comunistas habían organizado apagones 

en el Distrito Federal y atentados contra 1os presidentes 

entrante y saliente .. Justificaba así el. asalto de los 

mayores Cárdenas Montiel, García Gallegos, José Escudero y 

Procopio Ortiz. y del. teniente Carrill.o, al. 1.ocal de ese 

partido .. Habían sido 1os comunistas los primeros en disparar 

cuando se descubrió que se reunían para apoyar la huelga de 

l..os maestros. 

La reacción del PCM fue desconcertante: Dionisia Encina 

declaró que lamentaba la muerte de un miembro del.. ejército y 
que la respuesta armada que sus compañeros habían dado se 

debía a que se pensó que los atacantes eran "provocadores" .. 

No dejó de reconocer, sin embargo, que se estaba creando una 

atmósfera para ilegal.izar al partido .. Ese mismo día reiteró 

su solicitud al respecto el.. pleno del.. Senado, y poco después 

fue relevado de la Secretaría General de 1.a Federación de 

Trabajadores al Servicio del Estado e1 comunista Francisco 

Patino Cruz .. 

El Partido Comunista no volvería a ser considerado aliado 

fiel.. de.1 gobierno, ni sujeta de crédito político.. En los 
ai'\.os posteriores, 1.os gol.pes fueron intensos y el 

desconcierto de sus militantes, mayúsculo.. Pasarían más de 

JU. 
de 1.940_ 

Uniyersa.J., nos .. 9288. 931.3: 1.o. 27 de diciembre 
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_ veinte ._ai'OO§< p~ra que su trágico destino en el. cardenismo 

comenzara a ser analizado desde otra perspectiva. 

-#-· 
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Capitul.o XIV: Fin de fiesta 

A partir de marzo de l.939, l.a geografía de l.os confl.ictos 

agrarios vol.vió a modificarse. Las organizaciones social.es y 

pol.iticas del. país se preparaban para l.a transición y el. 
ejército asumió su papel. en l.a vigil.ancia y control. de l.os 

distintos focos subversivos. Sil.enciosa como ninguna otra, 

la violencia agraria adquirió formas distintas a las que 

había tenido durante todo el. sexenio. Las respuestas 

institucional.es fueron eficientes y rápidas. La experiencia 

adquirida pudo probarse en un espacio pol.ítico cambiante, 
pero del. que ya se habían ubicado ritmos y formas. A vil.a 

Camacho recibió así, un país con exigencias no resueltas y 

en tensión, pero no en guerra. 

1 Coordenadas del cpnf1icto agrarjo: el norte 

Los últimos 

caracterizaron 
dos 

por 

años del. régimen 

l.a reorganización 
de 

de 

Cárdenas se 

l.a oposición 
política y, como en otros períodos, también hubo en el.la 

grandes desigual.dadas. Los grupos con mayor capacidad 

económica utilizaron sus relaciones para adquirir armamento 

más allá de la frontera, mientras que las bandas o gavillas 

se l. imitaran a circular, asaltando pueblos y rancherías, 

como 10 habían hecho en e1 pasado. 

Una nueva configuración estaba en ciernes. Parte de e11a 

1ogr6 sobrevivir a la transición, y otra se disolvió en 

cuanto se definieron l.as nuevas regl.as de convivencia 

nacional. o desaparecieron sus dirigentes. En esta ú.l.tima 

sección intentaremos describir 1a evo1uci6n geopo1ítica de 
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1os grupos armados que se mantuvieron en l.a lucha, 

composición. 

y su 

Durante todo el sexenio, l.as dos Californias sirvieron de 

trampolín para la actividad de grupos armados de oscura 

procedencia. 

seguimiento 

Por 

de 

razones de espacio, hemos 

contrabandistas de oro 

obviado el. 

y seda, 

narcotraficantes y otros mafiosos cuya presencia se sintió a 

lo l.argo del. período, sin que estuviera ligada con la lucha 

pol.itica. Diremos ahora que el. combate de l.a pol.icia y el. 

ejército fueron sistemAticos en su contra, l.o que provocó 

que a mediados de 1939 superaran su aparente indiferencia e 

intentaran 

Este fue 

organizar un 

impedido por 

atentado a la vida del Presidente. 

una acción conjunta del ejército 

mexicano y l.a pol.icía norteamericana, pero permitió 

descubrir parte de los vínculos que sostenían almazanistas, 

amaristas, nazis y compañías petroleras. 1 

El vecino estado de Sonora, en cambio, se mantuvo en una 

cal.ma rel.ativa hasta fines de l.939. Investigaciones l.levadas 

a cabo por 

pretendieron 

l.os nuevos 

involucrar 

dirigentes políticos estatales 

al ex gobernador Yocupicio en 

actividades subversivas con los yaquis, pero é1 estaba muy 

1ejos de eso. El estigma de su asociación con Cedilla lo 

Moers aL Secretario de Estado. Estrictamente 
confidenciaL. MexicaLi. Lo de junio de 2939. SD. NARA, WDC, 
812.00 RevoLutions 472. Miguei Chávez, Ayudante Presidente, 
a RodoLfo Sánchez Taboada. México. L 7 de agosto de 2939. 
AGN. FLC, 564.3/14. DanieLs aL Departamento de Estado. 
México, 13 de septiembre de 2939. Cross Reference FiLe Note. 
SD. NARA. WDC, 812.00 N/64: y despacho 9226. Expediente 
800.20210/381. Eduardo ViLLaseñor a Cárdenas. México. Lo de 
agosto de 2939. AGN, FLC, 564.3/14. C. w. Pfaffenberger. 
inspector, a R.C. Bannerman. Chief SpeciaL Agent. 
Departamento de Estado. San Francisco Post Off ice, L 7 de 
agosto de 2939. SD. NARA, WDC, 822.002 Cárdenas 197. 
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fiabía dejado al. margen de toda actividad 

subversiva .. Un levantamiento de indígenas por 

pol.ítica 

mot:i.vos 

religiosos y el supuesto contrabando de armas por avión, que 

fueron los únicos datos aportados en su contra, carecieron 

de fundamento y de consecuencias .. 2 

Después de las elecciones, los almazanistas establecieron 

un centro de operaciones en Nogal.es, otro en Herrnosíl..1.o y 

uno más en Coyame .. La vigilancia fronteriza 1.es impidió, sin 

embargo, tener continuidad en sus contactos con el exterior 

y sus planes se 

contrabando de 

vinieron 

armas, no 

rápidamente 

tuvieron 

abajo. Además 

capacidad sino 

del. 

de 

incendiar un puente de ferrocarril. en La Noria .. 3 

Desde 

organizar 

capital. 

Chihuahua, Nicolás 

una marcha armada 

Rodríguez 

de sus 

intentó, sin éxito, 

seguidores hasta la 

Dispersos hacía un buen tiempo en otros estados de1 

norte, como Coahui1a y Tamau1ipas, no pudieron más que 

incorporarse de manera subordinada 

Su dirigente murió, como hemos 

anterior, sin pena ni gl.oria 

a ia campana aimazanista. 

afirmado en un capítulo 

en Ciudad Juárez ... Nunca 

2 • General. Ansel.mo Macias. Gobernador. a Cárdenas. 
Hermosil.l.o. Sonora. 1.7 de enero de 1.940. AGN. FLC. 559.3/25. 
General. Jesús Gutiérrez. Jefe de l.a zona mil.itar. a 
Cárdenas. Hermosil.l.o. Sonora. 22 de abril. de 1.940. AGN. FLC. 
559.3/25. ~élsior. nos. 8276. 8279: 4. 7 de enero de 1.940. 

3 Luis del. Río. comandante del. resguardo de l.a zona 
fronteriza. a Cárdenas. Agua Prieta. Sonora. 23 de noviembre 
de 1.940. AGN. FLC. 544.1./34-25. General. Ansel.mo Macias. 
gobernador. a Cárdenas. Hermosil.l.o. Sonora. l.B de septiembre 
de 1.940. AGN. FLC. 544.1./34-25. J::i Univex;:s_al.. no. 9266. B de 
noviembre de 1.940. 
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Í18garon a realizarse sus expectativas de encabezar un 
movimiento revo1ucionario .. 4 

Del.. resto de los grupos armados activos en 1os estados 

nortei'\os, es preciso destacar que sólo tres de e.11.os se 

seña1aron por su actividad hasta fines de 1939. E1 primero 

de el.1os, dirigido por Manuel.. Sandoval en Durango, fue 

diezmado en combate con el ejército, pero sus sobrevivientes 

fueron lo suficientemente hábi1.es para esconderse en la 

sierra y huir a Sinal..oa .. 5 El segundo, de Federico Vázquez, 

huía a salto de mata entre los fugaces combates con el.. 

ejército 6
; mientras que el. tercero, que dirigía Tristán 

Navarro, en Tamaul..ipas, sirvió al.. contrabando de armas desde 

Brownsville y Me Al..l.en.. En este úl.timo, el. al.mazanismo no 

consiguió levantar por su causa sino a ios campesinos de ia 

pequena comunidad ejidal de Corpus, en Río So~o ia Marina. 7 

La actividad subversiva fundamental en ei estado de Nuevo 

León fue dirigida por agentes nazis y aimazanistas y ha sido 

detall..ada en el.. capítulo referido a la sucesión 

presidencia1. A partir de septiembre de 1940, el. general. 

zarzoza condujo un comando que eifectuó la vol..cadura de un 

Entrevista de wiiiiam 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
SD, NARA, WDC, 812.00/30768. 
de i939. 

B1ocker con Nicoiás Rodríguez, 
Chihuahua, 6 de juiio de 1939. 
Excélsigr, no. 8037, 9 de abrii 

Agustín Castro a Cárdenas. 
AGN, FLC, 556.7/6. 

México. i3. i4 de juiio de 
1.939. 

Matias Ramos a Cárdenas. 
AGN, FLC, 559.1/5. 

Durango, 19 de diciembre de 
i939. 

7 Marte R. Gómez a Cárdenas. Ciudad 
Tamauiípas, 24 de mayo de i939: 22 de abrii de 
FLC, 559.~,70: 544.1/34-27. Agustín Castro a 
México, 3 de junio de i939. AGN. FLC, 556.7/6. 

Victoria, 
i940. AGN. 

Cárdenas, 
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tren cerea de Monterrey y a varios enfrentamientos con e1 

ejército. Después de una breve incursión en Aguascal.ientes, 

este individuo fue fusilado por órdenes de Miguel Henríquez 

Guzmán, en Nuevo León.ª 

Antes del. proceso electoral, ninguna actividad armada 

tuvo éxito o representó un peligro para l..os estados del. 

norte del. país. Grupos aislados de guerrilleros fueron 

derrotados, amnistiados o eliminados, en Chihuahua, Durango, 

Coahui1a y Tamau1ipas durante todo el. año de 1939 y no 

vol.vería a producirse en esB región evento armado alguno de 

significación hasta julio de 1.940. 9 

Después de las elecciones, la subversión se alimentó 

temporal.mente de manera artificial.. Proliferaron los grupos 

armados en Chihuahua: entre l.0 y 80 hombres se enfrentaron 

a1 ejército en Delicias, Jul.imes, Cuauhtémoc, Ciudad 

Guerrero, San Nicolás, San Lorenzo y Chihuahua. 

septiembre y octubre de 1940 resu1taron, a 

declaraciones que hemos citado de Cárdenas, 

Los meses de 

pesar de las 

una pesadilla 

ª Genera2 Lucas GonzáLez TiJerina, Jefe zona miLitar, a 
Cárdenas. .l!guascal.ientes, 29 de septiembre de 1.940. AGN, 
FLC, 544.1./34-1.. Miguel. Henriquez Guzmán a Cárdenas. 
Aguascal.ientes, 1.o de octubre de 1.940. RGN, FLC, 544.1./34-
1.8. Al.fredo La Mont, jefe de ayudantes del. Presidente, a 
Cárdenas. México, 3 de octubre de 1.940 . .l!GN, FLC. 544.1./34-
1.8. José Reyes Nava a Cárdenas. Tol.uca, Estado de México, 3 
de octubre de 1.940. AGN, FLC, 544.1./34-1.8. ~é~. no. 
8499, 1.6 de agosto de 1.940. 

9 Amnistía a Guadal.upe Muñiz en Chihuahua. Muerto en 
combate el. ex munícipe de Rosal.es, Coahuil.a. Guadal.upe 
Cedil.1.o. Rendición de Maximino Moral.es, Amador y Francisco 
Sal.as, Guadal.upe Campos y Torihio Val.dez: combates con 1.a 
gavil.1.a de Mauricio Gonzál.ez en Durango. Amnistía a Apol.inar 
•·!oral.es y Eduardo '•fedina en Tamau1-ipas. .l!gustin Castro a 
Cárdenas. México, 7, 9, 1.5 de junio: 1.8 de jul.io: 22 de 
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antes del. fin de noviembre. 
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chispa rebel.de se agotó 

volvieron a producirse 

después hechos que pudieran ser reseñados por a1guna de las 

fuentes que hemos consul.tado. 10 

En Durango, las guerri1l.as al.mazanistas comandadas por 

Simón Gonzál.ez, Benjamín Sanabria y Francisco Al.. varado 

asolaron las zonas norteñas de San Diego, Casca te, Lerdo, 

San José de l.a Montana, Sierras Magistral., San Simón y San 

Bernardo durante l.os meses de septiembre y octubre de l.940. 

Coincidió su desaparición con la de sus semejantes en el 

vecino estado de Chihuahua. 11 

de 

En Tamaulipas Fulgenio Jasso 

l.940 y organizó ataques a 
reapareció después de julio 

vías de ferrocarril. en las 

estaciones de Lavin y San Francisco. Además de su grupo, que 

Tula, llevaron a cabo operaba en l.os alrededores de 
actividades armadas l.os de José Isabel. Carrizales en 

Jaumave, Saturnino Cervantes en Palomillas, y otros no 

identificados en Al.dama y Soto La Marina. Al. igual. que en 
l.os otros casos mencionados, 

noviembre de 1..939. AGN. FLC. 
8951... 25 de diciembre de 1..939. 

l.a fal.ta 

556.7/6. 

de alimentación, 

EJ... Uniyersa1, no. 

:L C> Agustín Castro a Cárdenas. Chihuahua. 28. 29 de 
septiembre de 1..940. AGN. FLC. 556. 7/6. EJ.. Naciona1, nos. 
41..1..4. 41..24. 41..28. 41..31... 41..34. 41..36; 26 de septiembre: 6. LO. 
1..3, L6. LB de octubre de L940. 

11 Tomás Gal..ván a Cárdenas. vurango. 21.. de septiembre 
de 1..940. AGN. FLC. 559.1../5. Agustín Castro a Cárdenas. 
Chihuahua, 28 de septiembre de 1..940. AGN. FLC. 556.7/6. Juan 
José Ríos a Cárdenas. Durango. 25 de octubre de 1..940. AGN. 
FLC. 559.L/5. Comunicaciones de La jefatura de zona miLitar 
a Cárdenas. Durango. 30 de noviembre de 1..940. AGN. FLC, 
544.L/34-9. Ex.c.é.J...s..i.=. no. 8506. 23 de agosto de L940. EJ.. 
Naciona~. no. 4LL4. 26 de septiembre de 1..940. 
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d~rección, pago y parque 1es impidieron mantener e1 ritmo y 
se dispersaron antes de diciembre de 1940. 12 

En 1a costa del. Pacífico, e1 caso de Sinal.oa debe 

mencionarse aparte .. Enmedio del conflicto político electoral 

que produjo l.a campaña de Rodal.fo Loaiza, este estado fue 

presa de 

bandidos, 

un movimiento combinado 

que obstaculizaron 

de 

1a 

guardias 

reforma 

b1ancas y 

agraria .. 

Particularmente al sur, en l.as cercanías de Mazatlán, los 

1egendarios "Culiche" y "el. Gitano" se asociaron a poderosos 

intereses latifundistas que les proveyeron armas y parque 

para atemorizar a los campesinos.. Cárdenas ordenó el 

reforzamiento de la presencia del ejército y la dotación de 

armas a las reservas rurales, pero sus acciones resultaron 

insuficientes para contener a quienes resultaron ser 

resistentes enemigos .. 13 

Los confl.ictos se recrudecieron tanto al norte como al 

sur de ese estado después de la elección presidencial, pero 

poco tuvieron que ver con esa coyuntura. Alrededor de los 

Mochis, una batalla a muerte se llevó a cabo en e1 sindicato 

12 Marte R. Gómez, Gobernador, a Cárdenas. Tamauiipas, 
27 de sept:iembre de 1940. AGN. FLC, 544.1/34-27. Agust:in 
Cast:ro a Cárdenas. Tamau1ipas, 28, 29 de sept:iembre de 1940. 
AGN, FLC, 556.7/6. E.l. Nacional.., no. 4114, 4124: 26 de 
sept:iernbre: 6 de oct:ubre de 1940. 

13 A1ejo Gonzál.ez a Cárdenas. Mazat:1án, 10. 2 de marzo 
de 2939. AGN, FLC, 559.1/67. Agust:in cast:ro a Cárdenas, 
México, 5 de junio: 13 de diciembre de 1939. AGN, FLC, 
556.7/6. Lázaro Cárdenas a A1ejo Gonzá1ez. México, 27 de 
junio de 1939. AGN, FLC, 555.2/74. Agust:in Leñero, Srio. de 
1a Presidencia, al. Procurador General. de 1a Repúbl.ica. 
México, 7 de marzo de 1939. AGN, FLC, 564.3/14. Danie1s al. 
Secretario de Est:ado. México, 10 de noviembre de 1939. SD. 
NARA, WDC, 812.00/30858. ~é1sior, nos. 8118, 8123, 8568: 
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ázü.carero 
el.. sur, 

para 

1os 

expulsar a l..os comunistas; mientras que, 

rebe1des siguieron asa1tando pob1ados 

en 

y 

asesinando campesinos. 14 

En e1 estado de Nayarit, brotes ais1ados de bandidaje 

ocurrieron a1rededor de Santiago Ixcuint1a, en 1a productiva 

región de1 1itoral.. Sus dirigentes, Pedro Celedón y Pedro 

Araiza ("el. Aracha") fueron detenidos en junio de l.939. Otro 

pequeño grupo, dirigido por Federico Rendón y un ex capitán 

del.. ejército, merodearon en los meses siguientes Tepic, sin 

causar mayores daños. No se registró al.1í violencia 

poselectoral. 15 

Algo semejante ocurrió 

progresar la acción rebelde. 

en Zacatecas, donde nunca pudo 

Las gavil.1as de Alfredo García, 

Alfonso Casil.1as, José 

1iquidadas entre marzo y 

Rivera 

julio, 

y 

y 

Taurino Sierra fueron 

Cruz López se rindió en 

octubre de l.939. 16 Al. año siguiente, la rebelión 

al.mazanista tuvo allí escasos ecos: 230 ejidatarios de Los 

Pinos y un grupo de bandoleros dirigidos por Máximo Flores 

30 de :junio. 
1Jniyersa1"' no .. 

5 de :juLio: 25 de octubre 
8879. L3 de octubre de L939. 

de L939. 

14 ALfredo Cisterna a Cárdenas. CuLiacán, SinaLoa. 2L 
de octubre de L940. AGN. FLC, 559.L/67. :E..l. Universal., nos. 
9143. 9L62: 7, 26 de :juLio de L940. 

15 Agustín Castro a Cárdenas. México. 9 de 
1939. AGN, FLC, 556.7/6. Lorenzo Jiménez. 
comunidades Agrarias, a Cárdenas. Tepic, Nayarit, 
de 1940. AGN. FLC, 559.1/67. Excél.sjor, no. 8L23, 
de L939. 

:junio de 
Liga de 

8 de marzo 
5 de :iuLio 

16 Agustín Cast::ro a Cárdenas .. 
4 de :ju1io: 12 de octubre de 1939. 

México, lo de marzo; 
AGN, FLC, 556.7/6. 

Lo. 
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fueron 1es únicos hechos a comentarse en 1os momentos de 

mayor tensión .. 1 7 

Interesa destacar, en cambio, que en San Luis Potosí 

siguió mucho tiempo presente 

persecución del ejército fue 

el fantasma 

implacable, 

de Cedilla. La 

y muchos éxitos 

cosechó en camino, 

ocurriendo vol.aduras de 

Carritos, Santa María del 

pero no impidió que siguieran 

trenes y as al tos a poblaciones. 

Río y Cárdenas fueron escenario de 

ataques frecuente de bandas armadas entre marzo y julio de 

1939. Mucho tiempo después de la muerte de su dirigente, se 

identificaba a los alzados de la zona como partidarios de 

Marce lino 

cedillista 

reavivó el 

Zúniga e Higinia Cedilla. El regreso del ex 

Fulgencio 

fuego del 

Jasso, convertido en al.mazanista, 

resentimiento y consiguió a1gunos 

adeptos para una nueva rebel.ión contra el gobierno. Jasso 

organizó allí algunas actividades rebeldes los últimos meses 

de ese año .. 

17 Juan Izaguirre. :jefe de zona mil.itar, 
zacatecas. 27 de septiembre de 1.940. AGN, FLC. 
Naciona1. no. 41.24. 6 de octubre de 1.940. 

a Cárdenas. 
559. 1./24. El. 

:J..B Montgomery al. secretario de Estado. san Luis Potosí, 
8 de :junio de 1.939. SD. NARA. WDC. 81.2.00 Revol.utions 427. 
Xeníente Coronel. Pedro Gonzál.ez a Cárdenas. San Luis Potosí, 
2 de :jul.io de 1.939. AGN. FLC. 541./21.38. Juan Cisneros. Liga 
de Comunidades Agrarias. a Cárdenas. Guadal.a:jara, Jal.isco, 
27 de :jul.io de 1.939. AGN, FLC, 541./21.38. Agustín castro a 
Cárdenas. México. 2L de octubre; 24 de noviembre; 21. de 
diciembre de 1939. AGN, FLC. 556.7/6. Domitil.o Rosal.es a 
Cárdenas. Cárdenas. San Luis Potosí. 23 de octubre de 1939. 
AGN. FLC, 541/2224. Daniel.s al. secretario de Estado. México. 
10 de noviembre de 1.939. SD, NARA. WDC, 812.00/30858. 
Euquerio Guerrero al. Gobernador de San Luis Potosí. México, 
7 de diciembre de 1939. AGN. FLC, 559.1./53. Excé1sior, nos. 
8037, 8133, 8200, 821.2, 8227. 8230: 9 de abril.; 1.5 de :jul.ío; 
18, 30 de octubre: 1.4, 1.7 de noviembre de 1939. El. 
Universal, no. 8880. 1.4 de octubre de 1.939. 



Entre - ~nero y junio de 1940, 

descarri1ar 6 trenes de la capital 

mientras que en Ciudad del Maíz, 

1os rebe1des lograron 

de1 estado a Tamaulipas; 

las venganzas políticas 

contra los ex cedillistas arrepentidos se convirtieron en 

cosa frecuente.. Se trataba de un aviso de lo que podría 

ocurrir si estallaba el movimiento almazanista, pero una vez 

más, la rebelión nació con poca sangre en las venas .. 19 

Después de las elecciones se produjeron cuatro atentados 

mAs a vías de ferrocarril. Rebeldes al mando de Filogonio 

García y posiblemente del propio Fulgencio Jasso organizaron 

actividades armadas en la zona de frontera con Tamaulipas: 

El Meco, Ciudad Ocampo, Carritos, Villa Juárez, Peñasco, la 

So1edad y CArdenas. La pequeña guerra de los ex cedi11istas 

cobró como víctima a Higinia Cedilla, fusilada -según la 

denuncia penal- por sus captores. Después de noviembre de 

1940, los últimos cedillista-almazanistas se dieron a 1.a 

fuga .. 20 

19 Gregario Zapata aL Jefe de Operaciones MiLitares. EL 
Custodio, San Luis Potosi, Lo de febrero de L940. AGN, FLC, 
54L/2307. El.. UniY.e.x:.saJ.., nos. 8976, 9088, 9098, 9LL3, 9L3L: 
2J. de enero: L2, 22 de mayo: 6, 25 de :junio de J.940. 
J::xcéJ...s...i...o_¡, no. 832L, J.9 de febrero de L940. 
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Agustín Castro a Cárdenas. TamauJ.ipas, 28 de 
septiembre de L940. AGN, FLC, 556.7/6. Expedientes de cartas 
a Cárdenas, eJ. Secretario de Gobernación y de Defensa. San 
Luis Potosi, J.J. de noviembre de L940. AGN, FLC, 544.J./34-23. 
Licenciado Pedro Marroquín.. Centro de Profesionistas 
Potosinos, a Cárdenas. San Luis Potosi, 28 de noviembre de 
L940. AGN, FLC, 544.J./34-23. David GonzáLez, gobernador, a 
Agustín Leñero. San Luis Potosi, 25 de noviembre de L940. 
AGN, FLC, 544.J./34-33. EJ.. UniversaJ.., nos. 9J.40, 9280, 9293: 
23 de :junio: 4 de :juJ.io: 6 de diciembre de J.940. ~_x_célsior, 
no. 8484, J.o de agosto de L940. E.l.. Naciona1, nos. 4124, 
4J.28, 4J.34: 6, J.O, J.6 de octubre de L940. 
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2 Cri ~te_ros siparquistas y a1mazapistas· ei centro 

La organización 

nuevo aliento a la 

sus actividades 

del sinarquismo dio, indudablemente, 

oposición religiosa del pais. Sólo que 

políticas se combinaron de modo 

desequilibrado con la lucha armada. Determinante de esta 

evolución fue sin duda la acción del ejército, que obligó a 

dispersarse a los restos del movimiento cristero. 

No deja de ser significa~ivo en ese sentido el desarrollo 

de la guerrilla jalisciense. A mediados de 1939, habia sido 

obJ..igada a huir hacia el norte del estado, donde rehizo 

parcialmente sus fuerzas entre Mezquitic, Villa Guerrero y 

Colotlán. Sus semejantes al sur, en Ciudad Guzmán, sufrieron 

enormes bajas, y al oriente, en la zona de los Altos, apenas 

si pudieron incorporarse a la lucha. Diezmados y 

hostilizados, estos grupos fueron indudablemente quienes más 

fuertes golpes recibieron y menos capacidad de resistencia 

tuvieron durante 1939. 21 

A principios de 1940, el 

rebeldes de Villa Guerrero, 

los Lagos y Atotonilco, en 

permanecieron activas las 

ejército 

al norte; 

la zona 

bandas de 

acabó con los focos 

Tonila, 

de los 

San Juan de 

Altos. Sólo 

secuestradores de 

"' 1 Agustín Castro a Cárdenas. GuadaL a:j ara, Lo, 3 de 
marzo: 1-5 de :junio: 7 de octubre: 6, 1-2, 21- de diciembre de 
1-939. AGN, FLC, 556.7/6. José AguíLar Navarro a Agustín 
Leñero. GuadaLa:jara, 1-2 de marzo de 1-939. AGN, FLC, 
559.1-/23. Francisco Hernández Martínez, 20 cdte. zm, a 
Cárdenas. JaLisco, 26 de diciembre de 1-939. AGN, FLC, 
541-/1-1-93. ~, nos. 8031-, 8058, 81-26, 81-31-, 8203: 4 de 
marzo: 30 de abríL: 9 de :juLio: 9 de agosto: 21- de octubre 
de 1.939. 



hacendados_ y comerciantes 

Guzmán, al sur .. 22 

en los alrededores de Ciudad 

Seis meses después, la pacificación del estado permitió 

un proceso de transición relativamente incruento.. Durante 

los últimos meses del gobierno de Cárdenas, sólo registramos 

allí un hecho armado, lo que indica que, de una u otra 

manera, se alcanzó un grado de estabilidad mayor que en 

todos los períodos anteriores. 23 

En Michoacán, la activid-ad armada se redujo a su mínima 

expresión durante 1939. No puede decirse siquiera que esta 

zona constituyera un núcleo de actividad sinarquista, ya que 

prácticamente toda las denuncias y folletos de propaganda se 

originaron 

principios 

facilidad 

y difundieron 

de 1940, el 

un brote armado 

en zonas distantes .. 2 4 

ejército combatió con 

en Huetamo, al sur del 

Todavía a 

relativa 

estado y 

resolvió otros conflictos por tierras que habían provocado 

violencia cerca de Uruapan .. Nada indicaba que pudiera 

generarse una reacción poselectoral de alguna importancia en 

el estado .. . 2 5 

22 Agustín castro a Cárdenas. México, 27 de marzo de 
L940. AGN, FLC, 556.7/6. Unión NacionaL de Veteranos de La 
RevoLución a Cárdenas. México, LO y L4 de _junio de L940. 
AGN, FLC, 556.6/28. EK~él.si.o~. no. 8337, 5 de marzo de L940. 
Ei. Universal, nos. 9048, 9059, 9LL5, 9L23: Lo, L2 de abriL: 
9, L7 de _junio de L940. 

L939. 

JU. Ha.ci<inal.,no. 4L28, LO de octubre de L940. 

Agustín 
AGN, FLC, 

castro a 
556.7/6. 

Cárdenas. México, L5 de _junio de 

25 Lorenzo Muñoz, oficiaL mayor de La Secretaria de La 
Defensa, a Cárdenas. México, 3 de _junio de L940. AGN, FLC, 
556.7/6. Ei. Universai., no. 8982, 26 de enero de L940. 
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Sin emb~rgo, a partir de septiembre de 1940, brotes 

armados de almazanistas se produjeron en Zacapu, Huetamo, 

Chilchota, Vista Hermosa, Yurécuaro, Tafetán, Uruapan, Nueva 

Italia, Ecuandureo y San Miguel. El hecho de que fueran 

controlados por el ejército no puede indicarnos otra cosa 

que se había acumulado un potencial.. opositor en l..a zona, del 

que sólo se conocería por sus estallidos esporádicos. 26 

En Guanajuato, en cambio, la actividad de los 

sinarquistas tuvo un auge inesperado a partir de mayo de 

1939. La combinación de bandas armadas y oposición política 

resultó particularmente explosiva. No podemos dejar de lado 

el que Miguel. Henríquez Guzmán hubiera sido asignado a l..a 

jefatura de la 

impedir, sin 

zona en el mes 

embargo, que 

de 

la 

concentrara durante los meses 

Allende 

julio. Su mano dura no pudo 

actividad 

siguientes 

y Dolores 

subversiva se 

entre 

Hidalgo, 

Celaya, 

en el.. Irapuato, San Miguel 

corazón del estado. Al1í ocurrió el renacimiento de la 

subversión religiosa en el país. 27 

26 cartas a Cárdenas y Agustín Leñero. Míchoacán. 9 de 
septíembre de 1.940. AGN. FLC, 544.1./34-1.5. Faustíno 
Espínosa. comandante de l.a reserva del. 65 regímíento. a 
Cárdenas. Míchoacán. 27 de novíembre de 1.940. AGN. FLC, 
544.1./34-1.5. Ei H.a&.i...Qna.J., nos. 41.1.4, 41.23, 41.24, 41.28, 
41.36: 26 de septiembre: 5. 6. LO. 18 de octubre de 1.940. 

27 Daníel..s al.. Depart:.ament:.o de Estado. cross Reference 
Fil.e Note. Méxíco. 1.8 de jul.io de 1.939. SD. NARA, WDC, 
81.2. 00/30784: despacho 881.3. 812. 504/1.874: 81.2. 00 N/53: y 
81.2.00 F/27. Agustín Castro a Cárdenas. México, 25 de abríl.: 
5, 9, 1.4 de :Junio: 1.3, 1.5. 1.8 de jul.ío: 8 de agosto: 24 de 
novíembre de 1.939. Adal.berto Te:jeda a Cárdenas. México. 28 
de agosto de 1.939. AGN. FLC. 559.3/2. Ex..cé].._s_i._or_, nos. 8066. 
8085, 81.08, 81.1.4, 81.28. 81.29. 81.31., 81.32. 81.33, 81.36. 81.37. 
821.6: 9, 28 de mayo: 20, 26 de junio: 1.3, 1.4. 1.5. 1.8. 19 de 
jul.io: 6. 1.1. de agosto: 6 de novíembre de 1.939. 
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En 1og pri~-~ros meses de 1940 se descubrieron dos focos 

subversivos en León y El Cubo y ambos fueron combatidos con 

éxito. Más difícil sería erradicar en cambio, la 

concentración sinarquí.sta en Celaya, que logró consolidar 

una alianza campesina para denunciar ante el Senado el 

"cacicazgo de los presidentes de las comunidades agrarias" 

impuestos por el gobierno. 2 ª 

Sin embargo, 
retiraran del 

el hecho de que los 

proceso electoral fue 

sinarquistas se 

determinante para 

en el impedir 

período 

vecinos, 

que proliferaran ~as 

posterior. De manera 

Guanajuato resultó 

actividades 

sorprendente, 

armadas 

frente a sus 

un estado excepcionalmente 

tranquilo en los meses que antecedieron a la sucesión. 

Querétaro se convirtió en otro centro de actividad de los 

sinarquistas. A mediados de 1939, éstos tuvieron capacidad 

para realizar manifestaciones de hasta 5,000 personas en la 

capital del estado. Grupos armados amenazaban, en tanto, el 

tránsito hacia la ciudad de México. Poco a poco~ sin 

embargo, la acción del ejército y los requerimientos de la 

campaña presidencial los obligaron a fundirse con el 

almazanismo. 29 

Un año después, un 

resentimiento social 

solo 

y 

evento mostró 

político de 

los alcances del 

1os opositores 

queretanos. 

linchado por 

Un grupo de judiciales estuvo a punto de ser 

los campesinos 

los tomaron por comunistas. 

del 

No 

26 Excé1sior; no. 8314, 
J.ln.i.y_==.al._, nos. 9078, 9092: 1o, 

pueblo de Hércules, 

hubo quien atizara 

quienes 

el fuego 

11 de febrero de 1940. 
16 de mayo de 1940. 
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l.os meses pig~ientes y el. retiro pol.í tic::o temporal. de l.os 

sinarquistas tuvo un efecto pacificador. Los últimos hechos 

armados se registraron durante el mes de agosto de 1940. 

De l.os otros l.ímites de l.a capital. del. país, sól.o Puebl.a 

siguió siendo un problema relativo para el mantenimiento de 

la seguridad. El ataque a vías de tren y el asedio de bandas 

armadas a pequeñas poblaciones se combinó con el. crecimiento 

del. almazanismo en Teotitlán, Ixtacamastitlán, Xaltianguis e 

Izúcar de Matamoros en los últimos meses de 1939. 31 

Entre febrero y mayo de 1940, la actividad armada en ese 

estado resultó en el descarrilamiento de 4 trenes c::on 

destino a la ciudad de México y las actividades rebeldes se 

mantuvieron alrededor de Izúcar de Matamoros. Todavía hacia 

fines de l.940, 

ferrocarril. y el 

se produjeron dos atentados 

asesinato de dos dirigentes 

a vías 

obreros-

de 

Sin 

embargo, el panorama general del es~ado no representaba, al 

fin del sexenio, un problema de seguridad como el que había 

sido durante los años anteriores- 32 

29 Excéls.i_or_. nos. 8086. 8074, 8i36: 17, 29 de mayo; i8 
de juiio de i939. 

3C> El. J..Ini.yersa.J.., no. 9iii. 4 de 
Excélsior. no. 8495. 12 de agosto de i940. 

junio de i940. 

31 Agustín castro a Cárdenas. México. 19 de juiio de 
i939. AGN. FLC. 556.7/6. Benito So1ano a cárdenas. San 
Martin Texme1ucan, 28 de diciembre de 1939. AGN. FLC, 
559.1/i5. Leonardo Garcia a Cárdenas. San Pedro Acoquiaco. 
Puebia. 26 de noviembre de i939. AGN, FLC. 559.1/87. 
~~.l._s.i_or. nos. 8074. 82io. 8241: i7 de mayo. 28 de octubre: 
29 de noviembre de 1939. El. Universal., nos. 8933, 8947. 
8954: 7. 22. 29 de diciembre de 1939. 

3 2 Coronel. 
de febrero de 

Gabino Vizcarra. 
i940. AGN, FLC. 

UNVR, a Cárdenas. México. 
54i/ 2309. Luis Mendieta 

8 
a 



527 

En .ei- _Est~do de 

ataques esporádicos 

Sul.tepec, Tenancingo, 

México, pequeftas bandas real.izaban 

en Jocotitlán, Teo1oyucan, Texcoco, 

Amecameca y Tl.al.nepantl.a a fines de 

l.939. Nada que se aproximara a l.as antiguas hazanas de El. 

Tal.l.arín, aunque su actividad se mezcló con la de l.os 

almazanistas. Después de l.a toma de posesión de Avila 

Camacho, se 

Lerma,. pero 

ejército. 3 3 

registraron 

de ellos se 

hechos 

encargó 

armados en Atlacomu.lco 

con relativa facil.idad 

y 

el 

A ambos extremos de la capital, las costas gu.errerense y 

la veracruzana, fueron escenario de escasas actividades 

armadas hasta mediados de 1939.. La presencia de guardias 

blancas pareció temporalmente 

eliminada por completo.. Fue la 

controlada, aunque no 
el su.cesión presidencial 

evento que puso en estado de alarma a estos dos 

Desde los Qltimos meses de 1939, l.os asesinatos 

presagiaron la tormenta, al consti tu.irse en la 

estados. 

políticos 

forma de 

presión más usada para impedir la reorganización de una 

alternativa radical. 34 

Cárdenas. PuebLa. 24 de septiembre de L940. AGN, FLC, 
544.L/34-27. JU. UniYersa.J.., nos. 8980, 8986, 902L, 9073, 
9082, 9098, L0003; 24, 30 de enero; 5 de marzo; 26 de abriL; 
6, 22, 27 de mayo; 3, 4 de noviembre de L940. Excélsíor, 
nos. 833L, 8488; 27 de febrero: 5 de agosto de L940. 

33 Agustin Castro a Cárdenas. México, 22 de febrero de 
L940. AGN, FLC, 556.7/6. Excélsim:::, nos. 8044, 809L, 8L28, 
8L38, 8L44, 8L50, 8209. 82LO, 82LL. 8333; L6 de abriL; 3 de 
:junio; LO. 20, 26 de .JuLio; 28 de agosto; 27, 28, 29 de 
oct:ubre de L939; Lo de marzo de L940. JU. llniY.e.J:::.S.al... nos. 
8947. 8952. 9057, 9282, 9300: 22, 27 de diciembre de L939; 
LO de abriL; 2, L7 de diciembre de L940. 

34 Guerrero: Ver Lo referent:e aL asesinato deL diput:ado 
FeLiciano RadiLLa. Agustín Castro a Cárdenas. México. 5 de 
.Junio de L939; 28 de abriL de L940. AGN. FLC. 556.7/6. 
Fernando Barroso a Cárdenas. San Ignacio, Guerrero, 22 de 



-A partir 

escenario de 

de enero 

violentas 

de 1940, 

luchas 

campesinos, ataques a pueblos y 

Veracruz volvió a 

agrarias. Asesinatos 

hasta insubordinación 
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ser 

de 

de 

autoridades en alianza con guardias blancas se produjeron en 

Zongolica, Soledad Doblado, Jilotepec, Cocoatzintla, Tampico 

Alto, Coatepec, A1totonga y los Tuxtlas. Durante los meses 

previos a 

atentados 

la elección presidencial ocurrieron, 

a las vías del ferrocarril. Sólo dos 

pudieron ser descubiertos a tiempo. 35 

además, 7 

de ellos 

Al final del período, los conflictos agrarios se 

redujeron a su nivel tradicional, posiblemente gracias a a 

la campaña de despistolización llevada a cabo por la 

jefatura mi.litar. Hechos de violencia se produjeron en 

Coacoatzintla, Xi.ce, Ursulo Galván y Cosamaloapan, pero 

noviembre de 1.939. AGN. FLC, 559.1./86. Excélsior, nos. 81.04, 
831.2, 831.3. 8314: L6 de Junio de 1.939: 9. LO. LL de febrero 
de 1.940. Veracruz: Ver, por eJempLo. 1.os asesinatos del. 
dirigente de 1.a Liga de Comunidades Agrarias, Eduardo 
Guichard. de Agustín Castel.án y del. ingeniero encargado del. 
desl.inde del. ejido de Pl.atón Sánchez: y el. atentado contra 
el. dirigente del. Partido Social.ista de 1.as Izquierdas de 
J al.apa. Rafael. Aguil.ar a Cárdenas. San Luis Potosi. 24 de 
octubre de 1.939. AGN. FLC. 541./2223. Excé1sior, nos- 8032. 
81.50, 8206: 5 de marzo: Lo de agosto: 23 de octubre de 1.939. 
E.J._ Universa1, no. 8953, 28 de diciembre de 1.939. 

3 5 Antonio Pedraza. secretario 1.ocal. del. PCM. a 
Cárdenas. Veracruz. 6 de marzo de 1.940. AGN, FLC. 544.1./34-
29. Ernesto sol.ano, Comité Estatal. del. PCM, a Cárdenas. 
Jal.apa, veracruz, 6 de marzo de 1.940. AGN. FLC. 544.1/34-29. 
Euquerio Guerrero ai gobernador de Veracruz. Transcribe 
denuncia de Ernesto So2ano de Jal.apa. México, 2 de mayo de 
1.940. AGN, FLC, 404.1/2940. Lorenzo Muiioz, oficia1 mayor de 
1.a Secretaria de 1a Defensa. a Cárdenas. México. 3 de junio 
de 1.940. AGN, FLC, 556. 7 /6. Partido Comunista Mexicano a 
Cárdenas. veracruz, 18 de Junio de 1.940. AGN. FLC. 
542.1./L21.. Excé1sior, nos. 8279, 8282, 8344: 7, 1.0 de 
enero: L2 de marzo de 1.940. E.l.. Universa1. nos. 8973. 8977, 
9039, 9040. 9073, 9090, 9094, 9098, 91.1.0; 1.7, 23 de enero: 
23, 24 de marzo: 26 de abril.: 1.4, 18, 22 de mayo: 3 de Junio 
de 1.940. 



tóaos ellos estaban referidos a la lucha por tierras entre 

campesinos, guardias blancas y autoridades locales, y no a 

los avatares de la sucesión. 36 

En Guerrero se estableció, en cambio, otro centro 

almazanista, dirigido por Raúl. Andrew Al.mazán. Este 

distribuyó armas y promovió levantamientos en Chilapa, 

Temizco, Xochihuehuetla, Ayotiznapa, Coatán, Ometepec, 

Ixtlahuaca, Tecolapa, Zirándaro y Tlapa. Al igual que en 

Chihuahua, los almazanistas se distribuían en grupos de 20 a 

60 armados. El estado no seria pacificado hasta el mes de 

diciembre de 1940. 37 
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36 Ernesto Rodríguez. Consejo de Administración de La 
TembLadera, a Cárdenas. Veracruz, 28 de octubre de L 940 _ 
AGN. FLC. 544.L/34-29. Dirección GeneraL de Correos y 
TeLégrafos. México. 23 de noviembre de L940. AGN, FLC. 
544.L/34-LL. EJ. IDti.Y_e~. nos. 9L34, 9L5L, 9259, 9282: 2, 
LS de juLío: Lo de noviembre: 2 de diciembre de L940. 
Excélsior, no. 8487, 4 de agosto de L940. 

37 Agustín Leñero a Los secretarios de Gobernación y 
Defensa. Transcribe carta deL diputado Nabor Ojeda, de 
ChiLpancíngo. México. Lo de agosto de L940. AGN, FLC. 
559.3/L3. Francisco urquízo. jefe deL Estado Mayor, aL 
comandante de La 27 zona míLítar en IguaLa. México, 9 de 
octubre de L940. AGN. FLC. 544.L/34-LL. Sociedad de aLumnos 
de La escueLa Ricardo FLores Magón a Cárdenas. Guerrero. L4 
de octubre de L940. AGN, FLC, 544.L/34-LL. Diversas cartas a 
Cárdenas. oaxaca. LS de octubre de L940. AGN, FLC, 544.L/34-
19. Trinidad Uriósceguí a Cárdenas. Guerrero, 2L de octubre 
de 1940. AGN, FLC, 544.L/34-:LL. He:Ladío Duarte, casa deL 
agrarista, a Cárdenas. Guerrero. :Lo de noviembre de 1940. 
AGN, FLC. 544.:L/34-J..L. Rafae:La Ai'lorve a Cárdenas. 
Ayotzínapa, Guerrero. 5 de noviembre de 1940. AGN, FLC. 
544.1/34-:LL. CoroneL y Senador Nabor Ojeda a Cárdenas. 
Transcribe informe de:L jefe de La zona míLitar. México. L2 
de noviembre de 1940. AGN, FLC. 544.L/34-LL. Dirección 
GeneraL de correos y Te:Légrafos. "Parte de Novedades._." 
México. 23 de noviembre de 1940. AGN, FLC. 544.L/34-:LL. EJ. 
Naciona..l.., nos. 4LJ..2. 4133. 43.44: 24 de sepcíembre: is. 26 de 



530 

3 - Naz:i s dueños de plantac.iones y campesjpo5 ep el. 511r 

En el estado de Chiapas, la campaña almazanista descubrió 

una red de nazis, falangistas y almazanistas que planearon 

el ingreso triunfal de quien esperaban fuera el cand:!..dato 

del orden en México .. Hemos detallado ya en otra oportunidad 

sus movimientos, pero vale la pena destacar que sus vínculos 

con los nazis establecidos en Ciudad Juá.rez, Monterrey y 

Salti11o fueron como nunca intensificados durante la campa~a 

presidencial .. 3 ª 

En Oaxaca, en cambio, hemos 

hechos armados en l939, que 

registrado un 

durante todo 

número menor de 

el resto del 

período. Ello puede deberse a que, frente a la subversión 

norteña y sureña en Chiapas, fuera considerado por la prensa 

nacional como un estado en el que ocurrían conflictos sin la 

trascendencia de los otros. En todo caso, las comunicaciones 

con el centro fueron siempre escasas y difíciles. 

Durante 

violencia 

los 

volvió 

primeros meses 

a azotar las 

de l940, en 

comunidades 

cambio, 

agrarias 

la 

de 

Ocot1án, Laogaya, Pinotepa Nacional, Huaxtepec y 

Silacayoapan. Una extraña combinación de gavillas, defensas 

sociales y almazanistas pareció retomar el control de los 

octubre de 1940- E.l.. Universal, no. 9299, 17 de diciembre de 
1940_ 

Me Coy, Agregado Mi1itar, a1 Departamento de Estado_ 
México, 2 de noviembre de 1939- Cross Reference Fi1e Note
SD, NARA, WDC, 812.00 N/93. Reporte 9223, expediente 
812. 61333/7 _ capitán Manue1 Zermeño, agregado nava1 de 1a 
embaJada mexicana en Washington, a Agustín Leñero, 
secretario particu1ar de 1a Presidencia. Washington D.C .• 29 
de septiembre de 1939. AGN, FLC, 551/14. corone1 E1fego 
Chagoya a Agustín Leñero, Secretario de 1a Presidencia. 
México, 10 de junio de 1940. AGN, FLC, 556.7/6_ 
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ari"tiguos territorios 

deficiencias señaladas 

de 

nos 

conflicto. Es 

impidan saber 

posible que las 

la profundidad del. 

impacto 

embargo, 

que tuvo allí esta alianza. La 
se llevó a cabo en relativa calma. 

sucesión, sin 

Entre octubre y 

sól.o hechos armados noviembre de 

Huajintepec. 

l.940 registramos 

Los rabel.des se dispersaron antes de 

constituyeran un peligro mayor. 39 

en 

que 

En conjunto, podemos afirmar que si 

presidencial modificó en algunas zonas del. 

preparado por los dirigentes políticos y 

l.a sucesión 

país el cuadro 

militares del. 

régimen, ello no ocurrió a costa del control institucional 

que se ejercía sobre ellas. Tanto durante la campaña, como 

en la jornada electoral. la calificación del proceso y la 

transmisión de mando, los recursos aprendidos surtieron 

el poder los efectos deseados. 

grupos opositores, mayor 

vulnerabilidad. Sin pruebas que 

A mayor desesperación de 

debilidad política 

demostraran su triunfo, 

para 

los 

y 

los 

almazanistas se lanzaron a una aventura de 

siquiera participó de 

de las especulaciones 

cuerpo presente su 

a que pudiera dar 

líder. 

l.a 
y 

que ni 

más allá 
lugar el contraste 

entre movilización opositora y resultados electorales, lo 

central de la transición había sido pacíficamente resuelto 

mucho tiempo antes de que ocurriera. En tiempos de guerra y 

con la mayor pres.ion internacional, un régimen que 

pretendiera tener continuidad no podía permitirse los 

márgenes de frivolidad que se dieron entonces Almazán y sus 

partidarios. 

39 Diversas cartas a Cárdenas. Oaxaca, 15 de octubre de 
1940. AGN, FLC, 544.1/34-19. Comité eJecutivo de 1as 
Juventudes campesinas a Cárdenas. Oaxaca, 23 de abri1 de 
1940. AGN. FLC, 559/16. ~célsi.rn;:. nos. 8273, 8282; 1o, 10 
de enero de 1.940. i::.J. u~er.sai_, no. 8972. 16 de enero de 
1.940. 
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- Las razones más profundas del. confl.icto agrario 

subsistieron a11í donde 1a reforma agraria dio 1ugar a 

nuevas demandas, resistencias y luchas sociales .. Lo que el 

cardenismo no resol.vió seguiría l. atente en l.os años 

posteriores, pero el 

orden fue superior 

enfrentarlo. 

requerimiento de 

a l.a necesidad 

mantener l.a paz y el. 

y el. compromiso de 

4. t.os reacpmados mj 1 j tares durante 1939 

Como hemos afirmado en capítul.os anteriores, l.a 

transición polítíca también tuvo efectos en el instituto 

armado del país .. La configuración de las zonas militares 

comenzó a redefinirse a partir de abril. de l.939. La 

evidencia que señaló la necesidad de nuevos movimientos fue, 

indudablemente, la licencia de Juan Andrew Al.mazán, quien 

abandonó la jefatura militar de Nuevo León para incorporarse 

a su campaña .. Miguel Henriquez Guzmán se hizo temporalmente 

cargo de esa zona, por órdenes del Presidente. Otros cambios 

se produjeron en el Va11e de México, a donde se trasladó 

Vicente González; Queré.taro, que fue asumida por Rafael 

Moreno; y Moral.os, cuya jefatura quedó en manos del ex 

director de pol.icía, José Manuel. Núñez. 40 

Al refuerzo de la capital durante 

campana, siguió una reorganización 

los primeros 

de l.as 

meses 

zonas 
de 

de 

conflicto. En julio de ese mismo año, fueron nombrados Jesús 

Gutiérrez, en la zona de Sonora; Pablo Quiroga, en Coahuila; 

4 ° Freehoff, 
NARA, WDC, 901.9 
Agustín castro, 

MID. México' 
GZR MID 2025 
México, 30 de 

1.o de abril. de 
259/681.- Lázaro 
:junio de 1.939. 

1.939. MID, 
Cárdenas a 

AGN, FLC, 



Migue1 Henríquez Guzmán, tempora1mente asignado a 

Guanajuato; Aureo Calles, a Querétaro; y Rafae.l. Moreno, a 

Co.1.ima. A excepción del último, los demás eran sitios de 

concentración almazanista y sedes de recepción de 

contrabando de armas .. 41 

S Los mjljtares hacja la sucesión 
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La campa~a a.l.mazanista obligó a nuevos reacomodos durante 

los primeros meses de 1940 .. En enero, a la jefatura militar 

de Oaxaca fue enviado Benecio López; y a Tamau.l.ipas, 

Genovevo Rivas.. En abril, Benecio López fue trasladado al 

Valle de México; Pablo Quiroga, a Coahui.l.a; Miguel Henríquez 

Guzmán volvió a ocupar 1a jefatura militar de Nuevo León; 

Aureo Calles, Zacatecas; Lucas González Tijerina, regresó a 

San Luis Potosí; Federico Montes, fue enviado a Querétaro; 

Francisco Múgica, a Michoacán; Rodrigo Quevedo, al Estado de 

México; Dizán Gaytán, a Morelos; Juan José Ríos, a Puebla; 

Josué Benignos, a Yucatán; y Lorenzo Muñ.oz, a Campeche. 

Antes de las elecciones, se produjeron otros tres cambios: 

Pab1o Quiroga fue trasladado a ·Pueb1a; Juan José Ríos a 

Durango y Rafael Cal y Mayor a Ja1isco. 

cambios en seis meses.~ 2 

Un tota1 de 1 7 

556.7/12 . 
.1.939. 

Excélsíor, nos. 8042. 8058: .1.4. 30 de abri.1. de 

41 Gordon Me Coy. MID, México, .1..1. de ju.1.io de .1.939. SD. 
NARA. WDC. 9.1..1.9 G2 R MID 2025 259/686. Agust:in Cast:ro a 
Cárdenas. México • .1.5 de ju.1.io de .1.939. AGN. FLC. 556.7/6. 

42 MID. Confidencia.1.. México • .1.6 de abri.1. de .1.940. MID. 
NARA. WDC. 9320 G2R MID 2025 259/694. Genera.1. Brigadier 
Rafae.1. Ca.1. y Mayor a Cárdenas. México. 30 de abri.1. de 1940. 
AGN. FLC, 556.6/.1.3. El... Universal, no. 9.1.29. 23 de junio de 
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La . con!'ormación de1 equipo que se encargaría de 

resguardar la ~ucesión no conc1uyó, sin embargo, sino pasada 

ia ca1ificación e1ectora1. En agosto cambiaron 1as jefaturas 

de Guerrero, que se encargó a Alejo Gonzá.lez; Morelos, a 

Pablo Díaz; Coahuila, a Rodrigo Quevedo; Josué Benignos, a 

Tabasco; Juan Xzaguirre, a Yucatán; y Manuel Orozco Camacho, 

a Campeche. En septiembre, se movieron Juan Izaguirre, a 

Zacatecas; Jesús Madrigal, a San Luis Potosí; Lucas González 

Tijerina, a Aguascalientes; y Aureo Calles, a Yucatán. Diez 

cambios más, 
1940. 43 

para completar un total de 27 año de 

Zonas como las de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San 

Luis Potosí y Zacatecas cambiaron dos y hasta tres veces de 

mando ese último año. Otro tanto ocurrió con las zonas de 

Yucatán, Campeche y Tabasco. La seguridad de1 país era, en 

ese momento un asunto que se definía en las fronteras. Y 

ésta fue la característica que distinguió, precisamente, al 

nuevo régimen: una preocupación por asegurar un estado de 

paz frente al torbe1lino internacional. 

Durante el mes de noviembre, fueron ascendidos a general 

de divisi.ón a1gunos de ios más destacados jefes mi1itares 

Camacho, Antonio Ríos Zertuche, de1 país: Maximino Avi.1a 

Miguel Henríquez Guzmán, Lucas González Tijerina, Lorenzo 

Muñoz Merino, Federico Montes, Vicente González y Francisco 

Urquizo. De eiios, una parte había seguido a Cárdenas 

durante todo su gobierno. Otros, como Munoz Merino, Vicente 

1.940. Agustín Castro a Cárdenas. 
1940. AGN, FLC, 556.7/6. 

MID, 
MID, NARA, 
confidencial 

confidencial. México, 
WDC. 9472 G2R MID 
Military Intelligence 

México, 29 de junío de 

l4 de agosto de 1940. 
2025 259/700. Informe 
Division. México, 6 de 



Goñzál.ez y Francisco Urquizo habían tenido contacto 

preferente con Avil.a Camacho. Lenta, suavemente, el. nuevo 

Presidente distribuyó responsabilidades entre hombres de su 

confianza y premió a quienes se distinguieron por méritos en 

campana. Recomenzaba el. rel.evo. 44 

6 Ayi1a Camacbg toma ppsesjón 

En su primer día como gobernante, Avil.a Camacho estuvo a 

punto de sufrir un atentado en la avenida Madero. 4 5 Su 

discurso en el 

una vida de 

Palacio de Bellas Artes sería una promesa de 

bienestar y tranquilidad, en contra del 

sacrificio, desgaste y lucha que habían caracterizado al 

gobierno de Cárdenas. 

"Cada nueva época reclama 
ideal.es. El el.amor de l.a república 
ahora la consolidación material y 
nuestras conquistas social.es en 
próspera y poderosa. Demanda 
construcción, de vida abundante, 
económica. " 4 6 

renovación de 
entera demanda 
espiritual. de 
una economía 
una era de 
de expansión 

Anuncíó 

Alemán en 

entonces la 

Gobernación; 

integración de su 

Pablo Macias en 

gabinete: Miguel. 

la Secretaría de 

Defensa; Jesús de la Garza en Comunicaciones; Eduardo Suárez 

en Hacienda; Ignacio García Téllez en Trabajo; Heriberto 

Jara en Marina; Víctor FernándeZ Manero en Salubridad; Marte 

Gómez en Agricultura; Francisco Javier Gaxiola en Economía; 

sept:iembre de 2940. MID, 
259/702. E.l.. Universai_, no. 

NARA, WDC. 9498 G2R MID 
9262. 26 de JULio de 2940. 

44 E.l.. Universal, no. 9260, 2 de noviembre de 2940. 

45 E.l.. Universal., no. 9288. Lo de diciembre de 2940. 

2025 
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Luis Sáne:h!"z Pontón en Educación Públ.ica; Gustavo Baz en 

Asistencia Públ.ica; Fernando Fogl.io en el. Departamento 

Agrario; Ezequiel. Padil.l.a en Rel.aciones Exteriores y 

Aguil.ar y Maya en l.a Procuraduría del. Distrito Federal.. 

José 
.... ..,. 

Sól.o dos de l.os hombres cercanos a Cárdenas 

puestos destacados en ese e1enco. Muchos menos de 

Cárdenas concedió a Calles seis años antes. Se 

ocuparon 

l.os que 

trataba 

ahora, evidentemente, de dar l.ugar a pol.íticos de segunda 

l.eal.tad fil.a que se hubieran distinguido 

la campaña, 

por 

pero 

su 

institucional. y su apoyo a también de 

mostrarse como opción moderada y, sobre todo, deshacerse de 

todo lo que pudiera sonar a radicalismo. Para eso estaban, 

por ejemplo, Ezequiel Padilla y Miguel Alemán, conocidos por 

su fobia anticomunista. 

l.a 

el. 

El aprendizaje institucional no se limitó, sin embargo, a 

disposición de las 

Presidente ordenó 

personas. Entre sus primeras medidas, 

que los militares en servicio activo 

abandonaran el. PRM y suprimió el. ejido colectivo. En 

adelante, se otorgaría títulos individuales de posesión a 

l.os campesinos. Y expl.icó: 

"Debe prescindirse de la concepción jurídica 
del ejido colectivo ante un imperativo superior: 
devolver la tranquilidad a la masa campesina, 
consolidar para siempre la reforma agraria y 
eliminar rencillas o inquietudes cuyo único 
resultado sería desviar hacia luchas estériles el 

Jil. Universal., no. 9282, 2 de diciembre de i940. 

47 Aigunos de ios nombres se conocieron dos días antes. 
JU. Universal, nos. 9285, 9282; 28 de noviembre, 2 de 
diciembre de i940. 



esfuerzo que debe consagrarse a la producción y al 
mejo"i:-amiento de J..os hombres del campo." 48 
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Después de dar muerte a una de las experiencias más ricas 

de la vida agraria durante el período anterior, Avila 

Camacho decretó la supresión de la administración obrera de 

ferrocarriles; disolvió el sector militar de la CAmara de 

diputados; introdujo modificaciones a la ley de 

nacionalizaciones, quitándole atribuciones a la Secretaría 

de Hacienda; y estableció nuevas normas en el departamento 

agrario para garantizar el respeto a la nueva propiedad. 

Antes de que 

general poblano 

finalizara 

había 

de 

dado 

las 

el. primer mes de gobierno, el 

la vuelta al reloj, deshaciendo 

ordenanzas de su ante-::esor, parte importante 

corrigiendo otras y cumpliendo en.medio del estupor general 

con algunas de sus más señaladas promesas como candidato. La 

oposición le enseñó a Avila Camacho lo que Cárdenas aprendió 

durante sus largos anos de gobierno: que la hegemonía no se 

consigue sin desmantelar la organización del. adversario, 

pero tampoco puede mantenerse si.. se clausuran las 

posibilidades de expresión de lo que éste alguna vez 

representó. La convicción de la necesidad de matizar lo que 

en el pasado había dado lugar a agudi..zar luchas sociales y 

la época harían el resto. 

46 El. Universal., no. 9299, 12 de diciembre de J.940. 

49 • El. Unjyersal.. nos. 9306, 9309, 9311: 1.9, 21, 24 de 
diciembre de 1940. 
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Frente a la pasión desbordada y el discurso hueco de su 

opositor Almazán; la incapacidad política y el deterioro de 

la CTM y el PCM; el peso de la guer;ra y las presiones 

petroleras; y, por último, la subversión de nuevos y viejos 

enemigos agrarios, Avila Camacho se dispuso a una 

reconquista institucional que no requirió de grandes 

movilizaciones o iniciativas de masas. 

Bastó -y no fue poca cosa- que administrara la 

experiencia de su antecesor para que el peligro de una nueva 

guerra civil fuera conjurado. El aparato político y militar 

que puso a su disposición el proceso electoral le permitió 

observar los movimientos y medidas de sus adversarios, 

calcular riesgos e impedír que la exaltación y el temor 

hicieran presa de una colectividad que ya empezaba a sufrir 

los efectos de la transición. 

Cumplió su tarea con la mayor discreción posible. No 

admitió provocaciones ni retos. Obligó a todos los actores 

de la vida política a comportarse de acuerdo con los 

lineamientos institucionales que Cárdenas había trazado. 

Ninguno de ellos aceptó sin resistencia someterse a esa 

camisa de fuerza. Pero no tenían alternativa. La imaginación 

institucional resultó más fructífera que cualquiera de sus 

sueños. 



De todos los 

este trabajo ha 

director de la 

Fina1e 

sujetas poli tices que 

sido en cierta forma 

orquesta, quien nos 

hemos analizado en 

Cárdenas, el gran 

ha merecido menos 

espacio. Presente en todos los eventos referidos, audaz e 

imponente en sus decisiones, fue un gobernante excepcional 

en un tiempo excepcional. 
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No es éste el espacio adecuado para tratar de exponer su 

ideario. El y muchos estudiosos del periodo lo han hecho ya 

extensamente y con propiedad. Nos ínteresa destacar, en 

cambio, que mantuvo en su tiempo normas de conducta política 

de las que podemos extraer enseñanzas: cuidó que su servicio 

de inteligencia incluyera todas las gradaciones y todos los 

espacios de la vida colectiva. La diversidad, 

complementariedad y aún contradictoriedad de los informes 

que recibía le permitieron mantener bajo observación a todos 

los dirigentes del país y evaluar sistemáticamente el 

desarrollo de los conflictos que protagonizaron; comprometió 

la lealtad de sus fuerzas armadas, para que éstas se 
encargaran de vigilar el territorio nacional, conteniendo y 

aislando cualquier brote subversivo; impidió que la 

violencia política consumiera las energías que debían 

destinarse a la realización de transformaciones sociales 

urgentes; dejó que las fuerzas pol~ticas evidenciaran sus 

intenciones y experimentaran sus propuestas mientras no 
desbordaran los cauces de la acción colectíva; supo 
establecer con aliados y adversarios la distancia necesaria 

para tomar decisiones sin afectar su autoridad ni sus 
relaciones; y generó un sistema de mediación al que obligó a 

todos los sujetos a circunscribirse. 
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Compl~tq e~~e sistema de información y control político 

con visitas frecuentes y oportunas a las regiones en las que 

pudiera gestarse 

adminj_strativo .. Creo 

inconformidad 

que Cárdenas 

con su desempeño 

se distinguió de sus 

antecesores en que aprendió de sus interlocutores políticos 

tanto como de las masas que los seguían.. Nunca menospreció 

de antemano a aliados o adversarios y escudrifió con pasión y 

sin prejuicios hasta el último de sus secretos. 

Esta actitud le permitió calcular movimientos de aliados 

y adversarios, actuar sobre sus debilidades y resolver 

antes de que adquirieran características conflictos 

explosivas .. Combinó esta práctica con el otorgami.ento de 

espacios limitados a quienes resolvieran apoyar su programa, 

sin eliminar del todo a los adversarios que éstos 

enfrentaban. Logró así dos propósitos poco accesibles a la 

de los gobernantes: impedir que alguno de sus mayoría 

aliados desarrollara ambiciones políticas exageradas .. y 

recrear un clima de libertad en el que todos los que 

aceptaran participar tendrían.. al menos en apariencia, las 

mismas posibilidades. No desoyó advertencias. No se sometió 

a ritmos 

Cualquier 

ajenos ... 

otro, 

A todos dio respuesta 

empenado en mantener 

a su 

este 

tiempo. 

delicado 

equilibrio, hubiera perdido el rumbo de sus acciones. 

Cárdenas.. en cambio, confirmó con la experiencia lo que 

habían sido sus intuiciones de campaña. La distancia que 

debió guardar con los sujetos que llevaron a la práctica sus 

iniciativas estuvo resguardada por su propia estrategia de 

desarrollo articulado entre la razón de la experiencia 

social y la razón de la experiencia nacional. 

El crecimiento individual de sus interlocutores fue 

ínf erior al ritmo que exigían sus iniciativas. Y, en 
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definitiva,_ él. mismo padeció haber expl.otado un horizonte 

estratégico 

suficiente. 

vértigo de 

para el que no 

Su régimen fue, 

reformas y el 

había desarrol..lo col.ectivo 

como han dicho muchos, un 

producto de una exigencia 

compartida, pero no culminó en la maduración de compromisos 

generales ni en la consolidación de sujetas autónomos... No 

podía serlo en un país en el que la violencia política era 

el lenguaje cotidiano con que dialogaban las fuerzas 

sociales, ni lo sería en un período en que las perspectivas 

históricas de los regímenes más avanzados estaban cercadas 

por l..a persecución interna ~ la amenaza internacional... 

La sabiduría de este gran estadista fue, simultáneamente, 

su gran limitación. Cárdenas fue lo que fueron en conjunto 

sus cercanos y sus adversarios. Rompió con las inercias 

pasadas, pero al desatar fuerzas y energías se vio obligado 

a colocarse a la altura de su tiempo. No avanzó más que lo 

que la Revolución Mexicana y su aprendizaje histórico le 

se:i'\alaron, ni menos que lo que exigió su investidura para 

resguardar la estabil.idad del territorio. Algunos l.e han 

juzgado por su autoritarismo, pero pocos han reconocido las 

limitaci.ones de quienes compartí.eran con él l.a 

responsabi.lidad de transformar a l.a sociedad mexicana .. 

Hombre de mirada estratégica, de los mejores de su tiempo, 

tuvo frente a sí retos que el mayor demócrata no hubiera 

podido enfrentar con éxito. Sus presuntas inconsecuencias no 

debí.eran ser anali.zadas, por ello, sino como resultado de la 

originalidad del ensayo social y nacional que encabezó. 
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Aliados. y S11balternos 

Como hemos dicho en capítulos anteriores, despertar a un 

movimiento social no es fácil, pero menos aún orientarlo en 

una dirección determinada cuando apenas prueba sus propias 

capacidades. Si la primera parte del experimento costó poco 

menos de dos años de gobierno, la segunda alteró las 

previsiones de los más agudos testigos de su tiempo. Los 

actores sociales con los que Cárdenas contaba para realizar 

su reforma vivieron cauces distintos a los que marcó su 

razón de Estado. Y esa coñdición signó el destino de una 

experiencia colectiva que avanzó a saltos y con retrocesos, 

adquirió su propio ritmo y estableció condiciones inéditas 

en la historia nacional. De este proceso algunos 

invest.i.gadores han concluido que 1.a autoridad presidencial 

se orientó a fijar marcos para la acumulación capitalista y 

la sumisión de la fuerza de trabajo. Creo legítimo afirmar, 

en cambio, que fue la vida de las organizaciones de masas y 

aún de los pequeños grupos la que abrió las puertas a una 

gran transformación social y fueron sus propias debilidades, 

más que la razón de Estado, lo que fijó límites a ambos. 

La comprensión de este fenómeno escapó en ocasiones hasta 

a los más destacados dirigentes políticos del período. Hemos 

señalado, por ejemplo, que dos de las cabezas de mayor 

alcance político y social de su tiempo -Vicente Lombardo 

Toledano y Hernán Laborde- tuvieron con Cárdenas un diálogo 

fácil en su incondicionalidad; imposible, absurdo y brusco 

ante las diferencias. Lo que ninguno de los dos pudo captar 

es que, más allá de programas e intenciones, el interés 

presidencial radicó en el desarrollo de una inmensa fuerza 

social con perfiles propios a la que ellos parcial.mente 



543 

representab~n ~ con 1a que su régimen estab1eció moda1idades 

diversas de concertación. 

E1 

desde 

proceso de unificación 

su nacimiento a 1as 

de1 movimiento 

corrientes no 

obrero exc1uyó 

identificadas 

ideológicamente con las centrales que lo impulsaron y e1 

curso que tomaron 1as 1uchas internas marginó de su 

dirección a sus integrantes más radicales. La fracción que 

mantuvo la hegemonía a partir de entonces se constituyó en 

a1iada incondiciona1 de Cárdenas, pero impidió un desarro11o 

colectivo que 

inf1uencia. E1 

internos, que 

habría servido de base aún para 

desgaste y fragmentación de los 

hizo posib1e una re1ativa 

ampliar su 

opositores 

continuidad 

orgánica, se sumó a una presion creciente de sus opositores 

externos. La combinación de ambos incidió en un 

debilitamiento general que fue aprovechado por un régimen 

que no concebía autoridad política ajena a la suya y que no 

admi tiria que su cercanía con un.a central obrera, por más 

se~alada que fuera, interfiriera en sus relaciones con otros 

sectores organizados de la misma clase y de la sociedad en 

genera1. 

El desarrollo del Partido Comunista estuvo acotado tanto 

desde 1a central obrera como desde su dirección 

internacional. He sostenido que ésta fue la fuerza cuyo 

crec1miento más se benefició de1 desp11egue socia1 de1 

cardenismo, pero más rápidamente entró en conflicto político 

con é1. Cuando sus iniciativas comenzaron a rebasar el 

promedio de desarrollo colectivo, chocaron con estos límites 

externos, pero también con 

capacidades. Un part1do apenas 

sus propias expectativas y 

sa11do de 1a c1andestinidad, 

difícilmente hubiera sobrevivido a la ruptura con el régimen 

que conducía las mayores transformaciones sociales de su 
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tiempo •.. Fe::c:.o en la medida en que su dirección no pudo en la 

práctica enfrentar las vicisitudes de un propuesto "apoyo 

crítico 11 canceló sus 

eventualmente su acción de 

al cabo, no era l..a suya. 

perspectivas de distinguir 

la de una corriente que, al.. fin y 

El.. dilema se reprodujo también a nivel interno: en la 

medida que la mayor parte de los cuadros de que disponía se 

identificaban con el.. programa radical.. del.. cardenismo, su 

crecimiento político tendió naturalmente a diferenciarla 

tanto de una masa que no c~mpartía sus exigencias, como de 

una dirección que no encontró el. cauce adecuado para sus 

iniciativas 

frenarlas. 
imposición 

y 

La 

se vio 
"unidad a 

obligada finalmente a optar 

toda costa" fue resul.. tado de 

por 

una 

externa inaceptable que resolvió una 

contradicción real.. para la que de todos modos no existía en 

su momento solución propia de consenso. En l..a disyuntiva de 

l..a marginación o l..a pérdida de identidad frente a 1a masa, 

la alternativa de una presencia de bajo perfil condujo al 

partido a un desdíbujamiento de sus objetivos del que 

esfuerzos tardíos no le permitieron desprenderse. 

interna, tanto Independientemente de 

Partido Comunista como la 

su evo1ución 

Confederación de Trabajadores 

el 

de 

México protagonizaron en su 

viabilidad o inviabilidad del 

nuestro como la cuestión más 

tiempo un debate 

socia1ismo que ha 

importante en torno 

sobre 1a 

pasado al 

a la cual 

debió definirse e1 régimen cardenista. Creo, sin embargo, 

que 1a fuerza que representaron no estuvo en condiciones de 

imponerlo a1 nive1 de 1as decisiones estratégicas de1 

Ejecutivo. Más allá de los mitos y fantasías de la época, de 

la exageración públ.ica y vol.untariamente aceptada de su 

influencia, ni el.los ni sus enemigos lograron hacer del. 



socialismo la alternativa pol.ítica en torno a l.a cual. se 

establecieran ·ias parámetros del. comportamiento social., pese 

a que en el. discurso y como amenaza éste estuvo presente en 
algunas de las más violentas confrontaciones de buena parte 

de quienes pretendieron influir en la evolución política 

nacional.. 

En el fondo, aún intelectuales tan notables como Narciso 

Bassol.s, Luis Chávez Crezco, Francisco Múgica o Sil.va 

Herzog, en su momento exponentes brillantes de las ideas más 

avanzadas de su tiempo, tuvieron dificultad para ir más allá 

de lo que les sugería la experiencia política de su país, en 

contraste con lo establecido por los rígidos cánones 

se~al.ados por la Unión Soviética. Quienes con el.los se 

pronunciaron por el socialismo como la ruta que debía 

seguirse, no hicieron sino elaboraciones teórico políticas 

de lo que no veían encaminado en sus compatriotas de carne y 

hueso. y aún si sus buenos deseos hubieran tenido 

adherentes, ninguno de ellos previó lo que Cárdenas se 

empeñó en demostrar: que para lograr la continuidad de su 

obra era preciso lograr un consenso superior para el que no 

existían condiciones políticas objetivas. A diferencia suya, 

Cárdenas reconoció con madurez que imponer un régimen 

semejante a lo que se había experimentado entonces en la 

patria de Lenin y de Stalin no hubiera resultado sino en una 

nueva guerra civil. 

Esa puede haber sido una de las causas de los sucesivos 

distanciamientos que los intelectuales tuvieron con el 

régimen cardenista: la razón de Estado contempló a quienes 

se oponían a un cambio, tanto o más que a quienes estaban 

dispuestos a promoverlo. La explicación es a la vez sencilla 

y trágica para éstos últimos. Los enemigos de lo que hubiera 
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POaido entonces llamarse socialismo tenían audiencia en 

masas que habían resentido las reformas sociales sin tener 

la oportunidad de resistirse a ellas, debatirlas, o 

asimilarlas y hacerlas plenamente suyas. Algunos podrían 

haberse subordinado a los dictados estatales durante un 

tiempo prolongado. La mayoría tal vez, y de aquí la amenaza 

permanente de la guerra. vivLa todos los dLas el trAnsito 

entre lo viejo y lo nuevo sin que hubiera podido reconocer 

en todas y cada una de las medidas que se tomaban a su 

alrededor, beneficio y seguridad para encarar su defensa. 

Como ha dicho Antonio Gramsci,. cambiar el alma,. la 

voluntad y el espíritu de un pueblo es obra de muchas 

generaciones. Nunca ocurre de manera vertiginosa o sin que 

medien violencia y convencimiento. La combinación de ambas 

es un territorio difícil de exp1orar y como se ha visto,. 

incierto hasta nuestros días. Es significativo,. por e11o, 1a 

evo1ución de quienes más cerca estuvieron de procesar esos 

cambios: los maestros. Hostigados por funcionarios políticos 

corruptos,. 

suerte en 

abandonados la mayor parte de las veces a su 

comunidades inmersas en conflictos a~ejos,. 

víctimas de ataques y señalados -como agentes del gobierno, 

terminaron convirtiendo a su organización en un bastión 

independiente que les defendiera hasta de quien los había 

abanderado como misioneros del soc.i.alismo. Tampoco ellos 

pudieron salvarse de los riesgos del precario equilibr.i.o 

polLtico de su tiempo. El esfuerzo los destrozó. Y si su 

obra fu.e grande,. 

des.integración. 

también lo fueron sus desgarramientos y 
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X.ps Oppsí tares 

De todos los que se enfrentaron a Cárdenas hemos hecho un 

catálogo complejo: conspiradores, contrabandistas de armas, 

sediciosos, cómp1ices de los sediciosos, falsos defensores 

del régimen, funcionarios con celo excesivo en el 

cumplimiento de sus atribuciones, intolerantes, sectarios y 

oportunistas. Sin embargo, sólo dos de estos enemigos del 

cambio acertaron a organizar un intento de golpe con 

repercusiones nacionales: Saturníno Cedilla y Juan Andrew 

Almazán. La distancia entre.ellos sería también prueba de la 

evolución política del país. 

Anticomunistas y antiestatistas, tuvieron en común una 

formación militar semejante a la del propio Presidente. 

Habían sido sus compañeros de armas, iguales durante años en 

la sumisión a los dictados del Jefe Máximo. Creían conocer 

tanto como era posible de las normas y formas que regían a 

las "instituciones revolucionarias". Militares y 

gobernantes, contaban con un manejo de masas que no podían 

suponer inferior al del michoacano. Pero además, su 

experiencia política les había permitido crearse una imagen 

pública de la que Cárdenas carecía al inicio de su régimen. 

Relaciones, contactos, zonas de influencia, agentes en el 

extranjero. De todo ello pensaron en disponer cuando llegó 

el momento de romper con un radicalismo que les era extraño. 

Sus métodos fueron, sin embargo, muy distintos. Cedilla 

era un hombre de campo; Almazán, un capitalista. Los 

recursos políticos del primero se circunscribieron a su zona 

de influencia entre campesinos hacía mucho tiempo dotados 

por él de tierra. Los del segundo fueron los medios de 
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comunicac-iqn formales e informales propios de 1a vida 

urbana. Ninguno de los dos apeló en sus discursos a los 

desposeídos ni ofreció para ellos una alternativa mejor a la 

expropiación de la tierra y de los capitalistas. Pero a 

cambio, vendieron a sus partidarios una libertad de 

conciencia, el regreso a una tradición y hasta un. respeto 

re1igioso que hacía mucho estaban en boca de 1os 

inconformes. 

Inseguros de cuanto pudieran lograr con la aprobación de 

las masas, ambos recurrieron a apoyos externos para validar 

su fuerza y oponerse militarmente al oficialismo. El primero 

se fue a la sierra armado de unos cuantos aviones Howard y 

apoyado por los nazis. El segundo se presentó a las urnas 

financiado por sus propias empresas y de acuerdo con los 

1itigantes de1 petró1eo. Cedi11o fue va1iente hasta e1 

absurdo y A1mazán, char1atán y cauto hasta e1 ridícu1o. 

Ambos amenazaron con tomar por la fuerza el gobierno y 

constituirse en fuente de una nueva legitimidad. Pero no 

ofrecieron a sus partidarios sino una guerra semejante a la 

que habían vivido y de la que nadie podía guardar un buen 

recuerdo... Carne de caf'i.ón en la lucha contra un pretendido 

opresor, las masas que invocaban habrían debido seguir a 

quienes en muchas otras afrentas fueron sus verdugos... El 

sacrificio que exigían era mucho mayor que los beneficios 

que prometieron. Y se quedaron solos. 

Cedi11o se defendió durante ocho meses de 1os embates de1 

ejército. Almazán pretendió 

sus oficinas en la Habana, 

dirigir 

Ba1boa 

a sus partidarios desde 

o Ba1 timare. Lo que e1 

primero arriesgó con su propia vida, el segundo lo dilapidó 

en mensajes a sus batallones 

mi1itares sin mando de tropas. 

de mujeres, intelectuales y 

Ninguno de 1os dos a1canzó a 



sobrepo_ner§e frente a l.os recursos 

el poder constituido. Al fin y 

siempre más de sus adversarios de 

la lógica de su gobernante. 

que sabiamente ejercitó 

al cabo, Cárdenas supo 

lo que ellos supieron de 
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Este sacó más frutos de la observación y el cálculo que 

cualquiera de ellos. Primero, los desprestigió como agentes 

del extranjero; después, impidió que articularan un esquema 

logístico en el territorio nacional; finalmente, combinó 

golpes y perdón a sus confundidos partidarios. Víctimas de 

una ambición de 

límites, presas 

protagonismo que no consideró 

de la desesperación, Cedilla 

riesgos ni 

y Almazán 

fueron cercados por quien conocía sus medios y alcances y no 

titubeó en tiempos y medidas a tomar para eliminarlos. 

El aplastamiento de sus enemigos tuvo, sin embargo, un 

costo político e ideológico: el desdibujamiento del programa 

político del cardenismo. Antes de que finalizara 1939, el 

Presidente y su sucesor dieron la razón en el discurso a 

quienes combatieron en todos los flancos de la práctíca ... 

Términos como el de "armonía social", "garantías a la 

propiedad", "entrega de títulos a los ejidatarios", "defensa 

de la religión" y "reconocimiento de la familia como base de 

la sociedad" aparecieron tanto en el Plan Sexenal del PRM y 

en cada una de las alocuciones de la campaña oficial, como 

en los más encendidos mítines de la oposición. 

La diferencia más notoria fue que el gobierno sostuvo su 

defensa rígida de la soberanía, mientras sus opositores 

guardaban silencio o eran ambiguos al ser consultados sobre 

petróleo, guerra mundial, o avances de la "quinta columna" .. 

La seguridad nacional, convertida en programa político-



éiectoral, 

importaban 

gol.pistas. 

antes que 
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fue un arma mucho más ofensiva que las que 

de l.os Estados Unidos y Guatemal.a l.os presuntos 

Tanto, que en regímenes posteriores se acusó 

nada y con cierto éxito a l.a oposición de 

"desnacionalizadora", hubiera o no las pruebas que tuvieron 

en su contra Cedil.l.o y Al.mazán. 

Integridad territorial., continuidad institucional. y paz 

fueron l.os l.emas de l.a transición pol.ítica de 1-940. Ajenos 

los tres a una oposición que clamaba venganzas, restauración 

de privil.egios perdidos, l.ibertad de inversión y fin del. 

control estatal de la economía, constituyeron las claves de 

una credibilidad masiva que cerró el. paso a todo intento 

subversivo posterior. El ciclo comenzó con la expropiación 

petrolera y se cerró con la toma de posesión de Avila 

Camacho. 

al.ardeó. 

El gobierno cumplió sus promesas. La oposición 

Rgbe1des Rurales 

De todos los sujetos comprometidos con el cardenismo, 

quienes más alteraron sus vidas fueron indudablemente los 

campesinos. Estuvieron más cerca que nadie del programa de 

reformas sociales del. gobierno. Resintieron 

contemporáneos 
más 

l.os profundamente 

efectos de l.a 

que cualquiera de 

vial.encía social. y 

sus 

modelaron su acción (y 

pasión) de acuerdo con los ritmos de la contienda nacional. 

Hemos analizado la geografía de los conflictos agrarios 

durante el. régimen de Cárdenas. De l.os movimientos resanados 

destacan tres situaciones l.ímite que determinaron otras 



tantas respuestas 

la confrontación 

de l.os campesinos: 

estuvo definida 

en el. 

por 

primer período, 

la necesidad 
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gubernamental de distinguir opositores 

aliados; estudiar demandas y establecer las 

de eventuales 

condiciones de 

una nueva relación política. A esta apertura la masa 

respondió organizando grupos de defensa religiosa, social y 

territorial. Rechazó la ingerencia externa y resistió al 

ejército, pero en su violencia, encaró el diálogo propuesto 

y sometió a prueba las intenciones de los nuevos dirigentes 

políticos del país. Los campesinos no estaban dispuestos a 

ser engañados con promesas de cambio que culminaran con el 

establecimiento de una burocracia tan corrupta y anquilosada 

como l.a que habían sufrido. Pero tampoco podían 

indefinidamente asociarse a fuerzas cuyo origen y sentido 

fueran ajenos a la solución de sus necesidades. 

El. gob~erno l.ogró en esta l.ucha l.a mayor parte de sus 

objetivos; el resto vendría con las primeras expropiaciones 

y la formación de una defensa rural asociada a ellas. A 

partir del. 
desconfianza 

segundo 

cedieron 

año de 

en gran 

gobierno, e1 

medí.da lugar a 

rumor y 

l.a búsqueda 
l.a 

de 

un espacio de acción común que permitiera identificar 

obstáculos reales al cumplimiento de la exigencia de "Tierra 

y Libertad". En este per~odo, l.a l.ucha ideol.ógica fue casi 

por completo sustituida por una auténtica lucha social: 

campesinos en demanda de tierra, campesinos beneficiados por 

el reparto, campesinos organizados disputaron palmo a palmo 

un territorio que no les negaba la autoridad federal, sino 

los latifundistas y sus guardias blancas. 

En muchos sentidos, el. desarrol.l.o de 

gestión llegó a ser mayor durante los años 

su capacidad de 

de l.937 y l.938 al. 
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dé 1as posibi1idades objetivas que e1 régimen tenía de 

satisfacer sus exigencias. La vio1encia amenazó cada 

territorio, cada comunidad y ningún ejército hubiera podido 

controlar al conjunto de fuerzas 

Por esta razón, el límite a 

que se desataron en ellos. 

transformación se fue 

estableciendo de acuerdo con una estrategia de pacificación, 

producción y abasto en la que la seguridad nacional tuteló 

el despliegue de la iniciativa campesina. Creo haber 

mostrado ya que las mayores expropi.aciones se llevaron a 

cabo precisamente 

y no en 1as de 

conf1icto socia1. 

quien encabezara 

en zonas de frontera de la guerra agraria 

mayor productividad y/o intensidad de1 

E1 hecho de que haya sido e1 gobierno 

la organización del movimiento agrario 

abona en favor de esta tesis. 

Considero, entonces, que en manos de los campesinos, 

mucho más que 

posibi1idades de 

de los obreros estuvieron las mayores 

transformación social. del período. En el. 

trato que recibieron están las verdaderas claves del modo en 

que Cárdenas y sus colaboradores más cercanos, los jefes 

militares del país, acotaron la reforma y le dieron un sesgo 

que no pusiera en cuestión 1a estabi1idad po1ítica. La 

reforma agraria tuvo un profundo contenido social., 

alcances estuvieron señalados por una estrategia 

pero sus 

estata1 

para cuya elaboración y puesta en práctica no fueron 

consultados. Una organización radical, plural. y autónoma 

entre 1os campesinos hubiera tenido en su tiempo un impacto 

tan trascendente y duradero como su semejante obrero, pero 

sól.o el.la estaba por su heterogeneidad en condiciones de 

poner en riesgo 1a interlocución política estab1e que 

requería para su continuidad el. régimen. 
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- Si ia dirección po1ítica de1 movimiento obrero se puso ai 

1ado de un gobierno que ia rebasó, 1os intentos de formación 

de una dirección campesina fueron abortados antes de que 

hubieran adquirido contornos 

pe1igrosidad- Y aún así, ia 

constante de los seis a:i'\os 

y características de verdadera 

violencia agraria fue 

ana1izados. Y siguió 

1a mayor 

siéndo1o 

después, sometida a todas las pruebas, con todos los matices 

y sin que pudiera nunca dar 1ugar a ia formación de sujetos 

políticos con voluntad unitaria, hasta nuestros días. Dicen 

algunos que se ha repartido ya tres veces el territorio 

naciona1. E1 fantasma de Zapata aún persigue a ias 

autoridades agrarias. Pocos se atreven a mirarlo de frente. 

Pero en su presencia añeja y resistente todavía puede leerse 

lo que aún el más avanzado gobierno posrevolucionario no 

pudo cabalmente resolver. 

A diferencia de io que algunos señalan como una 

limitación del movi.miento campesino, creo que también la 

pasividad y ei ref1ujo que lo caracterizó durante 1os 

últimos dos años de la década que nos ocupa fue una muestra 

de su sabiduría. Habiendo experimentado ios ajustes 

geoestratégicos a que nos referimos, comprendió bien que los 

cantos de sirena de eventuales rebeldes levantarían poco más 

que polvo en los caminos de México. No pretendió un lugar 

prominente en la sucesión presidencial ni presionó por que 

lo conquistado se extendiera sin tregua ni pausa a todo el 

territorio. Esperó, escuchó, vólvió sobre sí mismo. Y, más 

que ningún otro, impidió que su lucha fuera incluida en el 

botín de quienes disputaban el poder. Su opción fue, como la 

de quienes dominaron e1 espectro político, conservadora. 

Pero al menos no puso en juego, como lo hicieron otros, la 

dignidad y supervivencia de sus demandas. 
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ños Extraf'\os 

A lo largo de los seis anos que hemos registrado, y a lo 

ancho de partidos, grupos y buena parte de las bandas 

armadas que recorrieron el país, 

tejieron y destejieron intrigas 

los agentes internacionales 

para influenciar o derrotar 

las iniciativas de Cárdenas. Nazis, japoneses, fascistas, 

norteamericanos y soviéticos intervinieron en el desarrollo 

de la lucha política nacional y sirvieron a la violencia sin 

comprender sus códigos. Buenos y malos vecinos escribieron y 
distribuyeron miles de páginas de seguimiento de los sucesos 

que cotidianamente movían a nuestros compatriotas. 

Interpretaron cada movimiento como un punto a favor o en 

contra de sus propios intereses y gastaron millones en 

agentes, servicios, armas y propaganda para dar fuerza y 

vigencia a los alineamientos políticos que representaban. 

La pluralidad de los actores políticos de ese tiempo les 

permitió insertarse en más de algún intersticio de 1a vida 

colectiva. Al fin y al cabo, no había quien les mereciera 

escaso interés si tomamos en cuenta que el perfil de los 

sujetos políticos se aproximaba bastante a los dramas de 

época. Pero 1a dinámica de 1os acontecimientos escapó a u.na 

regulación fijada desde arriba o, acaso, desde afuera. Por 

e11o, su acción acentuó 1as líneas del diferendo colectivo, 

1e imprimió un se11o ideológico característico y, hasta 

podríamos decir, 

embargo, alterar 

Al fin y al cabo, 

ha aprendido más 

le 

sus 

la 

a 

agregó matices y formas. No logró, sin 

contenidos ni modificar sus horizontes. 

terquedad histórica de esta sociedad se 

fuerza de u.na desconfianza en apoyos y 

soluciones externos que, 

propias elaboraciones. 

posiblemente, en el aval a sus 



Más .que_nin~una otra, la convocatoria nacional., verdadera 
a.J.ma del ejercicio común, fue el. resorte que movió a las 

determinaciones más extremas, incluidas las de enfrentar, 

1imi tar o postergar el desarrollo de la reforma social. 

Cárdenas apeló a e11a cuando el ex Jefe Máximo intentó 

determinar el programa poli tico de su sucesor; cuando los 

inversionistas extranjeros 

legislación laboral: cuando 

pretendieron 

los obreros 

desconocer l.a 

quisieron rebasar 

los límites 

capitalistas: 

de la 

cuando 

confrontación del gobierno con los 

los opositores tomaron las armas para 

acabar con la agitación soc~al. Y no hubo una sol.a de estas 

circunstancias en que su llamado dejara de ser escuchado. 

La fuerza de masas de un nacionalismo que no era 

concepción ideológica estrecha ni discurso, sino experiencia 

práctica y razón de la historia, se constituyó en el 

elemento central de la continuidad espacial, política y 

cultural de los mexicanos en un tiempo en que la vorágine 

internacional amenazaba con devorarlo todo. Fue esta 

experiencia la que determinó que, frente a la tentación de 

alineamientos riesgosos, México optara por aproximarse al 

que garantizó respeto a la soberanía, hasta donde eso era 

posible en el escenario de una guerra mundial. 

Nacionalistas se autodenominaron algunos de los más 

fervientes seguidores del nazismo, grupos marginados de la 

corriente hegemónica, veteranos de la revolución y algunos 

de los más señalados anticomunistas. La coincidencia haría 

preferible no usar el término para referirnos a un fenómeno 

que posiblemente escape a las definiciones tradicionales y 

sobre todo, a las que en su época sirvieron para cobijar 

opositores a las reformas cardenistas. La distinción, sin 

embargo, era clara para los actores de la lucha política y 
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.1o fue . más aún para el Estado. En el 1enguaj e de entonces, 

toda violencia-· era admisible, excepto la que ponía en riesgo 

la autodeterminación. Ese fue el límite que encontraron 

espías y funcionarios extranjeros y más allá del cual 

ninguna de sus iniciativas prosperóª 

t.os M:i1jtares 

556 

Posiblemente fueran 

del período. A fuerza 

éstos los actores más sorprendentes 

de r·epet.i.rlo, nos ha parecido mucho 

dominio en México fue el de los tiempo verdad que su 

"cuartelazos" de las primeras tres décadas del siglo y 

su silencio posterior garantizó la continuidad de 

que 

J.os 

regímenes 

demostrar 

perremistas y 

lo contrario. 

priístas. Este 

Los militares 

trabajo 

fueron 

intenta 

quienes 

protegieron y acotaron las reformas cardenistas: primero, en 

la defensa del régimen mísmo, cuando éste fue atacado por 

antiguos dirigentes del aparato político, opositores armados 

de diverso signo y agentes extranjeros de todos los colores; 

después, en el acompañamiento del reparto agrario y la 

formaci.ón de una defensa campe si.na; y, finalmente, en el 

establecimiento de condiciones para una transición pacífica. 

A lo 

parte de 

Cárdenas 

largo de la exposición, 

la jerarquía militar 

no se identificó de 

he hecho notar que buena 

que siguió al gobierno de 

manera particular con sus 

iniciativas radicales; que, como cuerpo, no fueron escasos 

los ámbitos en que se enfrentó a la central obrera y a sus 

dirigentes; y que algunos de sus miembros más destacados 

cayeron en la tentación de un protagonismo opositor que 

acabó con sus carreras. He señalado también que el gasto en 

Defensa superó con mucho los presupuestos dedicados a 
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educación-, 

reconocidos 

agricultura, 

por todos los 

inversiones o 

investigadores 

comunicaciones, 

de1 período como 

los más importantes de la historia contemporánea. Poco se ha 

dicho hasta ahora acerca de estos temas. Pero creo que es 

posible, con los elementos aportados y otros que aparezcan 

en futuras investigaciones, trazar una línea de continuidad 

entre la defensa de la soberanía y el mantenimiento del 

equilibrio político de gobiernos "civiles" en la que el 

ejército una ambos extremos. 

Gracias a Lázaro Cárdenas y después, a Manuel Avila 

Camacho, el ejército desempeñó su papel como la corporación 

más consistente y unificada del país, cuando todas las otras 

se encontraban desgarradas por conflictos internos, 

sometidas a presiones externas o enfrentadas unas a otras 

por razones que poco o nada tenían que ver con el destino 

nacional. La movilidad, flexibilidad, inteligencia y manejo 

político del instituto armado no pueden dejar de interesar a 

quien ha sido formado en una tradición de análisis político 

que opone "civiles" a "militares" e identifica a los 

primeros con el mantenimiento 

instituciones "democráticas". La 

de la paz 

disciplina. 

y de 

cohesión 

las 

y 

experiencia de este sector mostró que habían rendido frutos 

tantos años de guerra.. A la hora de la verdad, fue quien 

mejor se desplegó a lo largo del territorio y quien recogió 

los pedazos que otros, más audaces pero menos cautos, habían 

dejado regados en la carrera de su ambición política. 

No quiero discutir ni creo en el tránsito supuesto de la 

dominación tradicional o de caudillos a la dominación 

moderna que desvelados weberianos nos han querido presentar 

como característica de la historia de esos años.. Entonces 

como ahora. caudillos. caciques y modernizadores coexisten 

embozados o a la luz del día y no se suceden en el orden de 
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un tipa ~d$'al-:, Me refiero a al.ge más sutil. y profundo, al. 

aprendizaje institucional. de l.os códigos que rigen l.a 

viol.encia pol.ítica de cada sociedad en cada época de su 

historia. Son el.l.os l.os que dictan hasta dónde, por qué 

medios y en qué dirección puede una sociedad asimil..ar 

cambios en sus formas de vida. No están escritos en un l..ibro 

rojo o negro, y 

para beneficio 

tampoco 

de un 

pueden ser utilizados en exclusiva 

sin un sujeto político. Pero 

conocimiento de sus resortes, tiempos, límites, nadie puede 

gobernar. Creo que el. dominio de esos 

ve:rbalizabl..es estuvo más c~rca de Cárdenas y 

mil.itares que de otros sujetos pol.íticos de 

códigos no 

de sus jefes 

ese tiempo. Y 

que más de uno de sus secretos se convirtió, durante muchos 

años, en patrimonio oficial... Es tiempo de que comencemos a 

compartirl.os. 
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Jefaturas Mi1itares (diciembre de 1935- diciembre de 1940) 

Aguascalientes: 

.J..e..f..e. Militar 

Macias, Anselmo 
Méndez, Juan José 
Izaguirre, Juan 
Madrigal, Jesús 
Gonzá1ez Tijerina, Lucas 

B.aia. California ~= 

01achea, Agustín 
Magaña, Gildardo 
Gavira, Gabriel 
Navarro, Rafael. 
Contreras, Manuel 

llAj_a California Su~: 

Domínguez Cota, Juan 
Pedrajo, Rafael 

Montes, Federico 
Muf"ioz, Lorenzo 
Crezco Camacho, M. 

Aguirre, Ernesto 
Ríos Zertuche, Antonio 

Chihuahua: 

Guerrero, Antonio 
Ríos Zertuche, Antonio 
Castro, Agustín 
Guerrero, Antonio 
Cal y Mayor, Rafael 

Llegada 

01/01/35 
10/08/35 
07/01/36 
10/01/38 
09/06/40 

01/01/35 
11/01/35 
02/01/36 
08/01/36 
04/01/37 

01/01/35 
01/01/38 

01/01/35 
09/01/36 
08/14/40 

11/01/36 
07/01/38 

01/01/35 
11/01/35 
08/01/36 
02/01/39 
10/12/39 

Sa1ida 

10/08/35 
07/01/36 
10/01/38 
09/06/40 
12/01/40 

11/01/35 
02/01/36 
08/01/36 
04/01/37 
12/01/40 

01/01/38 
04/16/40 

11/01/36 
08/14/40 
12/01/40 

07/01/38 
12/01/40 

09/01/35 
08/01/36 
02/01/39 
10/12/39 
12/01/40 
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COf1bu.i.1a: 

López, Anacleto 
González, Alejo 
Henríquez Guzmán, Miguel 
Ramos, Matías 
Gonzá1ez Tijerina, Lucas 
Quevedo, Rodrigo 

Colima: 

Díaz, Pabl.o 
Cadena, Porfirio 
Calles, Aureo L. 
Moreno, Rafael. 

Durango: 

López, Anacleto 
Castro, Agustín 
Henríquez Guzmán, Miguel. 
González Tijerina, Lucas 
Ramos, Matías 
Ríos, Juan José 

Macias, Pablo 
Ríos, Juan José 
Soto Lara, Juan 
Macias, Anselmo 
Natera, Pánfilo 
Quevedo, Rodrigo 
Ramos, Matías 

Gu.anajuato: 

Rivas, Genovevo 
Castrejón, Adrián 
Gavira, Gabriel 
Aguirre, Ernesto 
Quevedo, Rodrigo 
Montes, Federico 
Dominguez Cota, Juan 

06/22/35 
10/01/35 
10/05/38 
05/27/39 
11/01/39 
08/16/40 

01/01/35 
03/01/36 
01/01/38 
07/11/39 

01/01/35 
06/22/35 
08/01/36 
05/01/37 
07/01/38 
08/14/40 

01/01/35 
02/01/35 
04/01/37 
01/01/38 
07/01/38 
04/16/40 
08/14/40 

01/01/35 
04/01/35 
10/31/35 
02/01/36 
11/01/36 
07/01/37 
01/01/38 
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10/01/35 
10/05/38 
05/27/39 
11/01/39 
04/16/40 
12/01/40 

03/01/36 
01/01/38 
07/11/39 
12/01/40 

06/22/35 
08/01/36 
04/01/37 
07/01/38 
08/14/40 
12/01/40 

02/01/35 
04/01/37 
01/01/38 
07/01/38 
04/16/40 
08/16/40 
12/01/40 

04/16/35 
10/31/35 
02/01/36 
09/01/36 
07/01/37 
01/01/38 
12¡01/40 



Guerrero:_ 

Méndez, Juan José 
Natera, Pánfilo 
Macias, Anselmo 
Soto Lara, Juan 
Jiménez Méndez, Juan 
Díaz, Pablo 
González, Al.eje 

Hidalgo: 

Tal.amante, Rodrigo 
Espinosa, Juventino 
Castrejón, Adrián 

H11astecas: 

Rivas, Genovevo 
Jiménez Méndez, Juan 
Soto Lara, Juan 

Rodríguez, Federico 
Macías, Pablo 
Tafoya, José 

Jalisco: 

Mange, Alberto 
Guerrero, Antonio 
Soto Lara, Juan 
Rivas, Genovevo 
López, Benecio 
Macias, Pablo 

Michoacá.n: 

Magaña, Gildardo 
Benignos, Josué 
Otero, Ignacio 
Escobedo, José 
Ireta, Félix 
Múgica, Francisco 

01/01/35 
11/01/35 
09/01/36 
01/01/38 
03/01/38 
12/05/39 
08/14/40 

01/01/35 
09/01/35 
11/01/35 

04/16/35 
09/01/35 
04/13/38 

01/01/35 
07/01/36 
02/01/39 

01/01/35 
09/01/35 
02/01/36 
04/01/37 
03/01/38 
02/01/39 

04/16/35 
09/01/35 
05/01/37 
04/07/38 
07/01/38 
04/16/40 
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11/01/35 
09/01/36 
01/01/38 
03/01/38 
01/01/39 
08/14/40 
12/01/40 

09/01/35 
10/31/35 
10/01/40 

09/01/35 
03/01/38 
10/05/40 

07/01/36 
02/01/39 
12/01/40 

09/01/35 
02/01/36 
04/01/37 
03/01/38 
02/01/39 
12/01/40 

09/01/35 
05/01/37 
04/07/38 
07/01/38 
04/16/40 
12/01/40 



Mgrelos: 

Pérez, Evaristo 
L6pez, Benecio 
Díaz, Pabl.o 
Núñez, José Manuel. 
Gaytán, Dizán 

Nayari.t: 

Gonzál.ez Lugo, Antonio 
Madrigal., Jesús 
Henríquez Guzmán, Miguel. 
Martínez Montoya, Francisco 
La:ra, Félix 

Macias, Pabl.o 
Al.mazán, Juan Andrew 
Hen:ríquez Guzmán, Miguel. 

Oaxaca: 

Gonzál.ez Tije:rina, Lucas 
Mange, Al.berta 
Jara, He:ribe:rto 
Ríos Ze:rtuche, Antonio 
Carrera Torres, Francisco 

Avil.a Camacho, Maximino 
López, Anacleto 
Quevedo, Rodrigo 
Gonzál.ez Fe:rnández, Vicente 
Ríos, Juan José 
Quiroga, Pabl.o 

Ouerétaro: 

Lara, Fél.ix 
Ríos, Juan José 
Izagui:rre, Juan 
Cadena, Po:rfi:rio 
Díaz, Pablo 
Natera, Pánfilo 
Gavira, Gabriel 
Moreno, Rafael. 
Cal.les, Au:reo L. 
Montes, Federico 

Ol./Ol./35 
09/0l./35 
08/0l./36 
04/0l./39 
04/l.6/40 

Ol./Ol./35 
09/01/35 
03/0l./36 
09/01/36 
05/01/37 

02/01/35 
l.l./Ol./35 
06/30/39 

Ol./Ol./35 
09/0l./36 
04/0l./37 
Ol./Ol./38 
03/0l./38 

09/0l./35 
l.O/Ol./35 
07/0l./37 
04/13/38 
04/l.6/40 
08/l.4/40 

Ol./Ol./35 
02/0l./35 
09/0l./35 
l.0/0l./35 
03/0l./36 
08/0l./36 
07/0l./38 
04/01/39 
07/l.l./39 
04/l.6/40 
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09/0l./35 
08/0l./36 
04/01/39 
04/16/40 
08/14/40 

09/0l./35 
03/0l./36 
08/0l./36 
05/0l./37 
l.2/0l./40 

l.l./Ol./35 
06/30/39 
l.2/0l./40 

09/01/36 
04/0l./37 
Ol./Ol./38 
03/0l./38 
l.2/0l./40 

l.O/Ol./35 
05/0l./37 
04/13/38 
04/0l./39 
08/14/40 
l.2/0l./40 

02/0l./35 
09/0l./35 
l.0/0l./35 
03/0l./36 
08/01/36 
07/0l./38 
04/0l./39 
07/l.l./39 
04/l.6/40 
l.2/01/40 



San Luj._a potosi: 

Carrera Torres, Francisco 
Ri..vas, Genovevo 
Gonzál.ez Tijerina, Lucas 
Henríquez Guzmán, Miguel 
Madrigal., Jesús 

S:i.na1pa: 

Macias, Pablo 
Izaguirre, Juan 
Tal.amante, Rodrigo 
Montes, Federico 
López, Anacl.eto 
Montes, Federico 
Tafoya, José 
Gonzál.ez, Al.eje 
Mustie.les, Agustín 

Sonora: 

Ortiz, Eulogio 
zertuche, Juan c. 
Espinosa, Juventino 
Henríquez Guzmán, Miguel. 
Tafoya, José 
Tal.amante, Rodrigo 
Gu.tiérrez, Jesús 

Tabasco: 

Sánchez, Fil.ar 
Henríquez Guzmán, Miguel. 
Madrigal., Jesús 
Izaguirre, Juan 
Benignos, Josué 

Tamau1:i.gas: 

Avil.a Camacho, Maximino 
Soto Lara, Juan 
Guerrero, Antonio 
López, Be.necio 
Rivas, Genovevo 

T1axca1a: 

Amarillas, José 

01/01/35 
03/01/38 
07/01/38 
01/01/39 
09/06/40 

02/01/35 
l.0/0l./35 
07/01/36 
11/01/36 
05/01/37 
01/01/38 
07/01/38 
10/05/38 
10/06/39 

01/01/35 
09/01/35 
l.l./Ol./35 
04/01./37 
10/05/38 
l.l./Ol./38 
07/l.l./39 

01./01/35 
09/01/35 
03/01/36 
10/01/38 
08/1.4/40 

01/01./35 
09/01./35 
02/01./36 
02/01/39 
04/16/40 

01./01/35 
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03/01/38 
07/01/38 
l.l./01/39 
02/01/39 
12/01/40 

l.0/01/35 
07/01/36 
l.l./01/36 
05/01/37 
01/01/38 
07/01/38 
10/01/38 
10/06/39 
12/01/40 

09/01/35 
10/31/35 
04/01./37 
10/01./38 
11/01/38 
07/11./39 
04/16/40 

09/0l./35 
03/01/36 
10/01./38 
08/14/40 
12/01./40 

09/01./35 
02/01./36 
02/01/39 
04/16/40 
l.2/01/40 

12/01/40 



lla..l...l..e. de Méxicg: 

Medinaveytia, Jesús 
Navarro, Rafael 
López, Benecio 
Sánchez Tapia, Rafael 
González Fernández, Vicente 
Montes, Federico 
López, Benecio 

Veracx:µz:: 

Almada, Pedro 
Jara, Heriberto 
Mange, Alberto 
Soto Lara, Juan 
Corral, Blas 
Mange, Alberto 
Soto Lara, Juan 

Yucatán: 

Cházaro, Rafael 
Otero, Ignacio 
González Tijerina, Lucas 
Benignos, Josué 
Muñoz, Lorenzo 
Izaguirre, Juan 
Calles, Aureo L. 
Benignos, Josué 

Zacatecas: 

Natera, Pánfilo 
Macias, Anselmo 
Natera, Pánfilo 
López, Benecio 
Ríos Zertuche, Antonio 
Ríos, Juan José 
Calles, A.urea L. 
Izagui.rre, Juan 
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01/01/35 01/01/36 
01/01/36 08/01/36 
09/01/36 03/01/38 
04/13/38 01/19/39 
04/01/39 08/05/39 
08/05/39 04/16/40 
04/16/40 12/01/40 

01/01/35 01/01/36 
01/01/36 04/01/37 
04/01/37 03/01/38 
03/01/38 06/22/38 
06/22/38 04/16/40 
04/16/40 10/05/40 
10/05/40 12/01/40 

01/01/35 01/01/36 
01/01/36 09/01/36 
09/01/36 05/01/37 
05/01/37 09/27/39 
09/27/39 04/16/40 
08/14/40 09/06/40 
09/06/40 12/01/40 
04/16/40 08/14/40 

01/01/35 10/01/35 
10/08/35 04/20/36 
04/20/36 08/01/36 
08/01/36 09/01/36 
09/01/36 04/01/37 
04/01/37 04/16/40 
04/16/40 09/16/40 
09/06/40 12/01/40 



Jefes Mi1itares (diciembre 1935-diciembre 1940) 

~ Mil:itar 

Aguirre, Ernesto 

Al.mada, Pedro 

AJ..mazán, Juan Andrew 

Amaril.l.as, José 

Avil.a Camacho, Max. 

Benignos, Josué 

Cadena, Porfirio 

Cal. y Mayor, Rafael. 

Ca1J..es, Aureo L. 

Carrera Torres, Feo. 

Castrejón, Adrián 

Castro, Agustín 

Cházaro, Rafae1 

Contreras, Manuel 

Corra1, B1as 

Guanajuato 
Chiapas 

Veracruz 

Nuevo Leen 

TJ.axcal.a 

Tamaulipas 
Puebl.a 

Michoacán 
Yucatán 
Yucatán 
Tabasco 

Querétaro 
Colima 

Chihuahua 

Col.ima 
Querétaro 
Zacatecas 
Yucatán 

L1egada 

02/01/36 
11/01/36 

OJ./01/35 

11/01/35 

01/01/35 

01/01/35 
09/01/35 

09/01/35 
05/01/37 
04/16/40 
08/14/40 

10/01/35 
03/01/36 

10/12/39 

01/01/38 
07/11/39 
04/16/40 
09/06/40 

San Luis Potosí 01/01/35 
Oaxaca 03/01/38 

Guanajuato 
Hidal.go 

Durango 
Chihuahua 

Yucatán 

04/01/35 
11/01/35 

06/22/35 
08/01/36 

01/01/35 

Baja Cal.if. Nte. 04/01/37 

Veracruz 06/22/38 

sa1ida 

09/01/36 
07/01/38 

01/01/36 

06/30/39 

12/01/40 

09/01/35 
10/01/35 

05/01/37 
09/27/39 
08/14/40 
12/01/40 

03/01/36 
01/01/38 

12/01/40 

07/11/39 
04/16/40 
09/16/40 
12/01/40 

03/01/38 
12/01/40 

10/31/35 
10/01/40 

08/01/36 
02/01/39 

01/01/36 

12/01/40 

04/16/40 
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5í-a.z, Pabl.o Colima 
Querétaro 
More l. os 
Guerrero 

Domínguez Cota, Juan Baja Cal.if. Sur 
Guanajuato 

Escobedo, José 

Espinosa, Juventino 

Gavira, Gabriel 

Michoacán 

Hidalgo 
Sonora 

Guanajuato 
Baja Calif- Nte
Querétaro 

Gaytán, Dizán Morelos 

González Fdez. Vicente Puebl.a 
Valle de México 

Gonzál.ez Lugo, Antonio Nayarit 

Gonzál.ez Tijerina, Lucas Oaxaca 
Yucatan/Q- Roo 
Duran.ge 
San Luis Potosí 
Coahuil.a 
Aguascalientes 

Gonzál.ez, Al.eje Coahuila 
Sinaloa 
Guerrero 

Guerrero, Antonio Chihuahua 

Gutiérrez, Jesús 

Jalisco 
Tamaulipas 
Chihuahua 

Sonora 

Henríquez Guzmán, Miguel. Tabasco 
Nayarit 
Durango 
Sonora 
Coahuila 
San Luis Potosí 
Nuevo León 

01/01/35 
03/01/36 
08/01/36 
12/05/39 

01/01/35 
01/01/38 

04/07/38 

09/01/35 
11/01/35 

10/31/35 
02/01/36 
07/01/38 

04/16/40 

04/13/38 
04/01/39 

01/01/35 

01/01/35 
09/01/36 
05/01/37 
07/01/38 
11/01/39 
09/06/40 

10/01/35 
10/05/38 
08/14/40 

01/01/35 
09/01/35 
02/01/36 
02/01/39 

07/11/39 

09/01/35 
03/01/36 
08/01/36 
04/01/37 
10/05/38 
01/01/39 
06/30/39 
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03/01/36 
08/01/36 
04/01/39 
08/14/40 

01/01/38 
12/01/40 

07/01/38 

10/31/35 
04/01/37 

02/01/36 
08/01/36 
04/01/39 

08/14/40 

04/01/39 
08/05/39 

09/01/35 

09/01/36 
05/01/37 
07/01/38 
11/01/39 
04/16/40 
12/01/40 

10/05/38 
10/06/39 
12/01/40 

09/01/35 
02/01/36 
02/01/39 
10/12/39 

04/16/40 

03/01/36 
08/01/36 
04/01/37 
10/01/38 
05/27/39 
02/01/39 
12/01/40 



:treta, Fé1.i.x 

Izaguirre, Juan 

Jara, Heriberto 

Mi.choacán 

Querétaro 
Sinal..oa 
Pa.guasca1ientes 
Tabasco 
zacatecas 
Yucatán 

Ve.racruz 
Oaxaca 

07/01./38 

09/01/35 
10/01/35 
07/01/36 
10/01/38 
09/06/40 
08/14/40 

01/01/36 
04/01/37 

Jiménez Mendez, Juan Huastecas 
Guerrero 

09/01/35 
03/01/38 

Lara, Félix 

López, Anac1.eto 

L6pez, Be.necio 

Macias, Anse1.mo 

Macias, Pab1.o 

Madri.ga1., Jesús 

Magaña, Gi.1.dardo 

Querétaro 
Nayarit 

Durango 
Coahui.1-a 
Puebl.a 
Sina1oa 

Moral.os 
Zac:atecas 
Val.le de México 
Jal.isco 
Tamaul.i.pas 
Val.1-e de Méxi.co 

Aguascalientes 
Zacatecas 
Guerrero 
Estado de Méxi.co 

Estado de Méxi.co 
Si.nal.oa 
Nuevo León 
Istmo 
Jal.i.sco 

Nayari.t 
Tabasco 
Aguascal.ientes 
San Luis Potosí 

01/01/35 
05/01/37 

01/01/35 
06/22/35 
10/01/35 
05/01/37 

09/01/35 
08/01/36 
09/01/36 
03/01/38 
02/01/39 
04/16/40 

01/01/35 
10/08/35 
09/01/36 
01/01/38 

01/01/35 
02/01/35 
02/01/35 
07/01/36 
02/01/39 

09/01/35 
03/01/36 
10/01/38 
09/06/40 

Mi.choacán 
Baja Cal.i.f. 

04/16/35 
Nte. 11/01/35 

04/16/40 

10/01/35 
07/01/36 
10/01/38 
08/14/40 
12/01/40 
09/06/40 

04/01/37 
01/01/38 

03/01/38 
01/01/39 

02/01/35 
12/01/40 

06/22/35 
10/01/35 
05/01/37 
01/01/38 

08/01/36 
09/01/36 
03/01/38 
02/01/39 
04/16/40 
12/01/40 

10/08/35 
04/20/36 
01/01./38 
07/01/38 

02/01/35 
10/01/35 
11/01/35 
02/01/39 
12/01/40 
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03/01/36 
10/01./38 
09/06/40 
12/01./40 

09/01/35 
02/01/36 



Manga, Al.berta Jal.isco 
Oaxaca 
Veracruz 
Veracruz 

01./01./35 
09/01./36 
04/01./37 
04/1.6/40 

Martínez Montoya, Feo. Nayarit 09/01./36 

Medinaveytia, Jesús 

Méndez, Juan José 

Montes, Federico 

Moreno, Rafael. 

Múgica, Francisco 

Mustiel.es, Agustín 

Muñoz, Lorenzo 

Natera, Pánfil.o 

Navarro, Rafael. 

Núñez, José Manuel. 

01achea, Agustín 

Crezco Camacho, M. 

Ortiz, Eul.ogio 

Otero, Ignacio 

Val.l.e de México 

Guerrero 
Aguasca1-ientes 

Chiapas 
Sinal.oa 
Guanajuato 
Sinal.oa 
Val.l.e-de México 
Querétaro 

Querétaro 
Col.ima 

Michoacán 

Sinaloa 

Campeche 
Yucatán 

01./01./35 

01./01./35 
l.0/08/35 

01./01./35 
l.l./01./36 
07/01./37 
01./01./38 
08/05/39 
04/1.6/40 

04/01./39 
07/l.l/39 

04/1.6/40 

l.0/06/39 

09/0l/36 
09/27/39 

01./01./35 
ll./01./35 
04/20/36 
08/0l/36 

Zacatecas 
Guerrero 
Zacatecas 
Querétaro 
Estado de México 07/0l/38 

Valle de México Ol./Ol/36 
Baja Cal.if. Nte. 08/0l/36 

Morel.os 04/0l/39 

Baja Cal.if. Nte. 01./0l/35 

Campeche 

Sonora 

Yucatán 
Michoacán 

08/l-4/40 

01/0l/35 

01./01./36 
05/0l/37 

09/01/35 
04/01./37 
03/01/38 
l.0/05/40 

05/0l/37 

Ol./Ol/36 

ll./Ol./35 
07/01./36 

l.l/Ol/36 
05/01./37 
Ol/Ol/38 
07/01./38 
04/1.6/40 
l2/0l/40 

07/ll/39 
l2/0l/40 

l-2/01./40 

l.2/0l/40 

08/l-4/40 
04/1.6/40 

l0/01./35 
09/01./36 
08/01./36 
07/01./38 
04/1.6/40 

08/0l/36 
04/01./37 
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04/l-6/40 

l.l./01./35 

l.2/0l/40 

09/01./35 

09/01./36 
04/07/38 



Pedrajo, Rafael Baja Calif. Sur 01/01/38 

Pérez, Evaristo More los 01/01/35 

Quevedo, Rodrigo Guanajuato 
Puebla 
Estado de México 
Coahuila 

Quiroga, Pablo Puebla 

Ramos, Matías Durango 
Coahui1a 
Estado de México 

Ríos Zertuche, Antonio Chihuahua 
Zacatecas 
Oaxaca 
Chiapas 

Ríos, Juan .José 

Rivas, Genovevo 

Rodríguez, Federico 

Estado de México 
Querétaro 
Zacatecas 
Puebla 
Durango 

Guanajuato 
Huastecas 
Jalisco 
San Luis Potosi 
Tamaulipas 

Istmo 

Sánchez Tapia, Rafael. Valle de México 

Sánchez, Pilar 

Soto Lara, Juan 

Tafoya, José 

Tabasco 

Tamaulipas 
Jalisco 
Estado de México 
Guerrero 
Veracruz 
Huastecas 
Veracruz 

Sinaloa 
Sonora 
Istmo 

l.l./Ol./36 
07/0l./37 
04/l.6/40 
08/l.6/40 

08/14/40 

07/01/38 
05/27/39 
08/14/40 

l.1/01/35 
09/01/36 
01/01/38 
07/0l./38 

02/01/35 
02/01/35 
04/01/37 
04/16/40 
08/14/40 

01/01/35 
04/16/35 
04/0l./37 
03/01/38 
04/16/40 

Ol./01/35 

04/13/38 

01/01/35 

09/01/35 
02/0l./36 
04/01./37 
Ol./Ol./38 
03/0l./38 
04/l.3/38 
10/05/40 

07/01/38 
10/05/38 
02/01/39 

04/l.6/40 

09/01./35 

07/01/37 
04/13/38 
08/l.6/40 
12/0l./40 

l.2/0l./40 

08/14/40 
11./01./39 
l.2/01/40 

08/0l./36 
04/0l./37 
03/01./38 
l.2/0l./40 

04/01/37 
09/0l./35 
04/l.6/40 
08/l.4/40 
l.2/0l./40 

04/16/35 
09/0l./35 
03/0l./38 
07/01/38 
12/0l./40 

07/01/36 

01/19/39 

09/01/35 

02/01/36 
04/01/37 
Ol./Ol./38 
03/01/38 
06/22/38 
10/05/40 
l.2/0l./40 

10/0l./38 
ll./Ol./38 
12/0l./40 
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~a.l.amante, Rodrigo 

Zertuche, Juan C. 

Hidalgo 
Sinaloa 
Sonora 

Sonora 

01/01/35 
07/01/36 
11/01/38 

09/01/35 

09/01/35 
11/01/36 
07/11/39 

10/31/35 
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Archivos Consu1tados 

México Archivo de 1a Nación 

Cárdenas: 

Indice de exped~entes: 

I. Serie Presidencia. Audiencias. 

110.1. Acuerdos. Secretarios de Estado. 
110.2. Acuerdos Funcionarios. 
110.3. Reso1uciones Presidenciales. 
111. Particulares. Solicitud. 
120. Ayuda menesterosos. 
133.2. Felicitaciones y saludos. 
136.3. Obsequios solicitados. 

II. Serie Secretaría de la Presidencia 

Fpndp 

151.3. Correspondencia. Peticiones diversas. 

III. Serie Acuerdos Presidenciales 

153.31. Informes presidenciales. 

IV. Serie Departamento Agrario 

403. Conflictos agrarios. 
404.1. Tierras. Invasiones. 

v. Serie Policía 

417.7. Informes 
418.2. Servicios públicos. Colonias urbanas. 

577 

Lázaro 



VI •. Se..r~e Trabajo 

432. Conflictos obreros. 
432.2. Conflictos obreros. Huelgas. 
433. Congresos. 
437.1. Constitución sindicatos. Sociedades. 

VII. Serie Procuraduría General de la República 

444.8. Juicios. Amparos. Rebeliones. 
445.1. Agentes del Ministerio Público. 

VIII. Serie Agricultura 

503.11. Colonias agríc?las y militares. 

IX. Serie Ferrocarriles. 

513.2. Concesiones. 

X. Serie Obras Públicas 

515.5. Puentes internacionales. 
515.3. Defensa ríos. 
515.11. Inspección y vigilancia carreteras. 

XI. Serie Economía 

523.11. Recursos naturales. 
524.1. Minería. Denuncias. 
527.1. Concesiones petróleo. 

XII. Serie Educación 

533.3. Socialista 
534.6. Profesorado 

Minerales no renovables. 

578 



XIII. Serie Gobernación 

541. Genera1idades 
541.1. Encuentros sangrientos. Asesinatos 
542. Atropellos 
542.l. Atropello autoridades civiles 
542.2. Detenciones 
542.2l. Generalidades 
542.22. Comunistas 
543.1. Conflictos políticos Estados 
544.1. Elecciones Presidente 
544.2. Gobernadores 
544.4. Diputados 
544.5. Elecciones municipales 
544.6. Partidos políticos 
544.61. Partido de la Revolución Mexicana 
546.2. Expulsiones. Nacionalidad 
546.6. Permisos residencia 
547.l. Conflictos religión 
547.3. Sacerdotes 
549.2. Expatriados políticos 
549.21. Amnistía 

XIV. Serie Defensa 

550. Generalidades 
551. Armamento 
55l.1. Desarme 
55l.3. Solicitud armamento 
555.1. Defensas sociales. Guardias blancas. Atropellos 
555.2. Defensas sociales. Guardias blancas. Formación 

xv. Serie Ejército 

556. Ejército 
556.2. Comisiones 
556.54. Veteranos de la revolución 
556.6. Jefes militares 
556.7. Operaciones militares 

XVI. Serie Rebeliones 

559. Rebeliones 
559.1. Actividades rebeldes 
559.3. Denuncias 
559.4. Amnistía 

579 



XVII. Serie Hacienda 

562.4. Bienes nacionales. Predios urbanos 
564.3. Contrabando armas 
566.2. Aduanas 
566.23. Contrabandos 

XVIII. Serie Secretaría de Reiaciones Exteriores 

57i.i. 
57i.2. 
57i.3. 
572.3. 

Generaiidades. Incidentes 
Invasión territorial 
Representaciones 
Puentes internacionales 

XIX. Serie Misiones en el extranjero 

573.i. Consuiados 
573.ii. Estabiecimiento 
573.i2. Informe actividades 
573.2. Embajadas 
573.i2. Informe actividades 
573.3. Legaciones 
573.32. Informe actividades 
574.4. Presentación credenciales 
575.i. Protección ante autoridades extranjeras 

XX. Serie Reclamaciones internacionales 

577. Reclamaciones internacionales 
577.i2. Propaganda exterior 

XXI. Serie Generaiidades 

602. Asesinatos 
602.1. Encuentros sangrientos 
603. Atropeiio autoridades 
605. Demandas obreras 
606. Diversos 
606.2. Expropiaciones 
606.3. Informes incendios 
606.6. Licencias 
702.2. soiicitudes 
704.11. Articuios periodísticos 
708.i. Convenciones. Discursos 
71i. saiudos, feiicitaciones 

580 



581. 

Cen:ttrQ de Est11di.os de1 Movimiento Obrero y Sgcía11sta 

-Actas del. Sexto y Séptimo Congreso del. Partido Comunista 
Mexicano. 
-Informe al. Congreso extraordinario de 1940 

Hemeroteca Nacional 

Periódicos Excé1sior, E..l.. tJniversa1, 

prensa, diciembre de 1934-diciembre de 1940. 

Washington p e Archivos Naciona1es 

Departamento de Estado.: 

Indice de expedientes: 

81.2.00 Amnesty 
81.2.00 Bandit activities 
81.2.00 Coahuil.a 
81.2.00 Durango 
81.2.00 El.ections 
81.2.00 Fascist activities 
81.2.00 Nazi activities 
81.2.00 Party Communist 
81.2.00 Revol.utions 
81.2.00 Sonora 
81.2.00 Spanish activities 

Nacjonal, 

81.2.00/1.275-30862. Informes políticos. De la embajada y 
l.os consulados al Secretario de Estado. 

812.001 Cardenas 
81.2.00B Party Communist 
812.20/143-185. Informes políticos. 



Xnd~ce de expedientes: 

10058 Fort Sam Houston. Texas. Headquarters 8 Corps. 
202600 FBI 
2025 G2 R División de Inte1igencia Mi1itar. Jefaturas 

mi1itares. 
2357 G2 R División de Inte1igencia Mi1itar. Prensa. 
2655 G2 R División de Inte1igencia Mi1itar. 

Intervencionismo nazi, japonés, ita1iano. 
2657 G2 R División de Inte1igencia Mi1itar. Conf1ictos 

po1íticos. Rebe1iones. 
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