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INTRODUCCION 

La• relacJ.onea entre M6xico y 1011 Estado• Unido11 han mido un 

factor determinante en el da•arrollo de nuestro paia, sobre todo a 

partir de BU Independencia. 

La hi11toria da México como pai11 independiente no •• puada 

entender sin tomar en cuenta au relación con el paia del norte, por 

su cercanía gaogr6fica y por su intromi•i6n en loa a•unto• intarno11 

de nuestro paie. 

La época aobra la cual trata BBta trabajo a• la da la 

reconstrucción deapu6a da la Revolución Mexicana, durante el gobierno 

del general Plutarco Elia• Calla11 (1924 -1928) y parte del periodo 

conocido COllO el "Naxlmato", en lo concerniente a laa relaciona• 

diplom6tica11 entra México y loa Estados Unido•. 

En dicha época, se empez6 a dar forma al sistema político 

mexicano emanado da la Revolución y entre otras co•aa, ae luchó por 

integrar al 11istema, a la cla•a trabajadora y al campaainado que 

durante aucho tieapo habian eatado marginadoa. TBllbi6n •e trat6 qua 

M6xico •• incorporara al mundo capitalista moderno, d6ndola una 

estructura política, •acial y acon6mica 

requerimentoa internacionale• de ••• moaanto, 

intentado de alguna manara en el porfiriato). 
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El priaordial intar6a del preaidanta Callea (aai como •l da loa 

principalaa actores da la Revolución) fue el da institucionalizar al 

eiat8JIA político mexicano y el de desarrollar eu •ietema econ6m1co, 

para que México entrara en una etapa da modern1zaci6n y desarrollo. 

Eate fue un periodo muy dificil, debido a la• pugnas interna• 

entre caudillos, caciquea y lideras del ej6rcito y por la praaión 

ejercida por al gobierno nortaaaaricano, que quer ia que ae 

regularizara la aituaci6n da aua invaraioniataa para que aiquiaran 

gozando da loa beneficio• qua hablan tenido durante la dictadura da 

Porfirio Diaz. Para ello conaidaraban nacaaario qua hubiera un 

gobierno estable en México, pues teaian perd9r 6stoa a causa de loa 

eucasoe revolucionario• y de las leyes e .. nadatt de la Constitución de 

1917. 

Durante el gobierno del general Alvaro Obregón •• firmaron loa 

Acuerdo• da Bucarali, ain valor oficial, debido a· que no fueron 

ratificados of icialmante por loa Congresos da México y loa Estados 

Unidos, pero qua airviaron para f ranar lea demandas da loa 

norteaaericanos, ya que de acuerdo con 6atoa, laa laya a 

conatitucionalaa no aarian retroactivaa. Sin embargo, con la llagada 

del general Calla• a la praaidancia da la Rep~blica Mexicana, aua 

derecho• •• vieron afectado• por la aplicaci6n da eataa lay•• en 

.. tarta agraria y petrolera. Con ésto •• auacit6 un grava conflicto, 

qua se resolvió con la llagada a México del nuevo embajador Dwight w. 
Morrow quien sustituyó a James R. Shaffiald. 
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Lo que se sostiene a lo largo de esta tesis es que, con la 

llegada del nuevo embajador a México, ·ae origin6 un nuevo manejo 

diplomático en las relaciones entre ambos paises (cueati6n que ae vi6 

alterada durante el gobierno del general L4zaro C4rdenaa con la 

expropiación petrolera de 1938), en el que dentro de una forma de 

aparente cordialidad y respeto a la soberanía de México, al gobierno 

norteamericano impuso sus intereses por enci"rna de loa de nuestro 

pala, apoyando a un gobierno que les garantizaba el reapeto a éstos 

en loa aspectos politice y econ6aico. 

El "Maximato" y la creación del PMR como partido oficial, 

implicaron ser el continulsmo político en el poder que aiampre habian 

buacado loa norteamericanos, para garantizar la inviolabilidad de loa 

acuerdos a que se babia llegado en su favor, cuando Calles era 

presidente. 

A lo largo de la tesis se anallzar6 y astud1ar4 el proceso de la 

injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de México y. 

el apoyo que se le dio a Callea, una vez que 6ate adopt6 una postura 

de conciliaci6n respecto a la política norteamericana. 

Para ello ea importante resaltar la tendencia da calles y el 

cambio que dio en loa último• a~oa de au aclain1atrac16n para aai 

poder entender loa acuerdos y loa lineaaientoa de las relacionas de 

México y loa Estados Unidos que ae establecieron a partir de ese 

momento. 
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La tesla está dividida en cuatro capitulas muy concretos. En el 

primero ae analiza y estudia la situación interna de M6xico en esa 

época y la política que siguió Calles, (sin lo cual no se entendería 

este trabajo). En el segundo capítulo se explican loa motivos que 

originaron el estallido del conflicto petrolero, la soluc~6n que se 

le dio a éste y el porqué del cambio en la política del gobierno 

norteamericano hacia México, aei como las razones del cambio del 

embajador Shef field por Morrow. 

En al tercer capitulo •• ••pone la participación qua dicho 

embajador tuvo en el arreglo de loe conflicto•, au personalidad y su 

tendencia política y en el último capitulo, se explican los motivos e 

intereaes que había en juego para que •• diera la nueva ralaci6n 

diplom6tica entra México y loa Eatado• Unidos. 

Para la realización de este trabajo se recurrió principalmente, 

a la investigación de los Archivos Nacional•• de Wa•hlngton en lo 

concerniente a las relaciones entre México_ y loa Estados Unidos de 

1925 a 1929 y a los Archivos personales del General Plutarco Elíaa 

Calles, así como a la bibliografía necesaria referente al tema aquí 

analizado. 
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CAPITULO 

POLITICA INTERNA DE MEXICO DURAHTE EL PERIODO PRESIDENCIAL DE CALLES. 

El grupo en el !,>Oder y su tendencia politice. 

LO• años que aiguieron a la ravoluci6n mexicana se caracterizaron 

por el intento de los dirigentes políticos de lograr la unidad 

nacional y d• dar la• base• para un nuevo Estado, diferente al 

porflriata. 

El poder estaba en 11anoa de caudillos y caciquea, por lo qua ar• 

dificil dar una e1tructura coherente al nuevo •iatema politice 

.. xlcano. Por otro lado, la burgueaia se empez6 a perfilar como la 

clase heg-.ónica, pero al ai•llO tiempo, debido a la participaci6n tan 

importante del c~einado en la lucha armada, ae la tuvo qua tomar 

en cuanta dentro da la nueva estructura politice y acon6mica d6ndola 

privilegio•· 

Otra de las caracteriaticaa da loa gobiernos -nado• da la 

ravoluci6n fue •u cOet¡>roei•o de gobernar bajo laa leyea dictada• por 

le Con•tituci6n de 1917. Por querer cumplir con dicho cOllprOlai•o, 

Calle• •e vio ••riaaante coaprOlletido •n la• relacione• diplOll6tice• 

con el· gobierno de lo• Eatedo• Unido•. 

El principal inter6a de Calle•, cOllO pre•identa da la Repdblica 

mexicana, fue ei de apoyar a loa campeainoa y a loa obreros, ea decir 

a la colectivJ.dad en detrimento da la individualidad. "E•to ea 
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precisamente lo que estamos haciendo o tratamos de hacer en México: 

cancelar las demandas de los individuoR o grupos para lograr el 

beneficio común." 1 

A pesar de que, por la reivindicaci6n del proletariado dentro del 

sistema político mexicano y que por ésto Callee rec1bi6 el apoyo de 

campesinos y obreros y que su régimen tom6 un cer6cter de tipo 

popular, su proyecto era fortalecer a la burgueaia como la claea 

hegelll6nica, pero dependienta de un nuevo E•tado fuerte y poderoao. 

Mientras se loqraban eatructurar las base• de ••• nuevo Estado (con 

baae en 1• hegemonia burgueea), el poder real lo ejercieron loa 

caudillos militar•• y los caciquea. 

El .. ndatario finc6 su fuerza politice precisamente 
en el desarrollo y reconatrucci6n _da lea 
instituciones gubern ... ntal•• aAa. importantes, 
destacando, por ajaaplo, las raforaaa introducidas en 
al ej6rcito. Pero la politice callista fue ala all6 
da loa logros en aataria eatatal, dedo qua eatiauló 
la expansión da la burguaala junto con aua organiaaoa 
prtvadoa da podar. In auaa, Cella• ÍllPll1•6 · el 
procaao modernizador da lo• principales aparatos 
estatal•• y, eignificativ ... nta, aua logros en este 
terreno le permitieron d<111lnar la crisis politice 
•urgida a la muerta da obrag6n. 2 

El periodo presidencial da Calla• pueda d1v1d1r•• en doa etapas da 

dos aftoa cada una. In la priaera qua va da diciembre da 1921 a 

principios da 1926, al gobierno aa ded1c6 a la raconatrucci6n 

econ6aica del paia1 dominaron la actividad aclm1niatrativa y la 

acon6mica. En la segunda, de principio• da 1926 al verano de 1928, al 

aspecto politico ea al qua dominó dentro de la pr6ctica 
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gubernamental. Para este cambio influyó el conflicto con los Estados 

unidos a lo largo de 1925, 1926 y 1927. 3 

En loa primeros aftoe del gobierno de Calla•, al Estado fue el que 

tom6 la iniciativa dentro del desarrollo económico del pai•, creando 

bancos, presas, caminos, escuelas, leyes e 1nst1tuc1one• aociales. 

Dentro de aeta primara faea del gobierno da calla•, el iapul•o a la 

agricultura fue da gran importancia (ea eetablecleron eacuelae 

agrícolas, ei•temae de irrlgac16n, cr6ditoe rurales, etc.), ya que 

para Callea ésto era el motor del progreso, de la 11 evoluci6n". 4 

El •i•talllll económico •a ba•6 en la politice bancarias primero •a 

cre6 en 1925 al Banco da México para que hu~iara un banco único da 

eaiei6n y aei podar regular la circulaci6n raonetaria. En 1926 •a 

conetituy6 al Banco Nacional da Crédito Agricola para apoyar a lo• 

caapesinos y fomentar la producción agrícola, principal sostén del 

r6giaan calli•ta. 

Callee queria acabar con la imprC>ductividad en la que estaba el 

campo cuando loe terrateniente• aran lo• privilegiadoe, craia en la 

repartición de tierras y en la organización comunal, a• decir en la 

creación de ejido• paro •6laaante como un primar paeo para llegar a 

la pequafta propiedad qua en su opini6n era el sistema lllAa eficaz para 

lograr una alta productividad. "Calles reconoc16 la reforma agraria 

como un acto da justicia de la Revolución hacia 1011 caapeeinoe, paro 

que no seria sino un aedio para la creeci6n da la paquefta 

propledad."5 
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La ba•e del 11i11tema econ6mf.co era la 
industrial, y exiatia un gran interés en 
alcanzar la modernización de 611te. 

producci6n agricola y la 
capitalizar al pai• para 

La política a seguir en eate sentido fue la da la alianza entre 
Estado a iniciativa privada, lo qua implicaba un •i•tema econ6aico 
moderno, capitalista y nacional.6 

Con la creaci6n del Banco de México y el desarrollo industrial 

(ba•ado en la extracci6n de bien•• del •ub•uelo, e• decir, petr6leo 

y producto• ainero• •••ncialmenta), •• inici6 el proyecto 

modernizador da la economía. El E•tado apoy6 la• actividades 

agricola11 e indu•triale• a trav6a de aubvencione•, participacionea, 

exenciones fiscales, crédito, etc.7 

El Estado va a ser el regulador de loa recur•o• financieros para 

lograr la capitalizaci6n del pais, al intermediario con loa 

capitalistas extranjeros y el intérprete del interés público, e• 

decir, que va a ser un Estado poderoao y'qu• •• va a colocar por 

encima de cualquier sector y de cualquier grupo de poder. 

Esto era sumamente necesario para poder conciliar a loa diferente• 

grupos antag6n1cos, dominar el poder de la Iglesia cat611ca, 

controlar y hacer alianzas con.loa campesino• y por medio de la CROM 

(Central Regional Obrera de México) someter a loa sindicato• obreros, 

que podrian amenazar la estabilidad del pai•. 

Para alcanzar la modernidad económica de M6xico era necesario 

recurrir al apoyo acon6"1co extranjero, sobre todo al de loa Estados 
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Unldoa. ya que en esos momentos se estaba pasando por un gran déficit 

financiero a nivel nacional y el gobierno no podia sufragar todo el 

gasto público. 

Por otra parte uno de loa problemas máa graves del aiatema 

econó•ico en esa 6poca fue que se basó en la• exportaciones dentro de 

un aercado internacional sumamente competitivo y se le dio menos 

importancia a la producción de bienes de consumo interno. "La gran 

debilidad del proyecto deaarrollista (Y su cri•ia de 1926 en 

adelante) proviene de su dependencia del sector externo de las 

exportaciones, aon ellas lea que pagan la• i•portacionea ...... a Sin 

embargo, no habia otro c .. ino para lograr salir da la criaia 

económica por la que estaba pasando el paia. 

La crítica que hace Jean Mayar al aiatema económico mexicano en 

eaa época (y con la cual estoy de acuerdo) ea -que• 

Cuando se favorece al invera1on1ata extranjero 
para atraerlo( ••• ) crece la preai6n sobre la balanza 
de pagos. Huev8llenta la presidencia del general 
Callea experimenta loa problemas que aar6n dominante• 
en al futuro. La aituaci6n hubiera si'do diferente ai 
lea inversiones hubieran contribuido a generar los 
medios para pagarlaa.9 

Obreroe y campe•inoa •• integraron al capitalismo nacional 

económica y socialmente por la via institucional. Los diferentes 

grupos sociales se dividieron muy claramente de acuerdo a aua 

intereaea. En e•te aentido obrero• y campesino• fueron do• qrupoa 

antagónicos entre si. 
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Por otro lado, el propósito del gobierno era controlar al 

movimiento obrero, por lo que se creó la CROM¡ institución que dio 

origen a la burocratizaci6n de 1011 11lndicato11, con lo qua el 

movim~ento obrero perdió autenticidad. 

Al pueblo ae le dieron beneficios y mejoras •octal•• para tener su 

apoyo en la gran obra de reconstrucción econ6mica del paia y para que 

apoyara al Estado en contra de loa podare• regionales y de fuerzas 

axternas al paia, a la vez •• le maniató por medio de la CRON y del 

ejército, 

El nacionalia•o fue la bese ideológica en la que •e austantó la 

creación del nuevo Estado para lograr la unificación de N6xico bejo 

el predominio de éste, como el rector de la evolución del país en 

todos loa sentidos. 

El Estado pretendió remediar las insuficiencias económicas, 

culturales y políticas del país. El eje de todo ésto fue la 

admin~stración federal, que benefició en mayor medida al grupo 

privilegiado (caudillos y caciques revolucionario•) el cual no aa 

mezcló con el pueblo, sino que por el contrario se mantuvo por encima 

de 61. 

El Estado ligado al crecimiento de la producción 
mercantil, ho•til a loa podare• locales, portador del 
hecho nacional, .. con el dinero ( ... r y 114• todavía 
que el dinero, el elemento decisivo de la movilidad 
social ( ••• ) toda la sociedad civil ae ve aspirada 
por el estado que chupa y redistribuye la riqueza 
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entre las él.itas en competencia: la CROM, el 
ejército, la burocracia, loa politicoa, loa 
empreaarto1, loa criollo• nuevos y antiguoe.10 

In conclusión se puede decir, que el tipo de letado que ae empezó 

a qe•tar durante el qobierno del qeneral Call•• fue de qran 

importancia desde el punto de vi•ta politico, .por la unificación del 

paie, por el control de fuerzas antagónicas y por la creación de 

alianzas con caciquee y caudillos. También se logró el dominio 

estatal de obreros (la CROM) y campesinos y de las diferentes clases 

sociales en qeneral. 

Por otra parta, se e1tatiz6 la economía del pai• en ausencia de 

una clase social capacitada en ese momento para lograr su desarrollo 

económico, pero no obstante se establecieron las bases para la 

heg .. onie del qrupo •n el poder eJ11Anado de la Revolución, que mAs 

tarde junto con el Eetado dominarlan el eietema econ6m1co mexlcano. 

2 Obreqón y Callee. 

En 1926 Obreq6n decidió regresar a la politica abiertamente para 

luchar por eu reelección, por lo cual se habla de que hubo una 

diarquia, ya que tanto 61 como Calle• tenian poder polltico. Siendo 

Calles el presidente de la República, Obregón se 1nmiecuyó en asunto• 

que no le concernían formalmente,lo que cre6 una gran tenei6n entre 

ambos. 

Obregón baeaba su poder en el apoyo de lo• cuipeelnoe, de loe 

caciques y del ej6rcito, mientra• que callee lo basaba en la 
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institucionalización del poder politice y en el fartelacimiento del 

Estada. 

En un principia y a raiz del sofocamiento de la rebelión dele

huertieta (1923-1924), por parte de Obregón en apoya a la candidatura 

presidencial de Callea, la alianza entre 6•to• •• fortaleció. E• aei 

cama en ese momento acaban los caudillas que lea podian disputar el 

poder y dicha alianza pel'lllitió consolidar la eatabilidad politice del 

pais. 11 

Una de la• principal•• intromisiones de Obregón en la ••fara da 

caepetancia de Callea caaa presidente, fue enviar iniciativa• de 

reforma can•titucianal al Congreso de la Unión. El 19 de noviellbra d• 

1926 la C6aara de Sanadore•·aprobó laa reforma• a loa articulo• 82 y 

83 can•titucionalea, que permitieron la reelección y •• amplió • 6 

afta• •1 .. ndato preeidancial. B•to •• une auaetra da que lo• 

abregoniataa tanian controlado el sanado y que Obregón quaria obtener 

el poder nuevamente. 

B•to• •uce•o• permiten concluir que en ••• faae de 
la lucba lo• obragoniataa •• 1mpua1eron en la• 
c6 .. ras, lograron BU control, obtuvieron la• reforaa• 
legal•• que abririan al vencedor de Celaya la• 
puertas da la reelección y conquistaran tambi6n el 
control da la comi•ión permanente. 12 

Este control •• logró bajo la negociación can loe dirigentes del 

Partido Laborista (brazo politico de la CROM) que •• oponian a la 

reelección de Obregón. La negociación con•i•tió en que se ratiraria 

el proyecto que babia de suprimir las municipalidades en la ciudad d• 
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México, ya que a los laboristas lea interesaba obtener el dominio de 

éstas mediante elecciones. 

Loa laboristas se oponían a la reelección de Obreg6n, porque 

podían perder la influencia política qua tenían con calle•, perderían 

el triunfo de la candidatura presidencial de Morones y en 

consecuencia serian seriamente marginados si Obreg6n llagaba a ser 

preaidente. 

su po•ible candidatura (la de Morone•) no fue •ino 
un d••••perado esfuerzo de su parta para pre•ionar a 
Obregón a intentar llegar a algún acuerdo salvando lo 
114• po•ible •U po•ición política, que con la llegada 
del obregoni••o al poder •e toparía con su completa 
de•trucción. 13 

Loa lideres obreros no eran los únicos que se oponían a la 

r .. lección de Obregón, también lo hicieron miembros del Ejército como 

fueron el general Francisco Serrano, gobernador del Distrito Federal 

en e•a época y el general Arnulfo R. Gómez jefe de operacionea 

militares del estado de Veracruz. El primero renunció a su cargo y 

aceptó la candidatura que el Partido Racional Revolucionario (no 

aiendo el mismo partido que el ganeral Calle• creó en 1929) le habia 

venido ofreciendo. Esto ocurrl6 cuando Serrano, orillado por la• 

preaionea qua ejerció Obregón aobre él, decidió contender 

abiertamente contra éste en la lucha politlca. 

En realidad, serrano no tenia un proyecto de gobierno bien 

definido; aólo buscaba el poder y por lo tanto la no reelección de 

Obregón. Ro obatante, ••ta general •e inclinó a conqui•tar al poder 
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por la .vía de la rebelión armada, maa 6ata fue aniquilada y 61 fue 

asesinado en la carretera a cuernavaca de•pu6• de haberle hecho un 

"juicio sumari•lmo". 

El general Arnulfo R. Gómez fue postulado como candidato para 

presidente de México en contra de Obrag6n, por al Partido Maclonal 

Antireeleccionlata. Su caapaña electoral durante al tiempo que dur6 

fue exitosa y adea6a gozaba del apoyo de una tercera parte dal 

ejército nacional. 

Al igual que serrano, Góaes inici6 en au Htado natal un 

levantamiento que fue aofocado, ya que Obreg6n y Callea ae 

adelantaron a aua planea entre loa cual•• estaba tenderles una 

eiaboacada y a1ea1narloa en Balbuena. 

Flnal .. nta, Gómez fue el que resultó fuellado en octubre de 1927 y 

con ésto se dio fin a las rebeliones en contra de Obreg6n. La luche 

política se centró entre éate y Moronea a indirectamente con Callea. 

El hecho fue que Obreg6n con el apoyo de Calle• acab6 con loa 

antireeleccioniatas. Sin embargo, esta alianza en realidad no era auy 

a611da, ya que Callea simpatizaba con Morones y nunca manifeat6 au 

oposic16n a loa laboristas en loa ataques en contra del Caudillo. El 

conflicto entre Morones y Obregón aa fue agudizando cada vez mAa, al 

grado de hacerse acuaaciones mutuas en declaraciones en la prensa. 
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A calles no le convenía apoyar abiertamente las aspiraciones 

presidenciales de Morones porque quería evitar que ae diera una 

ruptura tot~l y abierta con Obreg6n, ya que ésto imp1icaria el 

resquebrajamiento de la unidad nacional, de la estabilidad política 

de su gobierno y del país, así como la repercusión que ésto podría 

traer en las relaciones con los Estados Unidos. 

En aintasia para Obregón la política conaistía en 
mantenerse y fortalecerse en al poder no importando 
los obat4culos que se le presentaran; para Calles, en 
cambio, la preocupación constante era -adem6s da 1a 
modernización económica también presente en Obregón
la construcción de un Estado moderno, mediante 1a 
cimentación de sus organismos fundamentales de poder, 
de tal .. nera que le permitiera consolidar y 
fortificar su poaición para disputarla el poder a 
Obregón. 14 

Una vez dado el conflicto con loe laboriatas (Morones), Obregón 

declaró que su gobierno seguiría la misma línea política del de 

Calles, que no había ningún tipo de división entre ellos y que no 

habría grupo alguno que se aglutinara en torno a Calles, que tuviera 

la posibilidad de triunfar o de deaestabilizar su próximo gobierno.15 

El 1° de julio de 1928 se realizaron elecciones presidenciales 

siendo el ganador el candidato único, el general Alvaro Obregón. No 

obstante la euforia de sus partidarios, el día 17 del mismo mea 

Obregón fue asesinado por José de León Toral, fanAtico religioso. A 

pesar de la credibilidad de loa motivos del aaeaino, por parte de loa 

obregonistas recayeron serias aoapechaa •obre Morone• y aobre el 

mismo Callea, por los intereses antagónicos que exist~an entre éstos 

y Obregón. 
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Para evitar que los obregonistaa llegaran m6• lejos en sus 

acusaciones y que pudieran hacer peligrar el poder del Presidente, 

éste accedió a sus peticiones, tales como las destituciones de 

Morones de su cargo público (Secretario de Industria, comercio y 

Trabajo) y del Jefe de la Policía, general Roberto cruz. En el lugar 

de ésta último deaign6 al general Ríos Zertuche que pertenecía al 

grupo obregonista, para que aclarara el crimen. 

Con la muerte del Caudillo, el obregonismo ae empezó a 

desintegrar; algunos miembros optaron por seguir a Calles y a los que 

aspiraban obtener el poder ae les fue aniquilando poco a poco. 

El J de agosto del mismo afto, Aar6n saenz disolvi6 al Centro 

Director Obregonlata y en el Congreso se acord6 aglutinar al 

obregoniamo en el Comité Obregonista. con ésto, Calles el 1º de 

septiembre de 1928, en la apertura de sesioDes del Congre•o, dijo que 

se acababa el caudillismo y empezaba la !nstitucionalizac16n del 

paia. 

Declaró también que no le interesaba aspirar de nuevo a la 

presidencia y que tampoco aceptaría ser presidente provis~onalJ que 

convocaría a elecciones extraordinarias para presidente interino y 

que el ejército seria fiel a los poderes legalmente constituidos, e 

hizo un llamado a loa militares inconformes a alinearse con el 

gobierno. 16 
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El Congreso designó como presidente provisional a Emilio Portea 

Gil, que era un hombre que pór sus antecedentes políticos podía 

conciliar a obregonistas y callistas. Adem4s, ae inició la 

organización del Partido Nacional Revolucionario a instancias de 

Calles en marzo de 1929, que ofrecía darle una soluci6n política e 

institucional a la crisis por la que pasaba el país en esos momentos. 

También, con la creación de este Partido se pretendió lograr una 

cohesión entre grupos da poder antagónicos (callistas y obregonistas 

principalmente, ya que eran los da mayor relevancia porque existían 

un sin fin de grupos políticos no constituidos legalmente), para 

obtener la estabilidad política del país y así constituir una nueva 

tendencia hegemónica que hiciera prevalecer los intereses de la 

"familia revolucionaria". 17 

Adeauia, la constitución de esta organización política persiguió 

dos propósitos fundamentales: dotar al Jefe Máximo de un instrumento 

de control que le permitiera colocarse incluso por encima del poder 

formal del presidente de la Repüblica y, por otra parte, garantizar 

la transmisión pacifica del poder por la vía legal. 

Bajo la sombra del Jefe llAximo, la formación del 
PNR responde a la neca•idad da amarrar alianza• con 
lideras y caciquea y al propósito de preservar el 
mando cubriendo las formas constitucionales. De allí 
que el PNR haya &ido al miamo tiempo, punto de 
convergencia para la negociac16n y aparato de control 
político. 18 

El maximato no sólo implicó aer una forma de poder político para 

Callea y ser el periodo en el que se llevó a cabo mi• dafinidamente 
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la inetitucional.ización del sistema político mexicano, a través del 

PNR, sino que permitió la estabilidad de I.as relacionea con loa 

Estados Unidos como se explicará al final da aeta trabajo. 

J Política Exterior da Callas. 

La postura de Callea ae identificaba con el nacionaliamo 

revolucionario y por lo tanto, en las relaciones del pala con el 

exterior, defendía al respeto a la soberanía de Asta ante cualquier 

amenaza extranjera de intervención y ae oponia a loa privilegios que 

ae les habia otorgado a loa inv•ralonistaa extranjeros al principio 

'del porfiriato y que al final d• 6•te, •• le• intent6 quitar. 

Callea siguió la misma linea política de carranza con respecto a 

las presione• del exterior que afectaban el desarrollo acon6mico y 

político del pais, el cual se debería de dar bajo ou propio tiempo y 

ritmo y en _beneficio de la sociedad, no en el de unoa cuantos 

capitali•ta• extranjero• que a6lo veían por el crecimiento de •u 

riqueza en detrimento del bienestar nacional. 

Por lo dem6a, no se podía hacer otra cosa qua 
aaguir reivindicando la idea fundamental a partir da 
Carranza, de que la autonomía del desarrollo nacional 
se medía por el grado en qua el gobierno mexicano 
decidiera ain.prealonaa venidas de afuera, el modo en 
que dicho desarrollo debla efectuarae. 19 
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La primera mitad _del periodo presidenc~al de Calles se vio 

afectada por la política exterior del presidente norteamericano 

Calvin Coolidge, cuya princ~pal característica fue la 

de un imperialismo a ultranza y de la aplicación de 

del dólar", opon.iéndoee a cua1quier movimiento 

de la prActice 

la "diplomacia 

progresista que 

pudiera afectar los intereses de los inversionistas norteamericanos, 

no sólo en los paises del sur de América, sino del mundo en 

general.20 

Sin embargo, dicha política exterior sufrió serias 

transformaciones el final del periodo presidencial de Coolidge, que 

consistían principalmente en el entendimiento de ciertos aspectos del 

proyecto revolucionario mexicano con respecto a les relaciones entre 

los paises débiles o subdesarrollados y los paises imperialistas. Con 

la llegada a México del embajador Dwiqht w. Morrow en octubre de 

1927, se criatalizó aste nuevo antendimien~o entra México y lo• 

Estados Unidos. 

Este tipo de ~elaciones, consistía en la necesidad de loe paleas 

débiles del financiamiento económico por parte de loa paises 

poderosos, para poder impulsar la productividad nacional, 

respetando, en la medida de lo posible, el desarrollo politico 

pero 

y la 

consolidación del Estado. 

En los discursos de Callea en al inicio da au gobierno, aludió 

constantemente a la necesidad da la inversión extranjera para el 

desarrollo económico del paia, pero siempre y cuando aa respetara la 
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Constitución, no se pidieran privilegios especiales, ni se recurriera 

a la protección de sus gobiernos. 

Esto se ve claramente en la declaración que hizo como presidente 

electo a la prensa el 29 de octubre de 1924, en la que dijo que 

serían bien recibidos capitalistas norteamericanos que quisieran 

invertir en el país, ". • • bajo la base de no exigir derechos, ni 

privilegios, ni poderes unilaterales y con respecto a la soberanía y 

a las leyes de nuestro país." 21 

También dijo que aceptaba la lnvers16n extranjera porque México 

no podia aislarse del resto del mundo en el terreno económico, pero: 

.Esto no significa que no tratemos de defendernos 
contra lo que yo llamo capJ.tal inhumano, en otras 
palabras , contra el capita1 que venga a México a 
explotarnos y llevarse la riqueza del pala. Tales 
capitales no respetan las instituciones nacionales 
simplemente tratan de absorbernos. 22 

Dada la política imperialista de los Estados Unidos hacia México, 

no quedó otra alternativa más que .la del enfrentamiento, la del 

desconocimiento de los Acuerdos de Bucareli y la reglamentación del 

Artículo 27 constitucional en materia petrolera, para frenar la 

rapacidad de las compaftíaa petroleras y au falta de respeto a las 

leyes mexicanas y al gobierno miamo. 

Dentro de ese marco de las relaciones bilaterales, un factor que 

incrementó la tensión entre dichas relaciones fue el apoyo que México 
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dio el gobierno liberal de Niceregue, frente al apoyo que lo• Eatedo• 

Unidos dieron a los conservadores de eae mismo paf•. 

Ro obstante, Máxico no podía incitar a una intervención armada 

norteamericana, por su debilidad frente a e•e pala y debido a la 

aituación econ6m1ca, no podía provocar una ruptura qu• hubiera sido 

desastrosa pare el proyecto modernizador de Callea. Sin ellber90, dada 

le coyuntura interne, el gobierno tenia que seguir llevando e cebo el 

progreae de ref oraaa •ocialea de la Revolución que afect~ loa 

privilegio• que lo• extranjero• hablen adquirido bajo el rtgimen de 

Porfirio Diez. 

Loa interese• de loa inveraioni•ta• extranjero• aie•pr• chocaron 

con loa principio• fund,...ntalea de la Ravoluci6n, hecho que •e 
resolvió con el cellbio da actitud del gobi•rno norte ... ricano. 23 

En loa •iguiente• capitulo• ae eborderA a4• detalladaaente el 

conflicto diplOllitico entre HAxico y loa !atado• Unido• durante el 

gobierno de Callea y final•ente la aoluci6n .qua ae le dio a tate, 

poniendo un claro 6nfaaia en las conaecuencia• que dicho arreglo 

trajo en le politice interna y externa de M6xico. 

P6g. 21 



NOTAS 

l.- Gobr1elo Iborra, (comp.), Plytorco Eliaa Callep y la pr1n10 

en México. México, Secretorio de Haciendo y Cr6dito Público, 

1982, p. 55, 

2.- Rafael Loyolo Oíaz. Lo crisis Obregón-Calles y el estado 

meatganq,, M6xico, Siglo XXI editores, 3º ad., 1987. 

p. 82. 

3.- Jeon Mayar, ~ tetado y Sociedad con Call11. M6xico, 

El Colegio de K6x1co, 1981, (Colecc16n: Hietoria de la 

Ravoluc16n Kexicena Nº 11), p. 51. 

4.- Enrique Krauze, B1for111r de1da •l origen. Plutarco 11111 

~ K6x1co, Fondo de Cultura Econ6m1ca, 1987, (Colecc16n: 

Biografia del Poder Nº 7), p.60 

5.- Rafael Loyola Diaz, ~ p.96 

&.- Arnaldo Córdova. 14 1c:1901oqi1 41 lo Btvolusi6n N1xicano. 14 

forwact6n dtl nuayo rjql91n. M6xico, ERA, 1988, 

p.334. 

7,- Jean Keyer, ~. p.284. 

B.- ~ p. 294. 

P6g, 22 



9.- ~ p. 294. 

10.- .llü.!l!!.m... P• 326. 

11.- Rafael Loyola Díaz, ~. p. 15. 

12.- ~p. 24. 

13.- Tzvi Mlldin. El miniMftQ pr11ldwnci1l1 bi1tori1 polltica del 

90x1mato. !1928-1935!. M6xico, ERA, 1988. pp. 25 y 26. 

14.- llafael Loyola Diez, ~. pp. 79 y 80. 

15.- ~ pp. 79 y 80. 

16.- ~ pp. 104 - 108. 

17.- Txvi Medin. ~' pp. 29 y JO. 

18.- Alberto Begn6 Guerra y Jeaúe Silva Herzog M6rquez, "PMR, PRM y 

PRI", en LA ·.isu:nas&a, 29 de agoato de 1990, p. 11. 

19.- Arnaldo C6rdova, ~. p. 383 

20.- Lorenzo Keyer. Mtglcg y 191 ltt•do• Ynidp• 10 11 conflicto 

petrolero. M6xico, El Colegio de M6xico, 1981. p. 221. 

P6g. 23 



9.- 1&W&IL. p. 294 • 

. 10.- ~p. 326. 

11.- Rafael Loyola Diaz, ~. P• 15. 

12 • - lJl.\.llU.,. p. 24 • 

13.- ~zvi Medin. El minl91,t9 pr11id1ncl1l1 bl1toria pglitica dtl 

NxiMS;o· 11228-193!!) '. M6xico, ERA, 1988. pp. 25 y 26. 

14.- llafael Loyola Diez, ~. PP• 79 y 80. 

i:i.- .uwi.... pp. 79 y eo. 

16.- 1l!J.Sllll.. pp. 104 - 108. 

17.- Tzvi Kedin. ~. pp, 29 y JO. 

18.- Alberto &egni Guerre y Jee6a &Uva Herzog M6rquez, "PllR, PRH y 

PRI", en LA ·.illll:DlltA, 29 de ago•to de 1990, p. 11. 

19.- Arneldo C6rdova, ~. p. 383 

20.- LOrenzo Meyer. 141190 y lpa l1ted91 Unldpe 10 11 sonCllcto 

pet;rglero. M6xico, El Colegio de M6xico, 1981. p. 221. 

Pig. 23 



21.- Gabr1ala Ibarra, cop. ~. p.18. 

22.- llWlllL. p. 89. 

23.- Arnaldo Córdova, ~. pp. 383 - 386. 

P6g. 24 



CAPITULO lI 

AHTECEDENTES DE LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS 

UKIDOS DURANTE LA PRESIDENCIA DE CALLES ANTES DE LA LLEGADA DEL 

EMBAJADOR MORROW. 

El conflicto petrolero. 

Coao antecedente inmediato al conflicto qua se dio entra México y 

lo• E•tadoa Unido• a lo largo da 1926 y 1927, a raiz da la 

regl .. antaci6n qua se hizo del Artículo 27 COl\Stitucional en el ramo 

del petróleo, se encuentran loa Acuerdos de Bucarell (sin valor 

oficial por no haber mido ratificados por lo• congresos da México y 

lo• E•tados Unido•), por medio da loa cuales al gobierno de Obregón 

fue reconocido legal .. nte. 

Lo• tra•·a•pecto• lli• relevantes qua hay qua sancionar dentro da 

dichos acuerdos, fueron en primer lugar, al nOJllbramianto da la 

Coai•i6n Especial Mixta da Recl .... ciones, qua estuvo encargada da 

resolver l•• recleaacion•• da lo• extranjero• afectado• por la 

Ravoluc16n; en segundo lugar •• 

Recl .. acionas qua aa ocupó da 

cre6 la Coaisi6n Mixta General de 

las reclamaciones de lo• ciudadanos 

nortaaaaricanoa y mexicano• en contra del otro p•i• desda 1868 y qua 

no ea referían a loa daftoe de la lucha ar11aada de aftoa recientea. 

El tercer aepecto aa refiere a loe acuerdo& a que •• llegaron con 

respecto a la aplicaci6n da la Con•tituc16n da 1917 y c6mo ésta 
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afectaría los intereses norteamericanos en matarla agraria y 

petrolera. En cuanto a la confiscación de tierras agrícolas, •e lleg6 

al acuerdo de que sólo podrían ser afectadas las propiedades con una 

superficie menor de 1755 hectárea1 y serian pagadas con bonos de 

deuda agraria. Si la superficie era mayor y ae recurría a la 

confiscación, la indemnización tendría que ser en afectivo y de 

inmediato. 

En lo concerniente al petróleo, se eatablec16 que la 

nacionalización da hidrocarburos establecida en el Articulo 27 de la 

Constitución, no seria retroactiva, 1ieapre y cuando lo• propietarios 

de tierras petroleras hubieran efectuado ante• de 1917 un "acto 

positivo" qua demostrara la 1ntenci6n de explotar petr6leo. Si no 

babia prueba• de dicho acto, se lea podrien dar concaaionea por parte 

del gobierno .. xicano a los propietarios, para poder llevar a cabo la 

explotación. 

Lo único que ee concret6 fueron las Comisione• de Reclamaciones; 

Obregón fue reconocido y loa norteaaericanoa evitaron que laa leyes 

de la con1titución que podían afectar sus intereses no fueran 

aplicadas .1 

En es~a escena de las relacionas entre M6xico y loa Estados 

Unidos, hizo su aparición el general Callea, quien toa6 poaes16n como 

presidente de México el lº de diciallll>re de 1924. 
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Aparentemente, se estaban respetando los Acuerdos de Bucareli, 

pero ae había estado dando una clara baja en la producc16n petrolera, 

con lo que el sistema financiero mexicano se estaba viendo afectado, 

porque loa impuestos a dicha producción aran una de las principales 

fuentes de ingresos de la nación. Adem41, la baja en la producción 

petrolera se estaba debiendo "a la decisión calculada de las 

compaftias extranjeras da explotar el petróleo de otroa paises donde 

no babia surgido el molesto fantaama del nacionalismo - en particular 

Venezuela - y castigar a México dej6ndolo como un simple campo de 

reserva." 2 

Dada eata Bituaci6n y al compro111iao qua Callea tenia da 

cabo l•• l•Y•• da la Conatituc16n y da defender loa 

llevar a 

derecho• 

nacional•• de México frente a 101 inter•••• extranjero•, a 

1925 11and6 al Congraao un proyecto da ragl8111tÍntac16n del 

del Articulo 27 conatitucional. 

fin•• de 

p6rraf o IV 

Anteriormente, ya babia habido indicio• de la tenai6n da lea 

ralacionaa entra M6xico y loa Eatadoa Unidoa por la• medida• agrariaa 

que el gobierno mexicano aapaz6 a realizar con al fin da llevar a 

cabo al repartiaiento agrario como lo ••tipulaba el Articulo 27 da la 

Con•t1tuc16n. Por lo tanto, •• aataban realizando exproplaclonea, con 

la poaterior indemnizaci6n corr••pondiente, cua•ti6n qua no agrad6 a 

loa propietario• norteaaericanoa. 

Como confil'llBci6n del apoyo qua el gobierno nortaaaericano daba a 

aua connacionalea en M6xico, en contra da la• 118didaa lagalaa qua el 
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gobierno de este país estaba llevando a cabo, el Secretario del 

Departa.mento de Estado nort.eamericano, Frank B. Kellogg, hizo 

declaraciones a la prensa.el 12 de junio da 1925 en las que dijo: 

Nuestras relaciones con el gobierno son amietosas; 
sin eabargo las condiciones no aon enteramente 
satisfactorias y esperamos que el gobierno mexicano 
regrese las propiedades ilegalmente tomadas y que 
indemnice a loa ciudadanos americano• ( ••• ) El 
gobierno actual continuar4 manteniendo relacione• con 
el gobierno de México sólo en tanto ••te proteja las 
vida• y loa derecho• de los americanos y cumpla con 
sus obligaciones .Y c(Mlproa.l•o• internacional••· El 
gobierno aexicano &Bt6 ahora a prueba ante •l mundo. 
Ho•otroa a•taao• auy intere•ado• an l' ••tabilidad y 
la independencia de México. Hemos sido paciant•• y 
aataaoe concianta• da que toae tieapo lograr un 
gobierno ••t•ble, pero noaotro• no pod11mo• •probar 
las violaciona• de •u• obligaciona• y la• falla• da 
protección a loa ciudadano• aaaaricanoa. 3 

K•llog taabién habló de un posible levant....U.ento en México en 

contra del régiaan del General Cella• con •l prop6•ito d• hacerle 

aala propaganda e é•ta. 

La contestación por parte de Callas no •• hizo ••parar y el 14 de 

junio, ante la pran•a, declaró que México habia detlO•trado su 

intensión de cumplir obligacionBB internacional .. con el 

aetablaciaiento de Coai•ionas Mixtas pare considerar dallo• a 

indeanizarlo•. Taab16n dijo que ara inadai•ible que Kallogg alantara 

rwnora• da un lavantaaianto porque a•o perturbaria la estabilidad da 

México, y con respecto a la preocupación del Secretario da Estado 

norteaaericano da la protección de aua connacional•• en al país 

vecino, Calle• ••lleló que BBO ara "un reto iaperdoneble a la 

•obarania da México y lo rechaza con toda •u anergia porque no ast6 
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de acuerdo en que algún país extranjuro tenga derecho de intervenir 

en forma alguna en sus asuntos domésticos, ni est6 dispuesto a 

subordinar sus relaciones internacionales a las exigencias de otro 

paía."4 Agregó que él cumpliría con sus obligaciones internacionales, 

pero no permitiría privilegios a extranjeros en México, ni aceptaría 

ningún tipo de intervención que afectara la soberan!a del paia. 

Además del agravamiento de las relaciones bilaterales entre estos 

dos paises, las declaraciones fueron una clara muestra de la política 

de ambos gobierno• con respecto a sus intereses y aspiraciones. 

El embajador en México de esa época fue James R. Sheffield, quien 

pr•••nt6 •u• cartas credencialea a Obreg6n, el 15 da octubre de 1924. 

l•te hollbre era de una tendencia marcadamente conaervadora, era 

republicano y un fiel defen•or de loa inter•••• norteaaericanoa 

dentro y fuera da loa E•tadoa Unidos en general y •obre todo en 

Allérica Latina. 

La filo•ofia politice del nuevo embajador i11¡>licaba un intenao 

nacionali•ao, ya que"··· veia a la Conatituci6n de loa E•tadoa 

Unido• coao la aejor Carta con•titucional jaaA• peneada y creia 

firaeaente en el •i•t•aa ... ricano y •u electorado." 5 

Anta todo era un defen•or de la propiedad privada y no poclia 

aimpatizar con l•• laya• llAa radical•• de la 

que ponían en peligro la propiedad de 

Conatituc16n aexicana, 

loa norte ... ricanoa. 

Simpatizaba con el régimen da Porfirio Diaa, bajo el cual loa 
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intere1e1 norteamericanos, por lo menos hasta un poco antes del 

término de éste no fueron seriamente amenazados. 

Dadas las caracterí1ticas y la tendencia de Sheffleld, sus 

reiaciones con el gobierno mexicano fueron muy difíciles. Aunado a 

ésto, la actitud intervencionista del gobierno norteamericano 

provocó una gran oposición por parte de lo• aexlcanoa a esa política, 

con lo que la reacción del gobierno mexicano en contra de ésta cre6 

un ••ria conflicto entre ambas naciones, que tard6 un par da afta• en 

aoiuclonarse paciflcamente. 

Una de las principales causas de la controversia entre M6xico y 

los Botados Unido• fue la regl ... ntacÍ6n del Articulo 27 

conetitucional en materia petrolera, que •• realiz6 a in•tancias del 

presidente calles. 

La ley reql ... ntaria en concordancia con el 
articulo 27 de la constituci6n, otor9aba a la naci6n 
el dosinio directo, inalienable e impre•criptible, de 
toda .. zcla natural de carburo• de bidr69eno que •• 
encuentren •n au yaclaiento, cualquiera que sea •u 
••tado fi•ico. E•tablecia, a •u vea, que la indu•tria 
petrolera ••ria de utilidad pública y que, por lo 
tanto, •6lo con autorizaci6n axpre•a dal Ejecutivo 
Pederal, concedida en lo• t6rs1no• de la pre•ente ley 
y •u• regl ... nto•, podrian ejecutar•• lo• trabajo• 
que dicha indu•tria requiriera. 11 9obierno federal 
otor9aria conce•iona• .petrolera• a lo• .. xicano• y 
•ociedad•• civil•• y cosercial•• conatituida• 
conforse a la• leve• .. xicana• y obligada• a 
•ujetar•• a lo• precepto• da ••ta ley. LO• 
extranjero•, ad..&• de eata obli9aci6n, tendrian que 
cwoplir con lo pr••crito en la fracci6n I del 
articulo 27, considarAndose coso nacional•• con 
re•pecto a lo• bien•• adquirido• por ellos en el 
pal•, •in invocar a la protecci6n da •u• gobierno•. S 
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Respecto a la fracción del Articulo 27, en relación a las 

obligaciones legales de los extranjeros que viven en México (basada 

en la ooctrina Calvo), se estipuló que para que los extranjeros 

tuvieran derecho a explotar tierras y aguas así como lo tenían los 

.. x1canoa, tendrían que ser considerados como nacionales por medio de 

un convenio con la Secretaria de Relaciones Exteriores, regirse por 

las mismas leyes que loa mexicanos y no recucrir a la protecc16n de 

•ua gobiernos en la defensa de sus bienes. De lo contrario perderian 

todo en beneficio de la Naci6n. 7 

La Claúaula Calvo fue un punto úe de 
controveraie, pues el gobierno de loa E•t•do• Unido• 
•• nag6 a aceptar que •u• nacionalea renunciaran a la 
protecc16n de eu gobierno y pueo como condici6n a aue 
relacionas con M6xico qua 6ate reconociera lo• 
privil99io• de que gozaban lo• extranjero• antes de 
1917. 8 

Dentro de la Lay Reglaaentaria de la fracci6n IV del Articulo 27 

conetitucional en relaci6n a loe derecho• petrolero•, tamb16n ee 

eetablec16 que loa propietario• de terrenos petrollferoa tenian que 

eolicitar del gobierno "conceeionH confiraatoriae" ante• del lº de 

enero de 1927, de lo contrario autom6ticlllllente renunciarien a au• 

derecho• aobre ••a• propiedad•• y no procederle ninguna reclllJlllci6n 

en contra del Gobierno Federal. 

Por otro lado, la Ley org6nica de la Pracc16n I del Articulo 27 

constitucional (Ley de extranjerla), •• public6 en el Diario Oficial 

al 21 de enero de 1926. 
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La ley orgánica de la fracción I del articulo 27 
establecía que ningún extranjero podrá adquirir el 
dominio directo sobre tierras y aguas ~n una faja da 
cien kilómetros a l~ largo de las fronteras, y de 
cincuenta en las playas, ni ser socio de aociedade11 
mexicanas, qua adquieran tal dominio en la misma 
faja. 9 

Antes de que fueran publicadas oficialmente estas leyes y de que 

se desatara el conflicto entre las compaftiaa petrolera• y el gobierno 

mexicano, el gob~erno norteamericano propuso que ae firmara un 

Tratado de Amistad y Comercio entra ambo• paiaea, "para que airva 

coao prenda de establecimiento de las mutuas relaciones de loa doa 

paiaaa sobre una ba•a firae." 10 

Ea claro que eate Tratado fue otro intento m6• por parte de 

Wa•hington (debido a qua lo• Acuardoa da Bucarali no •• raapetaron an 

au totalidad) da evitar qua la alaboraci6n da la nueva lagialaci6n 

afectara aua intereae1. 

Al respecto, Calles dijo que ae firmarla el Tratado, siempre y 

cuando •e protegieran loa legitimo• intereaea de aabo• pal•••• que 

tuvieran car6cter de reciprocidad y respeto y aa reconociera la 

aobarania de llllba• nacionea. Aclar6 qua al gobierno aaxicano ••taba 

diapuasto a c1111plir con todaa laa obligacionaa qua la i11POn1a al 

Derecho Internacional. TUlbi6n dijo qua en loa Acuerdo• da Bucaral1, 

lo 6nico foraal ~ua el eatablecimiento da laa Convencionaa da 

Raclamacionaa, al raconociaianto del gobierno da Obrag6n por parta da 

los Eatados Unido• y la reanudaci6n de laa relaciona• entra Ulbo• 

paiaaa. 
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En relación al Articulo 27 en materia de petr6leo, 11 11a aclar6 

merldlanamente que México no le daría efecto retroactivo como estaba 

ya decidido por su más alto tribunal, la Suprema Corta da Justicia da 

la Nación." 11 

En lo concerniente a la Lay Org6nics da la f racci6n I del Articulo 

27 (ley de extranjeria), callea dijo que la finalidad era reglaaentar 

la aituaci6n da.loa axtranjaroa, lo cual taabiln l•• convenia a 

611to8. "Me permito llamar la atención a usted sobra •1 hecho auy 

hWMlno da qua loa individuo• y loa capital•• aon ganeralaanta 

opuaato• a toda innovación, aunque ella no aignifiqua conculcación de 

aus derecho•."12 

Ro obatanta al intaréa da loa E•tadoa Unido• en la firma da aate 

Tratado¡ éate nunca •• llav6 a cabo y al conflicto aatall6 sin podar 

evitarlo. 

Kientraa tanto y para aainorar la tenai6n con el pala vecino del 

norte, Alberto J. Pani, secretario da Hacienda, a inatancia• de 

Callea, raalla6 en octubre da 1925 una e1111ianda ~l Convenio De la 

Huerta - Laaont, referente al pago de la deuda externa. 

Enaienda al Convenio Lallont - De la Huerta• 
llAaico reanudarA el aarvicio da una deuda exterior d• 
500 llillona• da d6laraa. 116aico devuelva lo• 
Ferrocarril•• Racional•• da 116aico¡ la deuda 
ferroviaria o •ea al 40• del total, .eatA aaparada. 
Deapui• da 1925 loa intar•••• aacanderAn a 25 
aillonea de d6laraa al afto, pagadero• cada 
•-•tre,13 
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La Enmienda es una muestra clara del interés de Calles por hacer 

notar su preocupación en el cumplimiento da sus deberes a nivel 

internacional, y así buscar apoyo dentro del sector financiero da los 

Estados Unidoa, frente a la inminente confrontación con los 

petroleros que estaban de acuerdo con la política de linea dura que 

i•Plicaba la intervención armada en México si aua intera••• •• vaian 

afectados. 

Una vez publicada• las leyaa del petr6leo y da axtrenjeria, la• 

c....,.ftiea petroleras recurrieron • le protacci6n y el apoyo del 

gobierno nortellllBricano a travéa del aabejador Sh•ffiald, quien loa 

1nat6 e no dejar de palear pera no perder •ua privilegioa. 

En realidad, lo que 114• aoleat6 e le• coapafti•s fu• el lfaita d• 

tieapo (50 eftoa) qu• la ley dict6, tieapo durante el cual a6lo 

tenien derecho e la explotaci6n de petr6leo en aua·propiedadea, y 

éato ai ae daao•tr•be qua ae hebian reeli•ado "ectoa poaitivoa• 

entariore• el t• da .. yo de 1917, teniendo, adall4a, qu• pedir 

conceeionea confiraatorie• el gobiarno ent•• de qua finalizara el afto 

de 1926. 

Lea coapeftiaa alegaron qua lo qua querf a al gobierno mexicano era 

confiacerlea aua tierra• pero• "tC6ao puede éato aignificar 

.confiaceci6n •i le nueva lay confirae loa derecho• a la tierra 

adquirido• anta• de la Conatituci6n da 1917? En tiralnoa da aataa 
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concesiones otorgamos a las compañías e1 derecho de operar durante 

cincuenta años. No existe campo petrolero con una vida tan larga."14 

Además de que se estaban viendo afectados los intereses de los 

norteamericanos en México, lo que también preocupaba a Washington era 

que al permitían que Callea lograra sus objetivos, ello aería un mal 

ejemplo para los demás paises latinoamericanos porque podrían seguir 

loa miamos pasos que éste, viéndose también amenazados sus intereses 

econ6mlcos en esoa países. 

Loa doa gobiernos consideraban que se trataba da 
une cueati6n de principios: defensa de le 
Constitución y de la independencia mexicana por un 
ledo, defenae d•l derecho internacional y de le 
posición norteaaericana, por el otro. Adem6a, 
cualquier debilidad en nuestra actitud aqui, ae 
reflejeri inmediataaente en otro• pei••• 
extrenjeros.15 

A fines de enero de 1926 las compañías petroleras aa ampararon 

ente le Suprema Corte de Justicie, en contra de,le Ley Or96nice. La 

APPM (Aaociaci6n de Productores de Petr6leo en México) propuso al 

gobierno "que se anularan loa artículos 14 y 15 de la nueva ley 

orginica del pirrafo III del articulo 27 que limitaban la duraci6n de 

les concesione• y daban un• mala d•finici6n d•l acto poaitivo."16 No 

ae hizo caso de la propuesta y la• compaftias •• negaron e acapter la 

nueva ley. 

La oposici6n del Departamento de Estado norte ... ricano al 

establecimiento de la• leyea. reci•nt ... nt• proaulgadea, aa·baa6 en 

que iban en contra de lo eatablecido en loa Acuerdo• de Bucareli a 

loa que ae lea quiao dar valor de Tratado• Internacional••• lo cual 
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era imposible, ya que como se señaló anteriormente nunca fueron 

ratificados por los congresos de ambos paises. 

Lo qua también se alegaba era que las leyes eran retroactivas y 

confiscatorias, pero este argumentación no era v~lida porque no ee 

afectaban los derechos petroleros adquiridos antas de 1917. Adem6s, 

"las empresas petroleras podrían conaervar sin ningún proble11a y 

h••t• au disolución lea propiedades que •• encontraban ubicada• 

dentro de la zona·prohlbida, 

dal cwopli•ianto d• la ley 

articulo 27. 11 17 

es decir, que se l•• 

re91 .. entaria d• la 

•xi•!• totalllant• 

fr•cción I del 

Ho obstante estas argumentaciones, el Secretarlo de Estado 

norte .. ericano, Frank s. Kellogg, al •aber que Callea paraiti6 que ae 

aprobara la ley del petróleo an el Congre•o, pana6 en retirar al 

reconocimiento a su gobierno y en que •• levantara el embargo de 

araaa qua hubiera favorecido a lo• rebeldaa an México (a loa 

criateroa). Finalaante decidió en un pri .. r moaento que la vla 114• 

adecuada para defender loa intare•e• da aua conciudadano•, era la da 

la negociación, o •ejor dicho la de le preai6n por la vla pacifica. 

Liia coapaftía• petroleras eiguieron f iraea en au poaic16n de 

intranaigancia con respecto a no acatar l•• leyea, por lo que callea 

tuvo que atenuar au poaici6n para evitar un conflicto .. s serio y 

6ato ae puede obaarvar a través de une nota que aendó el Sacraterlo 

da Raleclon•• Exterior•• da H6xlco Aar6n S4anz a Sheff lald, el 27 de 

.. rzo da. 1926: 
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si se alegara en algún caso qua la aplicación de 
las leyes es retroactiva, y sobre eate motivo se 
suscitara alguna controversia, tengo que repetir lo 
ya expuesto a propósito de la parte ~~nal del 
articulo 6º de la ley del 21 de enero da 19261 que 
correaponderia a loa tribunales resol~r el punto de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14° de la 
const1tuc16n. 18 

El articulo 14º era el que ae refería a la neces~dad de efectuar 

las concesiones confirmatorias por parte de las compaftiaa petroleras, 

que era uno de loa puntos más álgidos de la controversia. 

En au informa presidencial del 1° da aaptlembre de 1926, Callas 

dijo al respecto qua no •• modif lcarían laa doa laya• org6n1cas del 

articulo 27 pero que: 

si en la práctica, sin embargo el.Gobierno encontráse 
qua la aplicación da astas layaa no estuviera 
conforma a la política que ha normado la actitud y 
prop6aitos de M6xico, o si la experiencia aconaejara 
modlflcacionaa dentro de un espíritu de justicia y 
equidad, el Ejecutivo a mi cargo in1ciar6 la• medidas 
correapondientaa; o si ast6 dentro da aus facultades 
conatltucionales, dictará acuerdos necasarioa para 
confor11ar la aplicación de las dlspoalclonea 
relativas a la política que ha venldo~lendo la norma 
del Gobierno que me honrro en presidir. 19 

A pesar da la buena d1apoaic16n da Calles en aate dlacurao y da 

qua era evidente que quería evitar un enfrentamiento abierto con lo• 

Eatadoa Unldoa, al plazo qua Lula N. Noronaa (Secretarlo da 

Induatrla, Comercio y Trabajo) di6 a laa compaftías para que 

•olicitaran laa conceaionea confirmatorias, ae mantuvo para el 31 de 

diciembre de 1926. La• compaftía• petrolera• ae negaron a acatarlo y 

en enero de 1927 siguieron con sua trabajo• da perforación y da 
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si. se a.legara en algün caso que la a.pllcac:i.ón de 
las leyes es retroactiva# y sobre este motivo se 
•uscJ.~a alguna contro'"·ersia, ten510 que repeti.r lo 
ya expuesto a propOsi to de la parte fina1 del 
articulo 6º de la ley del 21 de enero de 19:6; que 
corresponderia a los tribunales resolver el punto de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14° de la 
Constitución .. lB 

El articulo 14º era el q¡Je se referia a la necesidad de efectuar 

las concesiones confirmatorias por parte de las compaftia• petrolera•, 

que era uno de loa puntos ir.As álgidos de la controve~ia .. 

En au informe preaidencial del lº de septiembre de 1926, Calles 

dijo al respecto que no se modificarian las doa leyaa ori¡6nicas del 

artículo 27 pero que: 

si en la práctica, •in embargo el Gobierno encontrftae 
que la aplicación de estas leyes no estuviera 
confo:cae a la politica que ha normado la actitud y 
propósitos de N9xico, o si la experiencia aconaejara 
modificaciones dentro de un eapiritu de justicia y 
equidad, el Ejecutivo a mi cargo inlciarA las medidas 
correspondientes; o si eatá dentro de •u• facultadea 
con•titucionales, dictará acuerdos necesarios para 
conforaa.r la aplicación de lae diapo•icionea 
relativas a la politica que ha venido '9iendo la norma 
del Gobierno que me honrro en presidir. 19 

A peaar de la buena disposición da Calles en eate diacurao y da 

que era evidente que quería evitar un enfzwntamiento abierto con loa 

Estados Unidos, el plazo que Luis N. Noronea (Secretario da 

Industria, Comercio y Trabajo) dió a las compallias para que 

•olicitaran la.a concesiones confirmatorias, ee mantuvo para el Jl de 

diciembre de 1926. Laa compalliaa petroleras •• negaron a acatarlo y 

en enero de 1927 siguieron con sua trabajos da perforación y da 
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si se alegara en algún caso qua la aplicación da 
las leyes es retroactiva, y sobre este motivo se 
suscitara alguna controversia, tengo que repetir lo 
ya expuesto e propósito de la parte Linal del 
articulo 6º de le ley del 21 de enero de 1926• que 
correspondería a loa tribunales resolv.er el punto de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14° de la 
constitución. 19 

El artículo 14º era el que ae refería a la necesidad de efectuar 

las concesiones confirmatorias por parte da las compaftíaa petro1era•, 

que era uno de loa puntos mAa 6lgidos de la controversia. 

En su informe presidencial del lº da asptiembre de 1926, Callea 

dijo el respecto que no se modif icerien las dos leyes org6nicaa del 

artículo 27 pero que: 

si en la práctica, sin embargo el Gobierno encontrise 
qua le aplicación de aetas layes no aatuviera 
conforme a le politice qua he normedo le actitud y 
propósitos da M6xico, o si la experiencia aconaajara 
modificecionaa dentro de un espíritu de justicie y 
equidad, el Ejecutivo a mi cargo inic1er4 las medidas 
corraapondientea; o si eat6 dentro de aua facultades 
con•titucionalea, dictar4 acuerdo• necesario• para 
confocioar le aplicación da la• diepoe1cionea 
relativa• e la política que ha venido1'iando la norma 
del Gobierno qua me honrro en presidir. 19 

A peaar da le buena diepoa1c1ón da Cella• en aate d1acurao y da 

que era evidente que quería evitar un enfrentamiento abierto con 1oa 

Eatedoa Unidos, el plazo qua Luia H. MoronH (Secretario da 

Industrie, Comercio y ~rebajo) dió a lea compeftiee para que 

aolicitaran las concesiones confi.rmatoriaa, •• mantuvo para el 31 de 

diciembre da 192&. La• compeftiaa petrolera• ae negaron e acatarlo y 

en enero da 1927 siguieron con sua trebejo• de perforación y de 
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extracción de petróleo, contrariando lo estipulado por la ley, al 

término del plazo seña1ado anteriormente. 

·calles no tomó ninguna medida drástica en primera instancia, eólo 

recurrió a denunciar a la• coapaftias ante al Procurador General de 

Justicia de la Nac16n, dejando de e•ta forma el aaunto en mano• del 

Poder Judicial. Aei, 

eetrictamente legal. 

pasarla a ser un problema de orden 

La secretarla de Industria, por 6rdenea del gobierno, empezó a 

cancelar los permisos proviaionalea de perforación que ae habían 

otorgado en 1926, eancion6 con 1111ltae a la• compaftia• rabelda• qua 

trabajaban ain pedir concesiones, y ordenó cerrar laa v4lvulaa de 

loa pozos perforados sin autorización. La.e coapaftla• rompieron loa 

sello• y •iguieron extrayendo petr6lao. Callee utilizó al ejército 

para hacer que las compaftías acataran lo estipulado por au gobierno y 

nuevamente ae cerraron ias v6lvulas. 

El gobierno mexicano amenazó con embargar a las compaftias que aa 

negaran a pagar multae por perforaci6n y permiti6 al denuncio de sue 

terrenos por tercera• personas. 20 

Antes da llagar a asta eituaci6n, Calle• manife•t6 que aetaba 

diapuesto a que al conflicto se resolviera por medio de una·comia16n 

de arbitraje internacional, misma propuesta que el praeidente de los 

Estados.Unidos, Calvin Coolidge, se negó a aceptar porque no se 

podian arbitrar los derechos de propiedad de sus conc!udadanos; era 

un derecho que nadie les podía negar. 
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En realidad, coolidge sabía que ante un comité internac~onal sus 

argumentos no eran sólidos y de esta forma ea perdería la po11ibilidad 

de que México modificara la legislación petrolera. 21 

Durante esta etapa de.l conflicto existió la amenaza de una 

intervención armada norteamericana en México, al grado de que: 

Callea ordanó al comandante militar da la zona 
petrolera, general L6zaro C6rdenaa, que procediera a 
.incendiar los campos de las compafliaa en caso da que 
las tropas norteamericanas desembarcaran. Finalmente, 
tanto el hecho de que calles no nulificara los 
derechos de las empresas petroleras, que no habían 
cumplido con la nueva ley, como la opinión contraria 
a un conflicto militar con México, que prevaleció en 
ciertos círculos del congreso norteamericano y la 
O!,)inión pública de este país, evitaron el 
conflicto.22 

Lo que también acrecentó el conflicto entre México y loa Estados 

Unidos fue la discrepancia entre ambos países con respecto a la 

revolución que se estaba .llevando a cabo en Nicaragua en esos 

momentos. El gobierno norteamericano apoyó a Adolfo Diaz y el 

gobierno mexicano a las fuerzas liberales del Vicepresidente Juan 

Sacaaa. 

Como resultado da asta actitud, coolidge acusó a México de 

fomentar en América Central una hegamonia bolchevique, qua podia 

amenazar el control por parte de los norteamericanos dal canal de 

Panamá. Finalmente Sacaea fue derrotado con el desacuerdo del senador 

norteamericano William E. Borah y del gobierno mexicano porque ae 
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oponían a la política intervencionista de lo& Estados Unidos y ésto 

había sido otra muestra m6a de esa política. 

Kellogg contribuyó coft la propaganda antimexicana del bolcheviamo 

con un memorandum ante el comité de Relacione• Exteriores del senado 

Americano. Sa publicó el 13 ·de enero bajo al titulo "Bolahavik Amis 

and Policlea in México and Latin America." 

Eate documento alentó a una parte del Sanado norteaaer.icano, en la 

intervención en México, que apoyaba la postura del aector petrolero 

en eae sentido. Sin embargo, la participación de Albert e. Fall y E. 

L. Doheny en el eac6ndalo petrolero de Teapot Dome, provocó, entre 

muchas otras cosas, una tendencia conciliadora hacia México, asunto 

qua m6s adelante trataremos con mayor. detenimiento. 23 

El conflicto religioso en México también contribuyó en la 

exacerbación de los problemas entre México y l~s Estados Unidos, por 

el miedo que despertaba el radicalismo de Callas en al pai11 del 

norte. A pesar de ésto se dio un cambio notable en la actitud del 

presidente norteamericano al grado de que sustituyó al embajador 

Sheffiald por Dwight Morrow, quien pertenecía al aector financiero da 

los Estados Unidos. 

Desda principios da 1927, Coolidge comprendió que 
no eran sólo aua enemigos en el Senado quienes ea 
oponian a au politica hasta entonces aplicada en 
México y Nicaragua, sino que también un sector 
influyente del público norteamericano axigia un 
relajamiento da la tensión creada con ambos paises.24 
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Finalmente, la intervención armada por parta de los 

norteamericanos nunca se efectuó y se lleg6 a un arreglo pacífico del 

conflicto petrolero, debido a la buena di•poaición del gobierno 

mexicano y a la oposición de la opinión pública y del congre•o 

norteamericano, como más adelante ae expondrá con mayor detalle. 

2 Política del presidente norteamericano Coolidge hacia México. 

Desde finales del siglo pasado, la economía norteamericana empezó 

a tener un gran da•arrollo. Esto ae v16 incrementado a raiz da la 

Primera Guerra Mundial, ya que como con•ecuencia da ésta, su 

industria creció y se convirtieron en el país acreedor da los paises 

europeos. Empezaron a controlar la economía mundial por al mal estado 

financiero de esos países. 

De eate aodo recayó •obre lo• latado1 Unido• una 
considerable responsabilidad econ6aica. Pero un 
importante obst6culo dificultaba la tran•ferencia de 
la prosperidad americana a las agotadas economías 
europeas. La economía mundial· del siglo XIX 
descansaba sobre el interclUlbio de productos 
agricolas por productos induatrialea; de aqui que no 
pudiera subsistir si el principal pais agricola ae 
convertia también en el principal pai• 
induatrializado.25 · 

Los Estados Unidos cayeron en una política ai1lacioni•ta, ya que 

producían bienes industriales y alimentos en mayor grado de lo que ae 

consumía, por lo tanto no tenían casi nada que importar, adem6.s da 

que, tambi6n como consecuencia de la Primera Guarra Mundial, sa 

acumularon enoraea cantidades de oro. 
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El fuerte nacionalismo en los Estados unidos contra inmigrantes 

aumentó por la Guerra y por la Revolución rusa, por lo que hubo una 

fuerte represión hacia radicales politJ.cos y militantes 

sindicalistas; la mayoría da éstos eran inmigrantes y grupos urbanos. 

Tanto socialistas como progresistas perdieron fuerza política en 

••a época. Loa republicanos se mantuvieron en el poder por doca aftos 

a partir de 1920, siendo Warren Harding el primer presidente 

republicano de ese período. 

El pueblo norteamericano ea habia decepcionado de la política del 

presidente Woodrow Wilaon (demócrata) durante la guerra, querian 

prosperidad económica y seguridad social ante todo. "Ello explica. el 

éxito de los repüblicanos, ya que ae les identiricaba como el partido 

da loe negocios, y por fin los negocios parecían ofrecer la igualdad 

de oportunidades para todos. 11 26 

En 1923 Harding murió antes de terminar su periodo presidencial, 

por lo que lo auatituy6 el Vicepresidente Calvin Coolidge. El mandato 

de Harding se caracterizó por lo intranacendente, pero hizo que loa 

hombres de negocios ganaran dinero. 

En las elecciones presidenciales de 1924, coolidge fue el ganador 

por mayoría de voto&, ya que era el hombre indicado para desarrollar 

la economía del paia; era austero pero eficaz. 
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Los hombres de negocios respondieron con gran 
alegría a los resultado•; interpretaron la victoria 
de coolidge como una ratificación de la "nueva 6poca" 
en que un capitalismo benévolo desarrollaría la 
economía en bien de la naci6n. 27 

Efectivamente, se dio un gran apoyo a loa negocios y a la 

industria y por el contrario, se lee negó ayuda a loa granjeros, con 

lo que la economía agrícola decayó notablemente. Además y un poco 

cqmo resultado de ésto, se dio una abierta pugna entre el mundo rural· 

y el urbano, es decir entre el mundo conservador y pobre y al mundo 

liberal y productivo. 

El hecho es que siendo los Estados Unidos un país hegemónico, como 

resultado de su desarrollo interno y de la coyuntura mundial, 

tendieron al aislacionismo con respecto a Europa y fijaron sus 

intereses económicos en América Latina, teniendo é11to como 

consecuencia una política imperialista completamente lógica desde el 

punto de vista capitalista. 

No obstante la política intervencionista qua •e manej6 en la 

década de loa veinte, hubo una gran opoaici6n por parte de 1011 paiae• 

europeos y también dentro de la opinión pública norteamericana. 

La intervención de loa Estados Unidos en los asuntos internos de 

Nicaragua fue repudiada en vario• paises, sobra todo 

latinoamericanos, y la misma actitud •e empez6 a tomar con·re11pecto 

al conflicto con México. se estaba en contra de cualquier política 
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1ntei:vencion1sta¡ en Europa como consecuencia de la Primera Guerra 

mundial y en Latinoamérica por el temor a perder su •oberania. 

LO• pueblos de habla eapaftola, deban for11ar un 
•olo núcleo, no es •6lo a MAxico que •• le amenaza so 
pretexto de la• nuevas Leye•, no tan a6lo a Nicaragua 
a la qua se le quiere imponer un Gobierno que odia el 
Pueblo y descalifica la Ley, ea toda la .1\116rica 
E•paftola a que se quiere absorber. 28 

Otro factor del intervenclonlemo norteamericano en All6r1ca i.tina, 

adtnUia del control politice para obtener bendficioa econ6micoa, era 

el interés en frenar toda influencia bolchevique en eate hemisferio, 

y ae t••ia que 81 a México •• la permit.ia tOll4r -didaa radicalaa y 

en Nicaragua se dejaba que Sacaaa llegara al poder, eea tendencia 

tomarla fuerza. 

El temor ae acrecentó frente al apoyo que el gobierno de Callea 

manifestó hacia la causa de sacaaa y ante el envio da pertrechos de 

guerra que loa Eatadoa Unido• alegaron que México ha~la realizado. 

como lftedida para deaprHtigiar al gobierno mexicano, Kallogg, en 

enero de 1927, presentó al Congreao el documento anteriormente citado 

"Bolahevik Alma and Policiea in Mexico and Latin Marica", En opini6n 

da Williui Engliah Walling dicho docwaento ara "un paao llA• en la 

praparaci6n del terreno para el empleo eventual de la fuerza arsada, 

ya que presentaba al régimen callista como _. un foco de agltaci6n 

co•unista que ponia en peligro la poa1c16n norteamericana en ciertas 

zonas del healsferlo. 0 29 
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El documento de kellogg era una evidente amenaza de intervención, 

por lo que al embajador mexicano en Washington Manu~l Tellez, propuso 

que las acciones en contra de lo• petroleros ;e atenuaran. 

Lo que ea claro ea que adelllis del miedo a la expan•ión da1 

comunismo, el gobierno norteamericano quería evitar qua sus intereses 

económicos se vieran afectados en el continente americano. Dada la 

situación mundial, a raiz de la Primera Guerra Mundial, no podían 

permitir que su hegemonía en eate Continente se viera amenazada. 

El origen de esta tendencia se localizaba en la Doctrina Monroe 

y en el corolario Roosvelt a ésta, en el que se afirmaba que los 

Eatadoa Unidos · establecerían la conducta a seguir de loa países 

•ubdesarrolledos de América Latina. 

En la campafto da desprestigio contra al régimen da Callea, también 

participaron petroleros y católicos norteamericanos, dentro de este 

sector la agrupación que m4s hizo al respecto fue la de "Los 

Caballeros de Colón"; que de hecho financiaron una campafta con lo qua 

"la propaganda católica coincidió perfect-ante con la petrolera en 

au afán de f oraar en al público norteamericano le imagen de que en 

Hixico había un gobierno ateo, comuniate, que ... nazebe loa valorea 

•atar tales y morales norteamericanos en el Continente. 11 30 

Con re•pecto e eate coincidencia de ideaa da petroleros y 

católicoa, Callea siempre pensó que detrás de la rebelión criatera 

estaban los petroleros para promover una criai11 interna que 
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debilitara a eu gobierno. Es obvio que la lucha crietera tenia •u• 

propios objetivos, pero dada la aituac16n de los petroleros en 

México, no seria extrafto que efectivamente apoyaran activamente a loa 

cristeros en contra del gobierno callista. 

Para tratar de contrarrestar la influencia cat6lica en los Eatados 

Unidos, el gobierno mexicano recurrió al supremo Consejo del 33º del 

Rito Escocé• para que influyera en los grupos masones norteamericanos 

·Y éstos evitaran la actitud negativa de loa cat611cos hacia México. 

Dentro de la politice exterior que ea llevó a cabo durante la 

presidencia de Coolidge se reto•6 la llamada "diplomacia del d6lar", 

en la que los intereses norteamericanos eran lo m4s importante y ae 

tenían que preservar sobre cualquier cosa. A lo que mayor protección 

se le dio fue a la 1nvera16n privada en el extranjero y por lo tanto 

en México se defendió a ultranza. De aquí que no ea quisiera dar 

marcha atrás en la defensa de loa intereses petroleros. 

Coolidge fue defen•or da la "diplOIUlci• del d6lar" 
y desde un principio estuvo dlapueato a dar la llAxlma 
protección a la lnvera16n de aua ciudadano• en el 
extranjero; llegando a afirmar que intervendria 
militarmente( ••• ) en cualquier parte del globo donde 
el desorden y la violencia amenacen loa pacif icos 
derechos de nuestro pueblo. 31 

El interée de los pai••• capitaliataa con reapecto a loa pal••• 

aubdeaarrolladoa era controlar aus economía• y aua mercados. En 

conaecuenc1a, loa Estado• Unido• querían controlar la producc16n y el 

comercio de loa pai1ea latinoamericanos en beneficio auyo. En el caeo 

concreto de México; para evitar que loe pal•~• europeo• comerciaran 
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con eate país y en especial con el petróleo, era necesario controlar 

•u producción. 

Lo que también se quería era que loa paises •ubde•arrollado• 

abrieran su economía a la inversión extranjera; el trato a 6ata 

deberia de ser de acuerdo a la legialaci6~ norteamericana. Esto 

implicaba protección legal a la propiedad privada y a loa acreedoree 

mundial••· S•gún dice Stanley R. Roas: 

El capitali•mo extranjero estaba auperimpue•to en 
e•ta base agraria feudal. La industrialización 
acelerada, acentuó al modelo colonial de la economía 
mexicana, puea el énfasis estaba en la• industrias 
extractivaa, especialmente en la minería( ••• ) Loa 
extranjeros absorbieron la riqueza y, en el proceso, 
loa recursos de la nación perdieron su 
nacionalidad.32 

De ésto se deduce que la Revolución mexicana eignif icara un 

desafio al antiguo orden y por lo tanto a loa paises daaarrolladoa 

acreedores, por 6ato, ae complicaron laa relaciona• entra México y 

loe Estado• Unido•. 

La Revolución también~implicó un daeafio hacia la• idea• de lo• 

republicanos norteamericanos, quienea opinaba~ que loa Eatadoa Unidoa 

aran el pais regulador de la conducta da loa pai••s aubdaearrolladoe 

y México había aobrapaaado lo• limitea en eata sentido, con laa layas 

reglamentarias al Articulo 27 constitucional. 

Asi, la .. yor controversia relativa a la politica 
que eaguian loe E•tado• Unido• con re•pecto a IC6xico 
era sobre lee t6ctica• o el método a •eCJUir para 
re•tablecer orden y e•tabilidad en IC6xico y •o•tener 
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las reformas de la revolución dentro.da loa limites 
del orden legal internacional de las naciones 
acreedoraa.33 

Calles, por otra parte, a pesar de que necesitaba de los 

petroleros en cuanto a que los impuestos por concepto de la 

producción petrolera eran una de las fuentes de ingreso• m6e 

importantes dentro de la economía nacional, no podía poner en juego 

la soberanía del paia y de acuerdo a su politice era necesario que 

México se desarrollara aconomicamente, para que dentro de la medida 

de l~ posible, la relación de dependencia con loa Estados Unidos, que 

se había forjado durante el porfiriato, disminuyera. 

Finalmente,· Coolidge se dló cuenta, quizá influenciado por loa 

banqueros, de que dada la situac16n interna de México era necesario 

apoyar a Callee en eu tarea de reatablecer el orden político, dar 

concesiones sociales al pueblo y lograr un desarrollo económico 

positivo, aunque se aacrificaran en prl .. ra lnatanci~ loa interese• 

de los petroler~a; lo apr••iante era lograr el pago de la deuda 

externa, que a la larga traería mayores beneficios para loa Eatadoa 

Unidos en su conjunto. 

Por •upuesto, y ésto se analizaré en el siguiente subcapítulo, 

fueron varios loa factores qua hicieron qua la política 

intervencionista y de mano dura del gobierno norteamericano hacia 

México, se transformara en una poiitica conciliadora y da 

negociación. Sin embargo, es importante seftalar qua aunque se 

recurrió a la vía pacifica para resolver el conflicto con M6x1co, la 

Pég, 48 



política exterior norteamericana se siguió caracterizando por su afán 

de mantener su hagemonía política y económica por encima de cualquier 

cosa. 

3 cauaae del cambio en la política de Wa•hington hacia México. 

La política de lo• E•tado• Unido• hacia México efectivamente 

sufrió un cambio. De la• amenazas de intervención para solucionar al 

conflicto petrolero, ae llegó a una actitud conciliadora, de la que 

se obtuvieron mayores beneficios para ambos países, de loe cuales, 

hablaraaos m6a adelante. 

Para 1927 el período presidencial de Coolidge se encontraba en au 

última etapa, por lo que tenía qua actuar con cautela si ea que 

quería reelegirse por cuatro aftoa máa •n 1928. Por lo tanto ara 

necesario mantener buenas relacione• con loa grupos de presión dentro 

del Congreso norteamericano y lo• grupos fuertes dentro de la 

aconoaía nacional, que se oponían al intervencionismo en M6x1co. 

Además, ea 111¡>ortanta aaftalar qua la actitud d• Callea, no 

ob•tanta •u vehemente dafan•a d• la aoberanía de México, siempre fue 

d• buena di•po•1c16n y de ll•gar a un arr•glo ju•to •n eue 

direrenciaa con el pala vecino. En su contaatación a las 

declaraciones que hizo Coolidge con . respecto a las relaciones con 
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México en un banquete que ofreció la United Presa AsSociation en 

abril de 1927, dijo que: 

••• desde el fondo da todas nuestra• dificultada• hay 
s6lo falta de entendiaianto o dif erante• opinionH en 
la apreciación de .. terias de cár6cter legoal, 
teórica• o ttcnica•, les cual•• no •fectaban hecho• y 
no afecter6n interese• legitimo• y no han le•tiaado 
lo• aentiaiento• de laa do• nacione•, no ha•ta la 
facha. Afortunadaaente no ha habido en tiempo• 
reciente• alguna herida a nue•tra dignidad. E•toy 
••guro que el caaino e•t6 abierto para un 116• f6cil y 
.. jor entendimiento, el cual definitiv ... nte 
asegurar6 el •ati•fact6rico apaciguaaiento da 
nue•tra• dificultad••· 34 

Lo que -el gobierno aexic•no queri• ara qua el probleaa fuera 

resuelto por medio del arbitraje internacional o que se recurriera a 

la Supreaa Corte de Justicia de Mtxico para analizar y re•olver el 

conflicto dentro de un a.bito juridico y legal y a•i evitar caer en 

un trato injusto y provocar un conflicto armado. 

La prensa norte ... ricana, lo• petrolero• y un •actor de la opinión 

pública estaba a favor de una solución b6lica, pero pronto el sector

financiero, grupos liberales y lo• dea6crataa, •• opuaieron a ea• 

tipo.de solución y •e hicieron eecuchar. 

Dentro del Senado norteamericano, Williaa E. Borah, pre•idanta del 

Comité de Relaciones Exteriores del senado y Robert M. La Follete 

iniciaron una campafta en contra de la política de mano dura de 

Coolidge hacia Mtxico. Esta opo•ici6n •• puede atribuir a diferencia• 

ideol6gicaa da partido, lo• primeros eran daa6crata• y el presidente 

era republicano. 
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Borah pensaba que babia que dejar de apoyar las actividades de los 

petróleros incondicionalmente en el exterior y la de loe Caballero• 

de Colón qua propiciaban al intervencionismo en América Latina, lo 

cual a la larga seria perjudicial para los Estados Unidos y que 

"Calles, en opin16n del senado, actuaba de buena fe y su gobierno 

••taba auy lejos de ser comunista, como lo calif~caban loa medios 

oficiales da Wa•hington," 35 

Proponían al igual que Aarón S6anz se lo propuao a Kellogg, qua 

conforme fueran apareciendo caaoa concretos da violaciones a loa 

derechos de norteamericanos, el Departamento de Estado fuera haciendo 

aua reclamaciones. 

La t6ct1ca a seguir dentro del congreso norteamericano para 

contrarrestar la política da Coolidga hacia México, consistió en que 

ae publicara la corra•pondencia diplomAtica con ea te pais en lo 

concerniente al problema petrolero y da tierras; ªª propuso un 

arbitraje internacional para tratar estos asuntos, se prohibió la 

aolicitud da informes sobre el cumplimiento da laa laya• mexicana• 

por parta da lo• petrolero• y aa evitó al empleo de la fuerza •in la 

autorización previa del Sanado, 

Borah a•tableció contacto con al gobierno mexicano para tratar de 

llagar a un entendimiento pacifico y a•i contrarra•tar la ofenaiva 

contra México, pero 11 inei11ti6 ante Calleli en la conveniencia d• que 

loe tribunales mexicanos apra•uraran un fal1o en favor de la 
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compafties, pues 6sta era la única forma de evitar un serlo conflicto 

entra ambos paises." 36 

A la oposición congresista demócrata •e le unieron grupo• 

liberales y antimperialiataa. Se oponian a la "politica d•l d6lar" y 

al apoyo incondicional que coolidge deba e loa hollbraa de negocios en 

México, ya que en el Ambito interno tampoco aprobaban ••a politica. 

Creían lógica la nacesidad del gobierno mexiéano de reglamentar loa 

derechos de los extranjeros para lograr una estructura •acial llOderna 

e independiente. 

Hubo una propaganda de libros a favor de la política de Callea y 

en contra del imperialismo en Latinoamérica. Dicha propaganda 

adquirió mayor fuerza dentro de la opinión pública norteamericana por 

el'eacéndalo de la Teapot Dome que desprestigió a lo• petroleroa.J? 

Escándalo de le Taepot Dome en que Albert e. Fall, secretario del 

Departamento del Interior, junto con al Secretario de le Marina 

Denby, se aliaron con las compaftiaa de Dohany y Sincla.lr, para darlas 

el control de las reservas navales de petróleo da Elk Hill en 

California y la del Teapot Dome en llyoming, respectivamente. A cllllbio 

Fall recibió una fuerte suma de dinero, lo cual se descubrió 1114a 

tarde siendo él y Denby enviados a prisión. 38 

Definitivamente este aconteci•iento favoreció la oposición de la 

opinión pública norteamericana en contra de loa petrolero•, por la 

lftBrcada actitud moralizante del pueblo eatadounidenaa. 
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Lo que también se dice que evitó un conflicto bélico con México 

fue que al gobierno mexicano adquirió copias de treacientoa c~ncuenta 

documentos de la Embajada norteamericana, que pertenecían al agregado 

•ilitar y que contenían la correepondancia entre el Departamento de 

Eatado de Guerra con dicho agregado militar en México. 

No •• •abe a clencia cierta el contenido de la corre•pondencia, se 

supone que tenia información bélica en contra de México, pero el 

Depert .. anto de Eatedo no permitió que ae difundiera au contenido, 

por lo que nunca ae publicó. El hecho ea que éato sirvió para 

apaciguar la actitud agreaiva de Waahington hacia México. 39. 

Taabién c11be señalar que dentro al aector financiero da los 

Estados unidos, había una gran oposición a la actJ.tud 

intervencionista de Coolidge y Xellogg. 

E• interesante tomar nota d• la actitud del mundo 
financiero y de negocio• da Mueva York, en lo 
referente a la situación •axicana. caai sin 
excepción, todos los expertos en estos ralllOa eat6n de 
acuerdo en que no debe haber intervención en México. 
cualquier estudiante de la• condiciona• económica• y 
política•, aplicada• el Coaercio exterior, COllprenda 
que laa diapoeicionea dictada• por al actual Gobierno 
de México raapecto el re<Ji•tro da lo• titulo• da lea 
tierras son 118dide• qua •• han tOllAdo pera protección 
del peia y que é•tea han •ido inevitable• pare qu• •l 
Gobierno puada continuar •u progr ... de adelanto en 
la• actividad•• induatrialaa. 40 

Por una cauae o por otra, lo cierto fue qua le politice de 

Coolidge hacia México cambió y a las coapaftia• petrolera• no lee 
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qued6 otra alternativa que acatar la ley, ya que su intención de 

hacer que el gobierno mexicano retrocediera por la fuerza en la 

aplicación de las leyea reglamentarias ya no tenia eco dentro del 

gobierno norteamericano. 

callea dio órdenes a la Suprema corte de Justicia de quitar el 

car6cter retroactivo y confi•catorio que tenían la• leyes agrarias y 

petroleras. El 4 de mayo de 1927 sa aceptaron lo• amparo• da varia8 

compaftiaa y el gobierno no aplicó la nueva lagislación. 41 

Por au parte, Alberto J. Pani viajó a Huav~ York (deapu6a da haber 

estado en san Francisco con Obregón intentando llegar a un arreglo 

con loa repraaantantaa de laa compaftias petroleras sin obtener ningún 

éxito), para establecer contacto con los directores de laa empreaa• 

petrolera• y con el Comité Internacional de Banqueros. 

Lo importante de estas conferencia• ea que "posiblemente da laa 

negociaciones de Pani con loa banquero• y con J.P. Margan en 

pa~ticular, •urgió el nombramiento de uno de sus colaboradores, 

Morrow, co•o nuevo embajador ante H6xico." 42 

En julio de 1927, Sheffield renunció coao embajador en H6xico, 

ante su tirante relación con lo• dirigente• mexicanos. su política 

hacia México, ya n·o le era útil al gobierno norteamericano. 

La nueva t6ct1ca a •aguir tenia qua áar por la vía da la 

negociación y da aste modo, el nuevo embajador Dwight Horrow, tom6 
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poaeai6n de au cargo en octubre del mismo aAo, trayendo 6rd~naa 

preci•a• de Coolidge en este •entido. se tenia que evitar la guerra 

con México, pero sin sacrificar en su totalidad loa interesas de lo• 

inversionistas extranjero• y lograr el pago da la deuda externa por 

parte del gobierno aex1cano. 
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CAPITULO Il I 

LA LLEGADA DEL EMBAJADOR MORROW A MEXICO. 

1 Personalidad y tendencia política de Dwight Morrow. 

Dwight Whltney Morrow nació en Huntington, Virginia, el 11 de 

enero de 1873. su padre James Elmora Morrow, estudió leyes pero por 

nece1idad económica tuvo que dedlcar•a a la docencia y llegó a ser 

presidente del Marahal College. 

Cuando Dwlght w. Morrow era un nlfto, au familia tuvo que mudarse 

a Pennsylvan!a, en donde pasó parte de su infancia y su adolescencia. 

Ahi ea gredu6 en la High School a loa catorce aftas de edad y entr6 a 

trabajar como empleado en "The country Treasurer•s Offica" en 

Pitteburg. 

Ep 1891 ingrea6 al Anlherat College, en donde conoci6 a Calvin 

Coolidge y allí deacubri6 que •u profeai6n eran las leyes, por lo que 

decidió ingre•ar a la Escuela de Leyes de Columbia en donde ae gradu6 

como abogado en 1899. 

Trabajó en le firme de abogados Raed, Simpeon, Thacher y Barnumr 

y en 1914 ae hizo aocio de la firma J.P. Margan. Siendo en esa época 

cuando loa Estados Unidos participaron an·la Primera Guerra Mundial 

Morrow fue a Europa en 1918, como consejero civil del General 

Pershing Y del Consejo marítimo. Después de le guerra fue a Cuba para 
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asesorar al Gobierno de ese país en la resolución de su problemas 

financieros. 

Teniendo experiencia en estos asuntos y a•tando en viapara• de 

retirarse de la vida de los negocios, fue cuando su antiguo compaftero 

de escuela, el presidente Coolidge, lo nombró embajador de los 

Estados Unidos en México. 

Mucho se ha dicho respecto a qua la daci•i6n de enviarlo fue por 

la praai6n qua el •actor financiero ejerci6 •obra coolidga y porque 

Morrow era un hOllbre pacifico y buen conciliador. De hacho entre la 

opinión pública norteamericana se decía que 61 ar.a el hombre indicado 

por au experiencia en asuntos lnternaclonale•. 1 

Ante todo coolidge queria mantenerse alejado de cualquier 

posibilidad da un enfrantllllliento bélico con México, por lo que Morrow 

era el hombre id6neo para resolver adecuadamente lo• problema• con 

este pai• dadas sus caracteriatlcas personal•• e ideológicas. 

En palabra• de Coolidge, Morrow ara un hombre talento•o, de gran 

habilidad, incansable en aua deberes y sumamente eatudioao1 adem6a, 

era sencillo, amistoso, de buena voluntad y pacifico. 2 

Sin embargo, y a pesar de que la reP.utac16n de Morrow era 

positiva en los Estados Unidos, los grupos liberales se opusieron ~ 

su designación como embajador porque se pensaba que el sector 

financiero al que éste pertenecía iba a adquirir mayor fuerza, y que 
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sus intereses prevalecerían sobre J.os dem4s sectores. Dijeron que la 

nom.tnac.tón de Horrow como embajador era "the boldeat manifestation of 

capitalistic domination of the (u.s. government) that has yet been 

ahown." 3 

Dentro de estos grupos liberales también se pensaba, que dicha 

nominación implicaba qu~ la casa Margan lograra objetivos econ6micos 

en M6xico y que la política del presidente Coolidge hacia este país, 

seguía siendo la de la defensa de los intereses norteramericanos por 

encima de los de cualquier país, principalmente de Amar.lea Latina. 

Por otro lado, los grupos conservadores norteamericanos 

acogieron positivamente la noticia de la nominación da Morrow porque 

pensaban qua seguiría con la linea dura de Shaf f ield y de loa 

petroleros, para defender los intereses norteamericanos, pero para su 

desencanto, Norrow siguió una política contraria a la que ellos 

&aperaban. 

En México ae dió una gran axpectaci6n al respecto, porque aunque 

se había deaoetrado por parte del gobierno mexicano una buena 

dispoaición para oolucionar loa conflicto• y la amenaza de 

intervención se había atenuado, se panaaba que la llagada da Morrow 

implicaba al endurecimiento de la politice por parta del gobierno 

norteamericano hacia nuestro paia. De hecho aa comentó mucho la 

siguiente frase: "Después de Morrow viene la infantería de marina." 
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Esta imagen negativa de MorrOw pronto ae disipó por su muestra 

de afecto e interés hacia lo mexicano, por su apego a la legalidad y 

por su respeto a la soberanía de México. 4 

Desde que presentó sus cartas credenciales al presidenta Callea 

el 29 de octubre de 1927, la relación entre ambos fue de cordialidad 

y respeto e inmediatamente iniciaron pl6ticas para resolver loa 

problema.e que afectaban las relaciones entre los dos países. 

La intención de Morrow con respecto a la solucióri de las 

relaciones diplom6ticaa entre México y loa Estados Unidos, era que se 

diera una relación con base en el respeto y el entendimiento de 

principioa y obligacionea. Pen•aba que el· problema era qua la 

ideología y la cultura eran muy diferentes, pero eso no implicaba 

que los Estados Unidos tuvieran la razón y el derecho de no respetar 

la aoberania del pueblo mexicano. Para Morrow era indispensable 

conocer loa principios legales y culturales de M6xico1 

Es el deber da cada uno de nuestro repre•entantea 
diplom6ticos en laa naciones extranjeras, defender 
fielmente los propios intereses de su pais y de su 
gente. Eso ea lsga1 ••• y ••• deber moral. Si 61 falla en 
eae deber, ningun otro 6xito puede compensar e•a 
derrota. Pero es tarab16n al deber del repr••entante 
del país extranjero cuando nosotros entendemos loa 
derechos de otros paises. 5 *(Traducci6n del inglés 
al español por la autora) 

Sobra eataa bases da entendimiento, lo qua al ellbajador quaria 

era que se estabilizara la situación política interna de México, para 

que de esta forma se lograra un mayor desarrollo económico, sumamente 
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importante para que el gobierno mexicano efectuara los pagos de la 

deuda externa que era lo que m6a interesaba al sector financiero 

norteamericano. 

Morrow planteó una relación informal y amistosa entre la 

Embajada norteamericana y el gobierno de calles, lo cual facilitó que 

ae llegara con mayor rapidez a un acuerdo respecto al conflicto 

petrolero principalmente y posteriormente al problema de la 

expropiación de tierras de los propietarios norteamericanos. 

Calles y sus colaboradores manifestaron su clara disposición 

hacia un buen entendimiento con los Estados Unidos, ya que 

necesitaban del apoyo de ese pais para controlar la situación interna 

de México. También necesitaban au apoyo econ6mico a causa de la baja 

en la producción petrolera, que trajo como consecuencia una seria 

depresión en loa impueatoa por eaa concepto, loa cuales aran de gran 

importancia dentro del ingreso público federal. 

Lo qua ea debe aeftalar, ea que como Morrow manifestó un gran 

respeto por la aoberania de México y por la legalidad para la 

reaoluci6n a loa problemas, la actitud de Calle• fue aunuuaanta digna 

en cuanto a que aparenteaente no •acr1fic6 1• aoberania de nuestro 

país y se respetaron las leyes. 

La politica a seguir por al embajador norteamericano con el fin 

de solucionar loa problemas con México, conaiati6.en el trato 

directo con los involucrados en loa a•untoa del petróleo, en el 
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problema agrario y en la so1uci6n de deudas y reclamaciones, sin 

recurrir para ello a la presión bélica. 

Adell6s, planteó la controversia de tal forma que hizo ver a los 

dirigentes del gobierno mexicano que los intereses de su paia y los 

de los Estados Unidos podian ser compatibles. 

En lo concerniente a la deuda externa, ~e dedicó a entrenar y 

asesorar a Lula Montes de Oca, Secretario da Hacienda durante el 

gobierno de Calles, dictándole la linea a seguir en este sentido. 

Sin embargo, no se puede afirmar que la tarea de Morrow haya 

sido el único factor para el cambio en la política externa a interna 

de Calles, ya que la tendencia de su régimen hacia una postura m6s 

conservadora ya se estaba vialuabrando desde antes de la llegada del 

Embajador. 

De cualquier manera, au 1ntervenc16n en lo• asuntos internos de 

México fue fuñdaaental, pues ea un hecho que con su llegada se dio un 

cambio tanto en la• relaciones con loa Estados Unidos como en la 

estructura política interna del paia. 6 

Tallbi6n cabe seftalar que la política de Morrow hacia M6xico 

marcó un precedente en la relación entre loa paiaea de•arrolladoa y 

los subdesarrollados, puesto que al igual que en M6xico, el 

nacionalismo estaba en apogeo en asa 6poca dentro de loa paiaes 

subdesarrollados, lo que estaba causando serio• problemas a loa 
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paises desarrollados. De esta manera, éstos últimos podían adoptar la 

mi•ma táctica diplomática en su relación con aquellos paises. 

Al inventar y aplicar la teoría de la "protecc16n 
moral" ejercida por el fuerte sobre el débil, Morrow 
proveó un antídoto a la pérdida de prestigio de los 
paises imperialiataa. Salvó la cara imperialista y 
desde entonces era la cara de su propio gobierno, qua 
rescató admirablemente. su teoría puede ser examinada 
más convenientemente en términos de las relaciones 
entre México y los Estados Unidos. 7* 

El Secretario de Estado norteamericano Frank B. Kellogg, también 

modificó su posición con respecto a las relaciones diplomáticas con 

México y aceptó la política de conciliación que Morrow estaba 

llevando a cabo para solucionar los puntos de desacuerdo entre ambos 

paises. 

2 La participación del Embajador en el conflicto petrolero. 

El conflicto petrolero fue el que provocó que las relacione• 

entre México y loa Estados Unidos llegaran a su punto m6s º6lgido 

durante la primera mitad del período presidencial da Callas. Dasde 

que lleg6 a nueatro paia el nuevo embajador a finea de octubre de 

1927, puao au ... yor eepefto en la aolución de dicho conflicto. 

El de noviembre ae reunieron por primera vez a desayunar 

Morrow y Callea, en la hacienda de Santa B6rbara partenaciente a éste 

último. De ahi que a la nueva diploaacia, (máa cercana a informal) ae 

le conociera como la diplomacia de 11ham and egga". En asta entrevista 
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ambos hablaron del problema con los petroleros, planteando sus 

diferentes puntos de vista. 

La segunda reunión se celebró el día 8 del mismo mes, en donde 

se concretaron los pasos a seguir para solucionar el problema y 

lograr que la producción petrolera volviera a arrancar, cuestión que 

a ambas· partes convenía, ya que loa petroleros estaban perdiendo 

capital y el gobierno mexicano estaba perdiendo dinero por la falta 

del cobro de impuestos por concepto de la explotación de 

hidrocarburos. 

Morrow manifestó su inconformidad, que era la misma que la de 

los representantes de las compaftías petroleras, en cuanto a lo que 

dictaba la ley reglamentaria del Articulo 27 conetitucional en lo 

referente al petróleo, con respecto al límite de tiempo a 50 aftas de 

la• concesiones reglamentarias, la no confirmación de derechos en la 

"zonas prohibidasº, la mala definición· del "acto· positivo", la 

imposici6n de la "Clausula Calvo", etc. e: 

Lo que Morrow propuso a callea para llegar a un acuerdo fue que 

•e tomara COlllO base el fallo dictado por el juez de Tuxpen, Veracruz, 

en favor del aapero que presentó la Texas Petrolau. Company en 1922, 

para que éste fuera ratificado por la suprema Corte de Ju•ticia y c¡u• 

eirviera para reformar la nueva ley de 1925. 

El 17 de noviembre, a inetanciaa de callea y a trav6e de 

Morones, la Suprema Corte ratificó la decisión del juez de Tuxpan y 
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se llegó a la conclusión de que los derechos adquiridos antes de 1917 

no podían someterse a ninguna confirmación administrativa y que la 

ley no podía obligar a loe propietar.ios a aceptar una concesi6n 

contra sus títulos de propiedad, ni aún siendo por tiempo ilimitado, 

es decir que se eliminó el carácter retroactivo de 1a ley, en cuanto 

a la confirmación de derechos adquiridos anteriores a 1917 y se quitó 

el limite de tiempo a las "concesiones confirmatoriaa 11 , aunque éstas 

si tenían que seguirse realizando. 

El 26 de diciembre de 1927 se recibieron en el Congreso las 

reformes a los articuloa 14 y 15 da la lay petrolera de 1925 y el 3 

de enero de 1928 entraron en vigor las reformas y loa derechos 

adquiridos de los propietarios que efectuaron "actos positivos", los 

cuales fueron confirmados sin limite de tiempd y sin que loa títulos 

pudieran ser cancelados. 

No obstante este logro por parte del embajador norteamericano en 

favor de las co•pañíaa petroleras, los representantes da éstas no 

&•tuvieron de acuerdo en aceptar la necesidad de pedir "concesiones 

confirmatoria•" al gobierno •xicano, (en lo cual Calles no 

tranaigi6) porque alegaban qua en este sentido la ley 1agula teniendo 

un carácter confiacatorio y retroactivo. 9 

A pesar de la aitueci6n tensa que ae cre6 por e1ta actitud de 

los petroleros con respecto a la reforaa de la ley petrolera, en el 

terreno politico fue positivo para 111!1 gobierno -xicano porque " ••• 

el mismo descontento da las compaftias tiene su utilidad ya qua da un 

P6g. 69 



tinte de legitimidad a los acuerdos. Sin ese descontento, la victoria 

norteamericana hubiera parecido escandalosamente absoluta y la nueva 

linea mexicana una derrota vergonzante." 10 

La estabilidad del conflicto petrolero fue una victoria para 

ambos gobiernos. Los norteamericanos mantuvieron sua derechos de 

propiedad, siendo reconocidos · mediante la comprobación de la 

realización de "actos positivos". Aunado a é•t..o, el gobierno mexicano 

renunció a la retroactividad de la ley y a la limitación da tiempo da 

loa derechos de propiedad. También se comprometió a n.o llevar a cabo 

la c·laúsula Calvo y a proteger bajo la ley a lo• extranjero•. 

Por su parte, México mantuvo la propiedad del aubauelo y el 

derecho a pedir conceaionea conf irmatoriaa a las compaftias que 

demostraron su buena disposición pera aumentar la producción 

petrolera tan necesaria para nuestro paia. 11 

concretamente esta fue la solución al conflicto petrolero, pero 

en el siguiente capítulo se analizar6 si en realidad Call•• claudicó 

a sus principios nacionalista• o al no tuvo otra opci6n, dada la 

situación interna del psia. 

3 La participación del Embajador en el arreglo del probl

agrarlo. 

La Reforea agraria y todo lo que ésta impl1c6 en ••o• momento•, 

al igual que la mayoría de 1os principios y transformacione• qua 
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emanaron de la Revolución, fue otro motivo más de la controversia 

entro el gobierno mexicano y el norteamericano. 

Los terratenientes norteamericanos se vieron afectados a causa 

de la expropiación de sus propiedades, que en la inayoria de loe casos 

excedía el límite de tierra que padian mantener en su poder, de 

acuerdo a lo estipulado por las leyes constitucionales en materia 

agraria. A cambio recibirían bonos de deuda agraria, con los que 

nunca estuvieron satisfechos, porque querían que se les pagara en 

efectivo y al contado. 

En esta confrontación también participó el embajador Morrow 

intercediendo por loe intereses de sus connacionales y procurando, a 

pesar de que consideraba que la Reforma agraria era un logro social 

para los campesinos mexicanos, que dicha reforma se llevara a cabo 

adecuadamente y ain qua ae cometieran 1nju•tic1aer •• decir que el 

gobierno mex1cano pagara lo que lee correspondía a loa afectados. 

Adall6a da obtener al pago adecuado para los propietarios 

nortaamaricanoe por la pérdida da aua bienes, lo qua Morrow quería 

ara que aa hiciera un proyecto de contiscac16n da tierras y da 

1ndean1zaci6n de las •1smaa, congruente con la capacidad financiera 

del gobierno mexicano, para poder pagar lo qua correapondia y no 

comprometerse a algo que era imposible y que entorpecía el desarrollo 

interno de México. 
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En opinión de Morrow, el reparto agr~rio era más perjudicial que 

benéfico para el gobierno mexicano económicamente hablando, ya que 

las indemnizaciones eran un compromiso muy difícil de cumplir y 

porque además, muchaa de laa tierras que se confiscaban no eran 

aprovechadas adecuadamente, quedando en la improductividad abeoluta. 

También pensaba que era mejor invertir el capital destinado para la 

indemnización en la instalación de eacuelas agricolas, créditos y 

proyectos de irrigación para fomentar la productividad del campo. 12 

Morrow y su agregado militar, el coronel Alexander Me Nab, ae 

dedicaron a recorrer varios eatadoa de la República para hablar 

directamente con los propietarios afectadoá sobre sus quejas y 

demandas y así poder llegar a un acuerdo justo. 

Calles y Morrow se pusieron de acuerdo para hacer un proyecto de 

indeanización, para el que se pidió una lista de los reclamantes 

norteamericanos y así tomar medida• al reapecto. Por lo pronto la 

suprema Corte de Justicia recibió la orden de recibir uiparoa de loa 

propietario• afectadoa. 

Entre 1928 y 1930, el Embajador y sus colegas inveatigaron 135 

caeos, de los cuales se resolvieron 115 y la mayoría de éatoa en 

favor de los norteamericanos. 

Para el coronel Me Nab, la importancia da au gira por el pala, 

radicó en que el reparto agrario se redujo y el que si ae realizó fue 

hecho con mayor cuidado y justicia: "todH las expropiacionea en el 
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futuro serán estudiadas con mayor cuidado y relJ.zadas de acuerdo a 

las necesidades reales~" 13* 

A pesar de que Calles no podía dar marcha atrás tajantemente en 

la Reforma agraria, porque ésta era la reJ.vindicac16n del campesinado 

mexicano y ésto implicaría perder su apoyo, s~bre todo en ese momento 

en que se acercaban las elecciones preaJ.denclales en las que Obreg6n 

era· candidato y necesitaba el voto de loa campesinos, asintió en 

negociar con un limitado número de casos para evitar las tensiones 

diplomáticas existentes. 

De hecho, en Oaxaca, representantes de la "American hand and 

Cattle company" dijeron que inmediatamente después del fallo de la 

Suprema Corte respecto al petróleo, se 11uapandi6 el programa de 

red1stribuc16n de tierras: 

La campalla de Calles para contrplar ele .. nto• 
radical•• y proteger propiedades de norteamericanos, 
habia triunfado aparentemente en Oaxaca y algunos 
otros estados. La -jada de loa Estados Unidos 
podia reportar en la pri .. vera del afto •iguiente, que 
practicamente ninguna tierra habia sido tomada ~ 
gobierno mexigong desde el 1° de enero de 1928. 14• 

Ea un hecho qua Morrow contribuyó con aetas -dida• a la 

•oluci6n de la tensi6n creada entre el gobierno mexicano y loa 

propietarios norteamericanos, pero ésto, a su vez, aign1fic6 la 

dia•inuci6n del reparto de tierra•. 

Para Callea, dHda ante• de la llegada del Embajador, la 

Reforma agraria, era un medio para lograr que en México ae 
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estnbleciera la peque~a propiedad, es decir que el sistema ejidal de 

producción agrícola fuera un paso para que México se convirtiera en 

un país de pequeftoa propietarios y productores agrícolas, por lo que 

esae medidas no afectaron eu política en este sentido. 

4 La participación del Embajador en el arreglo de lae deudas y 

reclamaciones y en la deuda externa. 

Desde la época de la Revolución en México y como conaecuancia de 

lo•_dafto• oca•ionado• por lo• di•turbio• y expropiacione• de tierra• 

a extranjeros por parte de la gente de los diferentes lidera• 

revolucionarios que detentaron.el poder en ese periodo, hubo una 

serie de reclamaciones a estos gobierno•, •in haber obtenido ninguna 

resolución al respecto. 

Fue hasta el gobierno del general Alvaro Obregón· que •• intentó 

dar una solución definitiva a ese problema. Como •• mencion6 en el 

segundo capitulo de esta tesla, fue dentro de los Acuerdos de 

Bucareli que se incluyó el e•tablecimiento de doa comi•ione• Mixtas 

de Recla11acionea1 la Especial encargada dé lea recla118cione• cau•ada• 

por lo• di•turbio• y confi•cacione• durante la Revolución de 1910 y 

hasta 1920 y la General que ae ocupó de la• recl8114c1onea de loa 

mexicanos hacia loe Estados Unidos y de loa norteamericano• hacia 

México desde 1868, fecha en que se celebró la última convención de 

reclamaciones entre allboa paises. 
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En opinión de Luis G. Zorrilla dichas comisiones fueron 

negativas en cuanto a 1a pérdida de autonomía nacional en México, ya 

que el Articulo de la Convención Especial estipulaba que el 

extranjero que estuviera dentro de una compaftía o corporación 

mexicana tenía la posibilidad de reclamar sus derechos en contra del 

gobierno, con lo que: 

De paso se aseguró el camino para las inversiones 
mixtas de capitales americanos y mexicanos, no siendo 
sorprendente que este tipo de sociedades comenzaran a 
adquirir desarrollo gozando los socios extranjeros de 
los privilegios concedidos a las sociedades mexicanas 
y en caso de dificultades tendrían lá protecci6n del 
gobierno extranjero, beneficiando esta injerencia al 
mismo tiempo a la parte mexicana del consorcio por 
aquello de que en un momento dado en que se 
pretendiera reducirlas a la legalidad, se corría el 
riesgo de provocar dificultades internacionales. 15 

En cuanto a la Comisión General, el autor dice que a pesar de 

que con su establecimiento las tensiones diplomáticas se pacificaron, 

México fue sometido a un arbitraje internacional, perdiendo su 

capacidad de enjuiciar bajo sus leyes a los extranjeros y qua las 

reclamaciones de principios da siglo sirvieron "para preservar en lo 

posible el dominio sobre la economía a través de las grandes empresas 

y capitales", 16 sin negar que si hubo la intención de hacer juaticila 

en loa casos particulares que estuvieron apegados al derecho. 

Mientra• no se solucionara lo de las deuda• y reclamacionea, 

"continuará afectando al cr6dito mexicano,.. pues tan estupenda 

obligación, por má• qua sea meramente teórica, satA insoluta, y 

PAg. 75 



muchos proyectos de rehabilitación que necesita el país urgentemente 

permanecen estancados por falta de dinero. 0 17 

Morrow pensaba del mismo modo en cuanto & que era absurdo que el 

gobierno mexicano cubriera el monto total de las deudas y 

reclama.cianea cuando era apremiante cubrir atrae necesidades que 

entorpecian el desarrollo económico de México. 

Lo que se hizo al ·respecto fue negociar el monto total de las 

reclamaciones de las dos Comisiones, de tal forma, que México lo 

pudiera pagar realmente y que loa reclamantes quedaran satisfechos. 

Morrow sentia que $ 50, 000, 000. 00 podian ser 
pagados por el gobierno .. xicano sin afectar la 
estructura financiera del pala, siendo ésto el 6' del 
total del nlÍllaro da reclmaacionea hechas por la 
agencia da loa E•tados Unidos ante• de l•• doa 
comiaionas de J. Reuben Clark, Jr., qua habian 
computarizado que en conaeciones anteriores (a favor 
de loa Estado• unidos), 6• del monto total reclamado 
babia sido el porcentaje del monto c~ncesionado. 18• 

No obstante loa eafuerzo1 realizados para llegar a un acuerdo an 

al pago de las reclamacionea, •6lo ae 109r6 un arreglo global de 

éstaa, en la Comisión Espacial. En cuanto a las de la Comisión 

General, deapu•• de varia• convencionea, •• firm6 un Tratado 

(incluyendo la• reclaaaacionaa por concepto de expropiaciones 

agraria•) el 19 de noviembre de 1941, con el que •e finalizó el 

aaunto de las reclamaciones de esta Comisión, a instancias del 

preaidente Roosvelt ante la presión creada por la po•ibilidad de una 

segunda· guerra mundial. 19 
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Lo que mayormente preocupaba ft Morrow era el aspecto financiero, 

por lo que el arreglo del conflicto petrolero, el de las deudas y 

reclamaciones, el agrario y el cristero era de suma importancia para 

recobrar la estabilidad política de México y su credibilidad ante el 

mundo de su capacidad económica. Por ésto es que era necesario 

fortalecer al gobierno de este país. 

El Embajador quería que se llevara a cabo una politica 

financiera que beneficiara no sólo a los acreedores norteamericanos, 

sino también a México. Se tenía que hacer un 

capacidad financiera del Estado mexicano 

estudio detallado de la 

y con base en ésto 

establecer el monto de loa pagos y el plazo para cubrir la deuda 

externa por parte del gobierno. 

En opinión de Morrow era importante que se apoyara al gobierno 

mexicano en el desarrollo económico del país porque a largo plazo, 

ésto seria de mayor beneficio para loa Estados Unidos, que si todo el 

erario público se destinaba para el pago de la deuda externa. Una 

parte debería ser utilizada para resolver los problemas internos que 

obstaculizaban el progreso econ6mico de México. 20 

Dada la imposibilidad de llevar a cabo el Acuerdo De la Huerta

Lamont para el pago de la deuda externa, que •e f irm6 bajo el 

gobierno d• Obreg6n y en la que México reconoci6 una deuda (incluida 

la ferrocarrilera) de 508 830 321 d6larea, el 23 de octubre de 1925 

se firm6 la Enmienda Pani-Lamont, entra al secretario da Hacienda da 
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calles y el presidente de la sección norteamericana del Comité 

Internacional de Banqueros, respectivamente. 

En la Enmienda se estableció que la deuda ferrocarrilera se 

desincorporaba de la Deuda Federal, que era el 40' del totalJ se 

redujeron las obligaciones a las que el gobierno se babia 

comprometido en el Acuerdo anterior, es decir que en 1926 se tenia 

que pagar 45 millones de dólares y en 1927 50 millona• de dólares, 

teniendo que pagar de acuerdo a la Enmienda 23 millonee y 25 millones 

respectivamente. Adam6s, ae aplazaron las anualidades da 1924 y 1925 

que ~atablecia el convenio LaJnont-De la Huerta, a un periodo de 8 

aftas a partir del 1º de enero de 1928. 

Callea realizó el primer pago, tal coao ea habia eetipulado, 

demoetrando con ésto au intención de cumplir con eua obligaciones 

económicas en al eKterior. Sin embargo y daba la criaie interna, en 

1928 se suspendió el Acuerdo Pani-Laaont. 21 

A finales da enero de 1929 por inetruccione• del Comit6 

Internacional de Banqueros en M6Kico, vinieron a aeta pa1• Joeeph E. 

Sterrat da Price Waterhouae and Coapany y Jo•eph s. Davi• de la 

Leland Stanford University a realizar un e•tudio financiero para 

volver a llegar a un trato con respecto al pago de la deuda externa 

mexicana. 

No obstante la reforma de Callea a la estructura flecal, al 

balance de presupuesto federal y a la reducción del gaeto pdblico, 
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Sterrett y Davis se dieron cuenta de la existencia de serios 

problemas, por los que habia que limitar el programa económico del 

presidente mexicano. 

Sólo la estabilidad política, la restauraci6n del 
crédito público, el temprano pago de cuentas 
corrientes y la propa9aci6n de menos "dramayin9" 
legislación económica, podrían crear una nueva 
confianza en los negocios de la nación. una vez 
conmovidos por estas medidas, Sterret y Davis 
concluyeron que la economía mexicana sería capaz de 
generar nuevos ingreeoa gubernamentales que 
permitirían a México continuar sus reformas y aún aei 
pagar a todos sus acredores. 22• 

Sin embargo, era muy dificil reducir el gasto páblico como lo 

indicaban Sterrett y Davls, para destinar mayor cantidad de dinero 

para el pago de la deuda, ya que por ejemplo en el aspecto.militar, 

era i•poaible la reducc16n del presupuesto que ae tenia para esa área 

por la guerra cristera y por la amenaza de rebeliones en contra del

gobierno. 

En otros aspectos, la reducción tenia que ser minima porque no 

se podia sacrificar o dejar da cubrir las necesidades primordiales en 

beneficio da loa nacionales, en pos del pago de la deuda externa. Las 

propuestas de Sterratt y oavia no aa siguieron al pie da la letra, 

paro al inf oraa aant6 le• be••• par• qua hubiar• un mayor 

entendimiento por p•rte de lo• banqueros norteamericanos respecto a 

la situación financiara da México. 

Lo más trascendente da la participación da Korrow en al aspecto 

financiero en nuaatro paía, fue al ampefto qua pu•o en el 
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asesoramiento del Secretario de Hacienda Luis Montee de oca, para que 

se pudiera implantar en México un sistema financ~ero m6a eficiente, 

no sólo para regularizar la economía nacional, sino para crear un 

aparato productivo que permitiera el desarrollo económico de este 

país a largo plazo. 

Montes de oca firmó un nuevo acuerdo con Thomae w. Lamont, al 25 

de julio de 1930, en el que: 

México reconoció una deuda de 267 493 240 de dólares 
que ae consolidaría en do• emisiones para aer 
redimida en 45 aftas a un interés que oacilaría entre 
3 y s•1 loa interese• vencido•, que llagaban a una 
suma casi igual, se cancelaron, pues a6lo se 
reconocieron 11 755 000 d6larea por e•• concepto. Laa 
sumas anuales a pagar serían de 12 500 000 al 
principio hasta llegar a loe 15 000 000. 23 

El gobierno efectuó un pago de 5 llillonea de dólarea a cuenta de 

intereses, pero debido a la baja da impuestos por concepto petrolero 

y a au incapacidad financiera, an 1931 ae le _pidió al ICBM 

(International co .. ittee of eankara on Naxico, institución con la que 

se estaba llevando a cabo el arreglo de la deuda externa)'· que se 

realizaran nuevas modificaciones al acuerdo qua se había firmado el 

afio anterior. 

Sin elllbargo, en 1932 ae decidió auapendar indefinidamente el 

pago de la deuda, porque México no estaba en poaibil~dadea de iniciar 

loa pagoa por concepto de 6ata y porque al gobierno mexicano lo que 

le interesaba era conseguir préstamos por parte da loa banqueros 

norteamericanos y como éstos no accedieron ante asa petición, ya no 
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importaba estar en buenos térmicos con éstoo, por lo que ya no era 

necesario efectuar el pago de la deuda. 

El Departamento de Estado norteamericano no intervino en este 

asunto, ya que desde un inicio no había estado de acuerdo con los 

arreglos de 1930. Adem6s, bajo la crisis mund~al que se v1vi6 en esos 

momentos, como con•ecuencia de la Gran Depresión de 1929, auchoa 

paiaes también suspendieron al pago de su deuda externa. 24 

A pesar de que Morrow no logr6 el arreglo definitivo del pago de 

éata~ aent6 las baaee para un nuevo entendimiento entre México y loa 

Estados Unidos en lo político y lo económico. 
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CAPITULO IV 

LA POLITICA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO, A TRAVES DE 

MORROW, CON RESPECTO A LA POLITICA INTERNA Y EXTERNA DE MEXICO. 

Desarrollo económico de México o sacrificio del gasto público y la 

Reforma agrar~a para el pago de la deuda externa. 

Como se ha venido sosteniendo a lo largo de este trabajo, la mayor 

preocupación del gobierno norteamericano respecto a sus relaciones 

con México en esa época, fue 

politice interna, el control 

la recuperación de la estabilidad 

del radicalismo de loa gobiernos 

poarevolucionar~os y la recuperación financiera, la cual traería como 

consecuencia el restablecimiento del pago de la deuda externa. 

Aunque quizá se ha exagerado la importancia de la intervención da 

Morrow en loa asuntos de México, 1 lo cierto es que su gestión fue 

decisiva, ya que el arreglo de loa conflictos entre 

política conciliadora y pacifica y el manejo da 

diplomáticas, influyeron definitivamente en la 

proble1111s qua babia. 

ambos paises, su 

la• relacione• 

solución de loa 

Hay un hacho que•• importante •aftalar·y ea el interi• priaordial. 

que Morrow tenia en lograr el pago de la deuda externa, por 

pertenecer al sector financiero norteamericano. Su• actitudes en este 

sentido fueron una clara muestra de ello. 
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En el capitulo tres de este trabajo se habló de la participación 

del embajador en el arreglo del conflicto petrolero, del problema 

agrario, de las deudas y reclamaciones y del pago de la deuda 

externa. 

El arreglo del. 

pacificación de las 

conflicto petrolero 

tensiones d1plom6.ticaa 

di.ó como resultado la 

entra ambo• países; lo• 

petroleros se apac~guaron, se reanudó la producción petrolera y aste 

sector pasó a segundo plano, cediéndole el primer lugar al sector 

financiero, que fue el que marcó las pautas a seguir dentro de la 

politica interna y externa de los Eatadoa Unidoa, a partir de ese 

momento. 

La definición del acuerdo en lo concerniente .a la• deudas y 

reclamaciones significó la solución a otro de loa problema& que 

estaban afectando las relaciones bilaterales. Sin embargo, el arreglo 

del conflicto agrario y de la deuda externa as! como el d•l petróleo, 

provocaron la intromisión directa del gobierno norteamericano en la 

reorganización da la estructura interna y externa de M6xico en loa 

aspectos político y financiero, por la presión que ejercieron. 

El presidente cailes, al. inicio de su adlllini•tración, soatuvo que 

•i era necesaria la inversión extranjera, siempre y cuando se 

respetaran las leyes y la soberanía de México;2 lo cual fue una clara 

auestra de que ae aceptaba como imprescindible la ayuda financiera 

norteamericana, pero con la condición de que los inversionistas •• 
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sometieran a las leyes mexicanas y no tuvieran mayores privilegios 

que los nacionales. 

A pesar de que se trataron de disminuir los grandes privilegios de 

1os inversionistas, y de1 enfrentamiento con loa petroleros, el 

manejo que posteriormente se le dio a la inversión extranjera en 

México fue diferente, ya que ante las presiones de los petroleros, se 

tuvieron que modificar las leyes que los afectaban y de esta forma 

·siguieron controlando casi en su totalidad la producción petrolera, 

por 1o que el control nac~Onal de loe recursos naturales y de dicha 

inversión fue muy relativo. 

Aunque no se puede negar la apremiante situación económica por la 

que estaba pasando el gobierno mexicano, ea un hecho que se dio 

marcha atrás a la aplicación literal de las leyes constitucionales, 

an cuanto al reparto agrario y a la defensa del capital nacional, 

teniendo_que comprometerse el gobierno a pagar por concepto de 

intereses y de capital de la deuda una suma que no ae podía cubrir. 

Era irrefutable que para lograr al desarrollo econ6mico del pais 

deberían liquidarse las deudas que México tenia con acreedora• 

extranjeros y con el ICBM (principal representante de éstos), paro 

también lo era que no podían dejarse da lado las necesidades del 

pais. 

Morrow no estaba de acuerdo en el sacrificio da todo el gasto 

público con el fin de pagar la deuda, que era la soluci6n que queria 
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darse al problema pues opinaba que era más importante que primero •e 

organizara la estructura f ~nanciera interna para que fomentando 

negocios con inversionistas extranjeros se generara capital para el 

desarrollo económico de México. 3 

Respecto a la reforma agraria, lo que más preocupaba a Calles era 

la creación de pequeftos prop~etarios que impulsaran la productividad 

agrícola, apoyándolos con obras de irrigación, crédito, escuelas 

agrarias y por supuesto por medio de la dotación de tierras. 

llqui también fue en donde la intervención de Morrow fue clara y 

contundente, en cuanto a la d1aminuci6n del reparto agrario, para 

aai, disminuir la carga econ6mica que implicaba al gobierno mexicano 

la indemnización a los afectados por concepto de expropiación de sus 

propiedades y para que mejor se destinara ese dinero al pago de la 

deuda. 4 

A Callea, politicamente, le era muy dificil terminar con el 

reparto agrario porque eao implicaba traicionar a loa caapeainoa y 

peones que eran el sostén de los principios revolucionarios.- Además, 

en eaoa momentos la reelecc~6n ~· Obregón dependia en gran medida del 

apoyo de éatoa y el caudillo e1erci6 gran praai6n •obra el pre•idanta 

en ese sentido. 5 

Las presiones económicas fueron la juat1f Ícac16n para detener el 

programa agrario, la producción agrícola decayó y las importaciones 

aumentaron. El rumbo que tomó la politica agraria durante el 
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"Maximato" no dependió directamente de la intervención de Morrow, 

pero lo que sí, fue que definitivamente influyó en la disminición del 

apoyo financiero por parte del gobierno mexicano al campo. Desde ese 

momento se hizo más evidente el interés que ~ete tenia en el impulso 

de la industrialización en México. 

El pago de la deuda externa fue el hecho en el que el embajador 

norteamericano puso mayor empeño. Sin embargo, como ya se ha 

aeftalado, siempre demostró preocupación por ayudar y asesorar a los 

lideres mexicanos para lograr una estructura firme y una buena 

organización del sistema financiero, lo cual obviamente repercutiría 

en beneficio de su país. 

Loa linaamientoa e seguir para el pago de le deuda ae definieron 

en el Convenio Montes de Oca-Lamont, en el que se fijaron deSembolsos 

de 25 millones de pesos en 1931, hasta 29 millones de pe•os en 1935, 

con un aumento anual da un millón de pesos; se reducirían a 30 

millones da pesos anuales loa desembolsos posteriores al quinquenio 

de transición hasta 1975 en que axpiraria ai plazo da redención de 

todos loa bonos nuevamente emitidos. El interés •• unificó en todo• 

loa bonos en un l• y un s• anual. 

Como garantía de cumplimiento ae empeftó el total del producto de 

loa derechos aduanalea de importación y exportación y ae realizó un 

Hamorandum con los principios generales da la organización de una 

nueva compaftia que ae haría cargo del activo y del paaivo de la 

Compaftia de loa Ferrocarriles Hacionale• de México. 6 
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En el pago de la deuda directa (por concepto de préstamos, no por 

concepto de inversiones), se eliminaron intereses acumulados y por lo 

tanto se eliminó la parte de la deuda que correspondía exclusivamente 

a éstos. E! Banco de México fue el encargado de realizar el servicio 

de la deuda, los impuestos al petróleo como garantía específica se 

eliminaron y se redujo la proporción de los impuestos aduanalee que 

se tenían como garantía. 

No obstante ésto, en opinión de Pani, el nuevo arreglo.para el 

pago de la deuda implicaba la dependencia con el exterior y el 

peligro de la violación a la soberania de México: 

Si bien es cierto - a parta de eatar da modo qua 
quita al Gobierno toda au libertad en politice fiscal 

que una garantía sin aanci6n, •• · ficticia y ni 
siquiera merece ser mencionada, el sólo hecho de 
otorgarla implica, al menos, el con•entimianto t6cito 
de someterse, llegado el caso, a la sanción 
correspondiente, o sea, la intervención extraña en la 
administración del bien empeñado, a costa del deudor 
y a beneficio del acreedor. 7 

Además, Pani pensaba que la condonación de la casi totalidad de 

loe intereses atrasados insolutos, fue en realidad la condonación de 

loa tituloe m6a depreciados de la Deuda exterior y que loa tenedoras 

consideraban nulo su valor. 

La firma del Convenio, que represent6 al gobierno mexicano 

obligaciones muy difíciles de cumplir, en realidad ea realizó por la 

necesidad que se tenía del apoyo financiero y político por parte del 

gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno mexicano no 
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logró que los banqueros le prestaran el dinero que se requeria para 

cubrir las necesidades básicas del país y del gasto.público. 

Se criticó el control absoluto que el comité Internacional de 

Banqueros en México (ICBM) estaba adquiriendo sobre la deuda externa. 

Por ejemplo, el presidente del Consejo de Administración del Banco de 

México, L. Gallopin, mandó una carta a Calles desde Nueva York el 10 

de agosto de 1931, en la que al· respecto deciá que: 

Careciendo de personalidad legal el comité para 
tratar en nombre da los acreedores da México y no 
estando México en posibilidad de hacer pagos 
iruaediatamente, no hay razón para que se aprueben por 
el congreso loa Convenios Lamont de 1930 y 1931 
celebrados "ad referendum", ya que no se puede 
cuaplir. Lo único que reaultar6 ahora •i tales 
convenios se aprueban por el Congreso mexicano y por 
loa obligacionistas, será el Dominio de la Deuda de 
México por el "An6malo Comité Internacional de 
Banqueros sobre México." 8 

Loa acreedores también se vieron afectados por éato, ya qua les 

hubiera convenido más tratar directamente el pago de lo que se les 

debia con el gobierno mexicano, qua con el comité, ya ·que por 

conceptos de representación les cobró una fuerte cantidad. 

Finalmente, el pago de la deuda se suspendi6 indefinidamente en 

1932, declarando el gobierno mexicano su inca,Pacidad financiera para 

realizarlo. Sin embargo, como se seftal6 anteriormente, Calles cedi6 

en gran medida ante laa peticiones de loa banqueros, repreRentados 

por Lamont y en las que Morrow fungió como mediador. 
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Lo que también se puede concluir de ésto, ea que aunque no se 

pagó la deuda externa como se había estipuladq en el convenio Montes 

de oca-Lamont y por lo tanto no se sacrific6 el gasto público en pos 

de aquella, si se redujo el repartimiento agrario y se cedió en 

varias de laa peticiones de los norteamericanos. Esto tuvo 

implicac1onea políticas en cuanto a que 1a intervención del sector 

financiero norteamericano en la orqan1zaci6n interna de México, se 

hizo m&s patente. 

2 Morrow y Callea en la transformación de la politica interna y 

externa de México. 

La llegada del embajador Morrow a México indudablemente originó un 

cambio en las relaciones entre Mixico y '1oa Estados Unidos. En esa 

época también se inició el fortalecimiento del Estado mexicano por 

iniciativa de callea. 

Darle todo el crédito a Morrow en las transformaciones de la 

politica externa e interna de México seri• mitificarlo demasiado como 

se ha hécho o como lo hizo durante mucho tiempo tanto la opini6n 

pública norteamerica como la mexicana. 

Los norteamericanos aprovecharon el mito de Morrow porque como 

estaban en contra de cualquier cambio revolucionario en América 

Latina, loa ac:uer:doa a lo's que ae llegaron con México gracia• a las 

mediaciones de éste, les ~atiafacieron plenamente. 
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Los nacionalistas mexicanos, por su parte, lo usaron para 

confirmar la intervención de los Estados Unidos en los problemas 

internos de México: 11Los nacionalistas mexicanos, por otro lado, 

usaron el mito de Morrow como prueba del persistente deseo de 

Washington, de intervenir en los asuntos internos de México." 9* 

Un ejemplo de esta tendencia ea lo que opinaba José Vaeconceloa 

(que estaba en contra de la reelección de Obregón) con reapecto a la 

gran influencia qua según él, Morrow tuvo sobra Callea. También 

afirmaba que lo apoyó en el fortalecimiento de su poder, a cambio de 

beneficios para su paie: 

El embajador Morrow, por el momento, ha logrado 
salvar al sefior Calle• da la ruina; paro al eeftor 
Calles no se siente agradecido. Su posición como 
presidente ha sido aalvada, pero a expenaa1 d• qua? A 
expensas de su prestigio como ref orrni•ta radical 
como el hombre que iría abrazando la bandera del 
proletariado m6s que aometer•• a adversas fortunas". 
Todo lo que se dijo desapareció en el segundo en que 
el señor Callea firmó su papel, pidiendo al Congreso 
que borrara su propia ley. El aeftor Morrow ha ganado 
una seftal de victoria para su paíe. 10* 

No se puede aceptar estrictamente la opini6n de vaaconcelo• como 

una_ prueba fehaciente da la influencia del embajador norteamericano 

en los asuntos interno• de México, por ••r 6eta parcial, ya que 61 

estaba en contra de Calles y de su régimen. Sin ellbarqo, es·ineqable 

que Callea permitió una mayor intervanci6n del gobierno 

norteamericano a través de Morrow, en la economía nacional y en la 

distribución limitada de tierras, a cambio de que se respetaran las 

conquistas sociales que habían logrado los gobiernos emanados de la 
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Revolución y que se Rceptara a la 11 temilia revol11cionari.a" como loa · 

dirigentes nacionales. 11 

Tampoco se puede decir qua la intervención del embajador haya 

sido el único motivo de la nueva postura adoptada por Calles, ya que 

desde hacía tiempo habla una clara tendencia conservadora por parte 

de éste, que se acentuó en el último afta de su mandato (rompió con el 

eovimiento obrero y se dedicó a consolidar el predomini.o de au grupo 

on el poder). 

Además, Callea estaba convencido de que la ún1ca forma de 

desarrollar la economia del país era atravéa del capJ.talismo aunque 

fuera de tipo dependienta (cuestión que desda al porflriato se venia 

manejando). Respecto a ésto, plante~ lo siguiente: 

Si he aceptado una actitud de moderación no a6lo ea 
porque corresponda a una lncllnac16n personal, aino 
que tengo la convlcc16n absoluta de que en México~ 
todo movimiento revolucionarlo qua destruye el 
capitalismo eat6 condenado a fracasar por la raz6n 
muy aancilla da que un c~io tan radical •aria 
contrario al punto de vi•ta mexicano. El gobierno 
hará todo lo que est6 en su poder para proteger loa 
intereaea de loa lnveraioniataa en México. Todo loa 
capitali•taa que viven en México daban sentir•• 
mexicanos, echar raic•a en el pai• y naturalizarse 
mexicanos. 12 • 

La mayor preocupación da Callea en aao• momentos ara el 

fortalecimiento del Estado, para lo cual aa necaaitaba eatabilidad 

financiera y política y al apoyo da Washington para lograrlo, ara 

indiapenaable. De las buenaa relacione• entre aaiboa pai•a• y de la 

recuperación de la imagen de México ante lo• norteamericano• dependía 
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que se invirtiera en negocios en México. 

armas al gobierno en contra de los rebeldes. 

Además se apoyaría con 

Como representante del sector financiero, Morrow pertenecía a la 

linea blanda dentro de la política exterior norteamericana, con lo 

cual, adem6e de obtener logros económicos, en lo político se sentaron 

las bases para una nueva estrategia diplomática de los Estados Unidos 

hacia México en primer lugar y posteriormente hacia algunos paises 

latinoamericanos. 

Con dicha estrategia diplomAtica, se logró que, sin necesidad de 

una intervención bélicas y abierta, se diera una intervención de tipo 

politico en la organización interna de M6xico. 

Lo importante de la t6ctica a seguir de Morrow, fue el discurso 

que 11anejó acarea del respeto a la sobarania da M6xico y qua las 

relaciones bilaterales se rigieran por el Derecho InternacJ.onal. "El 

desarrollo del derecho internacional depende, de que la fi1'91e 

adherencia y el respeto a los principios de los derechos y 

obligaciones, sean mutuos. La aplicación de este principio ha 

requerido y requerirA da paciencia e indulgencia por parte de ambos 

lados." 13* 

El embajador logró mis con esta politics, que con la amenaza da 

una lntarvanclón,. como sa babia manejado durante los últimos ados, 

antas de su participación diploll6tica en nuestro paia. 
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3 causas y afectos do la transformación de la politica de calles. 

La política interna y externa del general Callea durante su 

mandato presidencial se dividió en dos etapas, marcadas por el 

conflicto petrolero con los Estados Unidos. Ambas politices estaban 

estrechamente ligadas entre ai, por lo que en conaecuencia, el manejo 

de una dependía de la otra. 

En la primera etapa, Calles defendió y llevó a la pr6ctica 

auchos de los principios revolucionario•, beneficiando a la gran 

mayoría de la población de México. Llevó a cabo la Reforma agraria 

para dotar de tierras a loa c .. peaino• y dio privilegios a la clase 

trabajadora. 

Anta todo trató de restablecer la aconomia nacional por medio de 

reformas flaca~~· e impulsó la productividad en el campo llevando a 

cabo obras de infraestructura, dando cr6dltoa, creando ••cuela• 

agrícolas, ate, Tallbi6n intentó que loa recur•o• natural•• del pai• 

(el petróleo), estuvieran bajo el control nacional y 

extranjero. 

Aelmiamo, en politi~a exterior, Calle• •iguió la• 

no el 

ideas 

nacionalistas de Carranza asentadas en la doctrina que lleva su 

nombre y en la que ae señala que: 

Todos lo• paises son igualas; deben respetar mutua y 
eacrupuloaamente sus lnatltuciones, aua leyes y su 
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soberanía; que ningún país debe intervenir en ninguna 
forma y por ningún motivo en los asuntos internos de 
otro. Todos deben someterse estrictamente y sin 
excepc.lones, al principio universal de no 
intervención; que ningún individuo debe pretender una 
situación mejor que la de los ciudadanos del paia a 
donde va a eatableceree, ni hacer de su calidad de 
extranjero un titulo de protección y· de privilegio. 
Nacionales y extranjero• deben ser iguala• anta la 

. soberanía del país en que se encuentran; y 
finalmente, que la• legislaciones deben ser uniformes 
e iguales en lo posible, sin establecer distinciones 
por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al 
ejercicio de la aoberania.14 

Baa6ndoae en esta doctrina, Callea defendió la soberanía de 

México y ae enfrentó a inversionistas para quitarles loa enormes 

privilegio• de que gozaban dentro de la economía nacional y de esta 

manera lograr mayores beneficios para el país. 

Sin ellbargo, a raíz de que •olucionó el conflicto petrolero en 

1927 debido a los acuerdo• a loa que se llagaron con el embajador 

Horrow, la política del general Callea cambió y la• relaciona• 

diplomátlcaa entre ambos paí••• ae establecieron con baae en el 

re•peto a la soberanía de México. 

Ea cierto, que la• nueva• relacione• fueron aparante .. nte un 

trinfo para el gobierno de Calle•, ya que ae evitó le intervención 

armada por parte del gobierno norteamericano a nue•tro peía, pero ae 

dio marcha atr6a an mucho• de lo• principio• revolucionario• y 

constitucionales. Se reformaron la• leyea de 1925, con lo que lo• 

extranjeros sólo tenian qua realizar "Conceaionea confirmatoriaa 11 de 

sus propiedades ante el gobierno mexic~no y aai ••CJUirian manteniendo 

los privilegios qua habian tenido ante• del conflicto petrolero. 15 
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El principa1 .t.nteréa del congreso mexicano al reformar las leyes 

de 1925 (por órdenes de callea) en noviembre de 1927, era resolver 

el conflicto con loa petroleros y por otra parte, también 

•olucionar el problema de las deuda• y reclamaciones, porque de esta 

forma las relaciones con lo• Eatadoa Unidos •e normalizarian y a 

callbio de respetar los intereaea da loa norteamericanos en México, el 

gobierno aexicano podria recibir ayuda financiera y apoyo politico 

de ••• gobierno, (lo paradójico da é•to fue qua México no recibió la 

ayuda financiera que neca•itaba en eaoa 11011entoa). 

En este sentido podria daciraa qua •l general callea dio un giro 

hacia la derecha en su politice y qua en cierta manera •• alió con 

loa norteaaericanoa, 1»9ro ea preci•o ••llalar que eata actitud •• 

debió en gran medida a la mala aituación financiara por la qua estaba 

pa•ando al pais, por lo que necesitaba del apoyo del gobierno 

norteaaericano y de loa inveraloniatai. extranjero• para la 

organización da una infraestructura qua permitiera al da•arollo 

acon61lico da México. 

En al &abito político, Callea tllllbién raqueria del apoyo da 

Waahington, por las serla amenazas de rebelionea interna• en contra 

de au régimen y por el prop6aito de reelección da Obregón. Eata• 

fueron la rebe11ón criatera y loa levantamientos de Francisco Serrano 

y de Arnulfo R. G61lez. 

Loa triunfo• d1plom6t1co• de Morrow en México no 
pueden separarse del hecho de qua el interés 
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primordial de la "familia revolucionaria" mexicana 
había cambiado y de la decis16n de la administración 
de calles de ac&ptar el consejo de los banqueros 
acerca de la estrategia económica bá11ica. Los 
conflictos políticos interno11, la lucha con la 
Iglesia (Y la rebelión cristera, que la siguió) y la 
condici6n, cada vez peor de la economía mexicana, 
debida en buena parte a los decreciente11 ingre11os 
petroleros, tenían una relación directa con estos 
acontecimientos. 16 

Además, hay que aeñalar que el grupo en el poder siempre eatuvo 

en favor del deaar.z:ollo económico nacional por lo que no se puede 

afirmar que el cambio haya sido, debido únicamente, obra de la 

influencia de Morrow hacia Calles. 

Por otra parte y a raiz del asesinato de Obregón en julio de 

1928, al pre111dente mexicano al tratar de contener a loa obregoniataa 

(en au enojo por lo acontecido y querer obtener el podar en nombre 

del caudillo) y a l.aa fuerzas oponentes del país a au régimen, 

aglutinó un gran poder en sus manos, para lograr el control totlil de 

la crítica situación por la que eataba puando el país. 

En conclusión, se puede decir que dicha situación orilló a 

Calla• a ceder ante la1 prea1on•• extranjera• como f ua lo del 

petróleo y la li•itación del reparto agrario, a cambio de apoyo 

económico y político. 

Sin embargo, no se puede afirmar que Calles fue una victima, 

porque no en balde murió Obregón y él se convirtió en "Jefe M6ximo 11 

de la nac16n, siendo el hombre con mayor poder en México durante 

varios aftos. En ese tiempo manej6 la política del pais a través de 
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la creación del PNR y de la institucionalización del •i•teaa politico 

aexicano, que fue obra suya. 

En cuanto a las relacionas entre México y loa Eatados Unido•, lo 

único que camb16 fue el tipo de intervencioniamo norteamericano hacia 

nuestro paia, é•te dejó de ser bélico para aer de tipo politico y 

financiero. 

Aunque Norrow y Lallont no lograron el pago de la deuda externa, 

con •u nueva tActica diplom6tica da reapato y conciliación, lo que si 

lograron fue la injerencia del sector financiero norteamericano en 

México a largo plazo. 

en una perapectiva amplia, a largo plazo, la 
pol1tica de ••to• holll>re• produjo cierto éxito. 
Actual .. nte, lo• bono• .. xicano• •• venden en Wall 
Str .. t y la• oficina• de las principal•• compaftia• 
bancaria• norta ... ricana• lo reciben a uno ca•i en 
cada eaquina de la• ciudad•• mexicana•. 17 

Lo que talll>ién lograron loa Estado• Unidoá al apoyar al régiaen 

de Callee, fue que loa acuerdos a los qua ae llegaron en matarla 

petrolera, agraria y de la• deuda• no •• var1an afatado• por al 

calll>io en la aclainiatráci6n de~ Gobierno, porque el hecho de que 

Callea eatuviara datra• de lo• gobierno• de Portea Gil, de Ortia 

Rubio y de Abelardo L. Rodr1guez ara una garant1a de re•pato a dicho• 

acuerdoa. 

Adaeá•, el hacho da que el aoviaiento obrero aeaicano ••tuviera 

controlado por el gobierno a travéa da la CROll, talll>ién garantizaba a 
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loa lnvaraioniataa la restricción de disturbios y huelgas que podrían 

afectar la productividad de sus empresas. 

Desde el punto de vista político, los beneficios que obtuvo el 

gobierno norteamericano a raíz de la nueva diplomacia y del apoyo que 

se le brindó a Callea, fueron principalmente hacer patente la 

hegemonía de los Eetadoe Unidos en América Latina en lo político, y 

en lo económico, la dependencia de esos paí••• con aqu61. 

Pero resuelta la crisis, el inter6• aupreao, que no 
ae pierde de vista ni un inatante, vuelve a la obra: 
Conservar a Méjico en situac16n que lo haga presa 
fácil, que lo di•pong• más y má• a consentir en la 
conquista paulatina(,,.) ¿cabe, pues, dudar de que 
el gobierno da los E•tadoa Unidos ••t4,apoyando al de 
Call•• y qua la única razón da 6•to e• qua call•• 
contribuye sin quererlo, a loa fines imperialistas 
norte .. ericanos? 18 

Sin embargo y para la mala fortuna da loa norteamericanos, la 

política del pre•idente LAzaro Cárdena•, (principalmente la 

nacionalización del petróleo en 1938) implicó un retroceso en lo qua 

Morrow y La•ont habían logrado paro como •• ••ftaló anteriormente, a 

largo plazo se logró más y al manejo de las relaciona• diplomática• 

durante al periodo presidencial de Callea fueron sólo al comienzo de 

una nueva (o vieja) dependencia con lo• E•tados Unido•. 

4 Cordialidad y r••peto en las r•alcione• entra M6xico y lo• 

Estado• Unidos para obtener reaultadoa poal.tivos. 

El periodo preaidencial de Callea y el "Maximato" fueron aftoa de 

grandes cambios dentro de la estructura interna y externa de la 
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politica de México. El manejo que se le dio a las relaciones con el 

exterior dependió, en gran medida, de la situación interna que aa 

vivió en el país durante esa época y a la vez al rumbo que siguió la 

política interna se vi6 influenciado por el apoyo e intervención del 

gobierno norteamericao en la solución a loa problemas domésticos de 

México. 

Durante eate periodo se sentaron las bases para 
lograr la institucionalización de la vida política 
interna, lo que trajo como reaultado una mayor 
coherencia y continuidad de la política exterior, en 
vieta de que ya no dependería sólo de la voluntad del 
caudillo sino da la institución. En las comi•ionea de 
raclama:cionea, el gobierno mexicano no perdía ocasión 
para reiterar lo• inatrumentoa doctrinarios en 
defensa del principio de la no intervención. 19 

con re•pecto a a•to último, en la VI conferencia Internacional 

Allaricana, celebr•da en La Habana en 1928, loa pai•e• 

latinoamericanos exigieron el reconocimiento al principio de la no 

intervención y el fin del Panamaricaniamo fomentado por loa E•tadoa 

Unidos. 

En eaa conferencia, México aprovechó la ocasión para reiterar •u 

apoyo a la no intervención , y a la negación de cualquier po•ibilidad 

de.ocupación territorial de un peía a otro, sin nin!l1ln tipo de 

pretexto. Se alegó ad•_.•, que lo• conflicto• entre do• o 116a peí••• 

dentro del continente americano en lo ruturo ae arreglaran a trav6a 

de tribunal•• ••p&cial•• de arbitr•j• y no por medio de le fuerza. 
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En un principio Washington reconoció y aceptó las demandas que 

se le hicieron en ese sentido, pero todos sabemos que a lo largo de 

este •iglo el intervencionismo norteamericano sigue en pie. 

La gran obra de callea, es decir, la institucionalización del 

poder através de la creación del PNR y dentro de éste, el 

aglutinamiento de fuerzas políticas opuesta• y el sometimiento de las 

masas populares al proyecto nacional surgido da la revolución de 

1910, trajo consigo una mediana estabilidad política en esa época, 

y actualmente no se puede entender "la forzada estabilidad.política 

del México moderno sin considerar el papel qua tan efactivamente ha 

desempaiiado el partido oficial." 20 

Gracias a la estabilidad política interna del país, laa 

relacionas con al exterior y en primer iugar con loa Eatadoa Unidoa, 

adquirieron coherencia y también eatabilidad. El presidente 

norteamericano Calvin coolidge ae dio cuenta que era mejor reaolver 

loa problemas con México por la vía pacifica y apoyar a Call•• en au 

obra de reconstrucción, para as! obtener mayores beneficios para 

ellos. 

Al haber una continuidad entra lo• presidentea mexicano• creada 

por la hegemonía política del PllR y poateriormente del PRM y del PRI 

como partidos oficiales, loa acuerdos a loa qua se llegaron entre 

México y loa Estados Unidos no se varían afectados por cambios en la 

administración del gobierno mexicano. 
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No obstante, después de esa época ha habido diferentes etapaa y 

manejos diplomáticos en las relaciones bilaterales entre M6xlco y lo• 

Estados Unidos, en los que muchas veces hubo acuerdos y otras 

desacuerdos, en relación a conflictos internacionales, como fueron 

por eje11¡>lo, la Revolución Cubana y los conflicto• en Centroamérica. 

Las relacione• entre nuestro paia y el vecino del norte han sido 

•uma11ente contradictorlaa porque la ideoloqia nacionalista y la 

postura nacionalista qua se .. nejó dentro da la politica exterior 

aexicana haata los ai\011 ochenta, provocaron por un lado 

enfrentamiento• ideológicos entre loa gobiernos de ambo• paiaea, pero 

a la vez no podía negarse la gran dependencia econ6mica y financiera 

que tenia110a con ellos. 

" cambio da ayuda aconóalca a México y a lo• pai11e11 

latinoaaaricano11 en gsnaral, lfaehington ati ha antr011etido en su 

politica intsrna, ya que su principal lntarta •• qua lo• gobierno• 

latinoa-ricanoa •igan la •i• .. linee d• lo• Estado• Unido•:~·con 
objeto de evitar qua dichos gobisrno• •• conviertan en regia•n•• d• 

tipo •ocialillta (ésto heredado d• la politice de la "Guerra rria" qua 

••vivió a lo largo ds ••t• •iglo y que tsrainó ha•t• poco tl .. po). 

Detri• da ••ta politica sxpsn•1on1•ta .. 1nterv•nc1oni•ta, •e 

encuentra la Doctrina d•l "Destino Kanifleato", legado del 

puritaniB•o a ideologia bajo la que •• encuentra una "•i•ión 

regeneradora, libertaria, daaocrAtica y republicana •obre todo el 

Continente ... y aobre el aundo entero." 21 
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México ha tenido una relación "especial" con loa E•tados Unido•, 

por la carcania geogr6fica y por al de1arrollo hist6rico da sus 

relaclonea diploa6tica1. Siempre ha existido al temor a una 

intervención norteamericana por lo• antecedentes hiat6ricos, coao fue 

la pérdida da la mitad del territorio mexicano a aano• dal pal• dal 

norte y de la injarencia qua Washington ha tenido an lo domt1tico da 

Mixico (lntarvanci6n france1a y la Revoluci6n de 1910), 22 

A peaar de qua al gobierno aexicano ha tenido que aometarae a 

l•• ·di1po1iciona1 dal gobierno norte ... ricano, nunca 1capt6 la 

política intervencioni•ta da loa E•tado1 Unido1 en l\m6rica Latina y 

aqui redice la contradicci6n de la• relacione• diploa6ticaa de allbo• 

paiae1, cue1ti6n que •e inici6 de1de la Apoca en que fue preaidente 

el General Calles. 
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CONCLUSIONES 

como el titulo de la tesis lo indica, la relac16n entre M6xico y 

los Estados Unidos, sufrió un cambio al d6raele un nuevo manejo 

diplomático con la llegada a este país del nuevo embajador Dwight w. 
Morrow. 

La táctica qua aigui6 al nuevo embajador para ganar•a la 

confianza de loa mexicanos, fue la de inter.,.ar•a por su cultura y 

mo•trar una buena disposición hacia al arreglo d• loa conflictos 

entre ~u paia y el nuestro. Sin 811bargo, fue un hecho que intervino 

en loa asuntos internos de México, para satisfacer intereaea muy 

concretos del gobierno nortea.aericano. 

El principal objetivo de Washington era lograr que lo• derechos 
1 

de sus inveraioniataa no aa vieran afectado• por la• nuevas 

diopoaicionea legales e .. nadas de la constitución da 1917, r•ferentes 

a la producción petrolera y a sus propiedad•• en general. 

Lo que también l•• interesaba ara que Mixico pagara la deuda 

externa que tenia con bancos internacionales, que en su mayoría eran 

norteamericanos, para lo cual er4 necesario qua en este pai• hubiera 

estabilidad económica, política y social. 

Tomando en cuenta todo ésto, ae tenia que llevar a cabo una 

nueva táctica, ya que la anterior que era la de la línea dura, es 
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decir la del lntervencioni••o bélico, no lea habla funcionado pues no 

obtuvieron lo que deaeaban. 

La nueva postura adoptada por el gobierno da los Estados Unido• 

y que fue apoyada por el sector financiero, del cual Morrow era uno 

de •U• prlnclpalea representantes, conalat16 en prl .. r lugar en 

apoyar y fortalecer al gobierno aexlcano en contra de lo• rebelde• 

que le ceuoú>an •erio• conflictos politico•1 en •e911ndo lugar en 

reopetar cierto• derechos qua habian ganado lo• caapeaino• y loa 

obreros a partir da la revoluci6n da 1910, ya qua ••to• grupo• 

•ociales eran la baa• y al apoyo da los gobierno• revolucionarios. 

En el ••pacto econ6aico, habla qua fortalecer y regular la 

econotaia de Mixico y no crearla 116• presiona• da las qua ya tenia y 

aai facilitarle• el que pudiera pagar la deuda externa. 

Aunque la deuda no ae pudo pagar an •u totalid•d y fue 

BUBpendida •n 1932, lo importante para lo• 'E•tado• Unido• fue BU 

participaci6n directa an lo• ••unto• financiaros da xtxico y •u 

intro•isi6n en lo• probleaas internoa en general. 

Por BU parte el general Callea tllllbi6n tuvo una participaci6n 

definitiva y tra•candante an el nuevo entendimiento diplOIUitico, ya 

qua ced16 an aucho• de lo• punto• que al gobierno de Wa•hington pidi6 

que •• tranaformaran, porque afectaban lo• derecho• de su• 

connacionales en nuestro pala. 
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Calles dio marcha atrás en el reparto agrario y permitió la 

injerencia del sector financiero norteamericano en los asuntos 

internos de México. 

Respecto a ésto, hay dos explicaciones, la primera ea que el 

'pais estaba pasando por una mala situaci6n financiera, por lo que se 

necesitaba dar confianza a loa inversionista• estadounidenses para 

que invirtieran aqui. Por eso fue que se elimin6 el car6cter 

retroactivo y confiscatorio de las leyea constitucionales que 1os 

afectaban. La segunda fue, que el pre•idente Calle• necesitaba del 

apoyo del gobierno norteamericano en contra de loa rebelde• que se 

oponían a au régimen, levantando el embargo de armas que habia en ese 

paia, lo cual beneficiaba a su gobierno y perjudicaba a loa rebeldes, 

En el conflicto cristero, que también era un grave problema que 

se tenia que resolver, Morrow intervino como mediador entre al 

gobierno de M6xico y loa repra•entantes da la Iglesia católica en 

este paia, con lo quo se lleg6 a una eoluci6n pacifica del mi•mo. 

No ob•tante al -.nto critico por el que e•taba pa•ando el 

paia, no se puede eximir de re•ponaabilidad a Calle•, que aupo 

aprovechar en •u beneficio el vacio da podar que dej6 Obreg6n a raia 

de su muerte, quedando 61 como el único hombre 

situación politice del pai•, por llBdio del 

capaz da controlar la 

e•tabl•cimiento dal 

"Maximato" y del PNR como el partido dominante. Esta as la herencia 

m6s perdurable qua nos dej6. 
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Al gobierno de loa Estados Unidos le convenía apoyar a Calles en 

ese proyecto porque eso implicaba que las nuevas relaciones 

dlploll6ticas y loa acuerdos a que se había llagado, no •e verían 

afectados por una nueva admln1etrac16n gubernamental, ya qua Callea 

•aria al aval de que eao no aucedlera. De hecho eao fue lo que pas6 y 

•6lo hasta la llegada al Gobierno de México del General L6zaro 

C6rdenaa, se vieron amenazado• y afectado• en parte, loa interese• da 

los norteamericanos en nuestro paia. 

De cu•lquier manare, a partir de Calla• y con la. creación de un 

partido oficial, dicha continuidad en al manejo de las relacione• 

entre México y loa Estados Unidos ha mantenido una constante, aunque 

han habido altibajos y •eria• contradiccion••· 

Le continuidad en el proyecto político del gobierno de México y 

la eatebilided de este pai• en todo• loa aapactoa ea lo 

ha buscado y aigue buacando el gobierno da lo• E•tado• 

qua •i••pre 

Unido• para 

que haya buenas relaciones entre ambos paises y as! pueda aat1afacer 

su• lntereaea en relación a nuestro paie. 

La terea de Morrow fue fundamental para lograr lato, ya qua 

definitivamente intervino, durante au estancia en M6xico, en lo• 

procesos politicos que se vivieron en esa época. Re•peld6 la 

candidatura de Ortlz Rublo para ser presidente de México, porque con 

el arrivo de ese hombre a la presidencia de nuestro paia, los 

intereses de loa norteamericanos no corrían ningún peligro. 
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El principal objetivo de los Estados Unidos hacia México y 

Lat~noaJÚllrica en general ha sido el de que •u• gobiernos sigan la 

mis .. linea de la politica del gobierno norteamericano, para poder 

controlar la• economías de eaoa paises en au beneficio y aai poder•• 

lanzar a la aventura expansionieta e imperialista en lo politico y lo 

acon6mico. 
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