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INll!RODJ OCION, 

Pu.diera penoaree que nue.atro tema de trabajo no. debía ser 

abordado por un miembro del Colegio de Estudios- Latino.america

nos. Sin> embargo,. al tomar la determinaoicSm de anal.'izar aspec

tos tan eepeo:!ficol!I', se coneidercS que siendo !11'frlc0l prototipo 

de país l!atinoemericanm, se nos proporcionaba· la pasibilidad 

de conncer,. a través de su eetudio• y an!llieis· objetivo; lloe de 

loe demáe· pa{see del: área. 

llmportantes· fUeron: otrae oonsideracionee·. Se hace, necesa

rio el: conooimienta> de hombres real'eBJ y hechos reales, De otra 

manera, eegu:l!remos- mit:l!ficemd'ol figuras; ittst:rtucrlonee y vail.o~ 

res. Be im!'.!;spensable- tambim que ee estime· que cuandOJ se es

tudian probl9111as- sooi·opol!Íticos;. de cualquier nivel y dentro 

de cualquier conte?Jtto geográfico, ,.,no·. se-; hace· con un fin• des

tructivo º' pll!l"tidista sino> parBJ ubicar, en su reail: dimens:!:cSnt

l!o8' aconteoere·9 en llos- que partic:!ipeni la:s hombre·s y en este 

caso,. 11.11' ha:mbre• espec:!:fioe>. 

.liUe..tro> Kinco ha vivido y vive• dentro de estas' mitifica

cfones-, que han causad'o grave-e- daf1óe. Se no,.. ha· venidoi dt.o:l!e~ 

que hemOl!" y estamas- avan-zsa<ro,. que nlllletro.91 problema'" se e et,... 
resol'viend0> o que eetllll' solucfonadOl!I>~ estas· fantae:1las· dUrani 

h!Ulte. ell momen1'Q> de· coni'ron1tarlas· con> la· reeJ.::!Jdad', la cusJ!. ter

na siempre- con l!s fe, l:a eeper- y la. credibilidad' deil! pue1':i;o 

h>l!m en: l!111 msyor!E11 d& 8119 gobernBDJt'ea-.e· :lil!teti tueilone 19'. P<n" e etas: 

y otra-,,. muchaei ra110nes,. consideramos. que· nunca coma ahora, se 

hace· neces=io rev.iear nuestrBJ hiS'l;oria y habllar a las nu..-s• 

generaciomts COll' c:J!.arid"ad' y veracidad!, par111 iinvolucrarlaa' erro la 

Wsqueda. de un nuevo madel<l> sociJoecoMmieo> más. justo, máa acor

de coro l!!l' ne ce sidade'fll y re&Udad' de\!. pa{a y deJ! oon<textoo mun

dimll. que impida que oigan siendo unos cuantoa los que tengaft' 
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todo y otros nad"a» S61o as~ podremos creer y conf:Lar. 

Por otra parte, ei M€xico; com~ pa!e, por su poOC!t:Lca y 

por sus· hombres, ha sido ejemp1~ a seg11:Lr, necesario> ea hace 

real!:Lzar ahOTa un estudio Blltocr!tic~ que.nos· proporcione una 

:lnterpretaci.Sn objetiva de su rea1idad, s:L es que en verdad se 

desean superar 1oB" errores y hacerio, un pa!s moderno que e:liga 

siendo, con. bases s61idas, ejemp]o• en ei· contexto 1atinoameri-

cano• 

Estas y otraB" reflexiones· fueron 1as que determll;neron el. 

inlterés por conocer máe a fondo a Lázaro Cárdenas de1 !Uío y a 
aTgwroa> aspectos de BU gobierno-. 

No• cabe· duda· que el: régimen de Lázaro cárdenas· tuvo gran• 

trascendencia continenta1 por mdritoe prop:l:os·; tambidI",. por 

hebM" sido uno• de l.os• 1!dere& que :l;nsoribi.S. aJ¡ P01'111ismo• dentro> 

de una modalidad pol!!>tioa 1atinoamerioana. Este. lÍl.timru aspecto• 

DOB oril.l.6 a pl.antearnos unw serie de interrogan;tes. Antes de, 

expresar1as¡ deseamos· hacer a1gunss acl.eraoiones. No pretende

mas, de ning11na manera, negar 1:01 ree.:1.:Lzado> durante• BU rdgimen~ 

l.o que deseamos se probar que si bien tuvo aciertos, tambi€ni 

cometi.S errores y que si existi.S eXguna diferencie; entre· €ate· y¡ 

1os deds· reg!menes re-wl.ucionario& precedentes, s6il:oi fue. de 

matiz y no• estruotura1, como1 se pretende hacernos· creer. 'rsmp

cot en el. contexto del. trabajo, se hará una resella biogril:fica, 

ni de :Vos sei's afias• de BU gobienroo Jts! pues¡. con base en> esPe-: 

c!ficaB; inqu:lietudes, pl.anteamos nu..stras interrogantes a 1as qee 

trataremos de dar aná1'iieis dentro de nuestra oapitu1ac:L6n. 

Li!:zaro cárdenas l.l.eg.S a 1a presidencia deepuds de que el. 

país había vivido severa inestabil.idad política que hab~a deja-
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do graves eeeuel:BS· de 'Probl!emas eoci'al·ee· y eoomSmiooe,. loe- que

durante Bll cam'Pafl'.El exhibi6. Pretendía darles soluoi6n. Su pro

grama de· gob:lierno;. pr:l:mer pl!an1 eexenal! revolucionario, Jios ab- · 

sorbió. Pero una cosa ee• el decir y otra el. hacer~ Y se i'n:lio:lia 

eJ; :llietado. de· oueetiottam:l.emtoe y nos hacemos· una pregunta• 

¿hasta d6nde pudo el general cárdenas• cuapllir ºº"' l.as· p21omesas. 

cent ralee? 

HB.b!a expree.mo que acortaría la distancia entre pobres y 

ricosr que J.a, olaae trab91jadora y el puebl.o-, en general, paea

r:!an de simples espeotadoree-"' ser 11Ctoree y protagonistas• ac

tivos en el' proceso de cambio;' que en la medida;; en que el pue

blO' se umtera a la· marcha• por la libertad, podrfa. vi'V:l.r reE!il:

menite> dentro de el.~ar que al apoyar el núiemCF> puebl.01 la• guerrg 

que el r.fgimei:t encabezaría contra la miseria, l.a im·justic:liai y 

l!a ignoranci:..,,. ae l)ondrÍan· fin· a esas· cal!emidadee; que actuando> 

concertadamente pueblo> y gobierno, se term:linar:!an corro el proce

so oul.'turaJ. que perpetuaba la; conquista y el vaeal.l!aje ¡ que se 

impl!entar:!a una educaci6rn científica, J;aioa y desfanatizadara, 

que estaría al. al:cance de todos; que. se· haría del. hombre lllÁa 

hum:lll!de, adellllÍe· de capaz-,. reeponsabl:e· y honesto. un :l:ndiv±dua• 

coneoiente y eolidBn.0> oon· las causal!' .justas; que ee :limpl.anita

r:!a ~ régimen de justic:lill! y democracia y que ee dar!a un re~ 

parto md:e equitativo a la riquezar. que ee devol.ver!a a la. na

ción> eue recursos natural.es· en po:der del. cal)ite.l: extran;feroi. 

Todo esto y más· y que todo llevaría y eervir:!a para evitar que 

el mexicana> siguiera. haciendo votos de eumiei6a y cargando con 

eue com'Plejoe y miseria ancestrales. Estos· aspectos serán los 

que se desglocen en nuestro trabajo. La importancia que tuvo; :ta 
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educaci6n socialista em l:a oonsoJ::l:de<>1i6r¡,.setructura1 del pa:!e 

será pJ!anteada en el primer oap:!tul·o, Ea saludable· conocer 06~ 

mm aurg16· la idea de :l:mpllantar um sistema• edUcativo a;Jeno a la 

idioeincracia y realidad del: pa:!e y cuál.ea ·rueroD.' loe problemae 

que ae tuvieroD.' que enfrentar y loa el:ementoa con> J:oS" que ee 

cont6 para· ponerla en práct:!ica. 

El caciqud.emo• regional. nai :lidentif1Joado con J:oe- deaism;.oe· 

de loe revolucionar:lios· en el podar. 1J:ev6 a la reforma del: Par

tidb Nacional) RevolU,cionB.JT:l:o. Ilae rB)Z')nee de esta •medida" po~ 

·r:!tica y algunas· de• BU8' coneecueno:fae,. serán abordadas. en. el 

cap:!tulo doe·. 

EJ: Com:l:t' Nacional: de DefeneroProletaria eerá el organie~ 

m0> que util:l!ce ell ¡¡obi'ern0> para proilongar la crucifi•x:t6n• del' 

obrero. Silt' embargo, no era 'eta J:a l:!nea de acc:!i6n que ee ex

tornaba eino la neceeidad de consolidar a1 r'gimere anite lai ame

naza que repreeeretaba la auperv1ve111Cia del "ma=imato~ y J:a po

sible· impllantan:l:6n de un eietema facieta. El! pacto de eol:i'dtsrli

dad',. pol':!ti:co :r partidista, será tratado en el cap:!tul:o• tercero 

En el cuarto,. se verá· la i'mportante· preeenc1ia deÍ obrero para 

llegar a la oo!l'formacjj6n• de la·. <FM,. Confederac:l!6rt> de Traba;Jado

ree· d.e M'xico¡. 6rgano ein-d!ical manipul:ador de derechos¡ ast co

mo• los procesos, que se dierom para su integraci6n y ropreaenta

tividad y de aus·mecanismoe· de acoi6ll', 

Por dlti:m~ en el! cap:!tulo• quinto, la nacionall:lizaoi6ll' de 

loe bienes· de lai industria petrolera· será el tema·, visto desde 

l:a perapectiva de la manipullac16n del gobierno sobre la pobla

ci6n para reafirmar au poder de control y para ;Justificar la 

marcha· atrás del r'gi'me!l' ett cuanto• a la re1vindicac16n> de l:os 
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:t. "EllJ'CAOION. SOCIALISTA" PERPETUACION DE LA IDEOLOGIA DOMINAN
TE. 

Sin:. iina auto!ntioa revolución cultural loe 
hombree no eeroo jamás: capacee de irrtroducir 
oamb:l!oa radioail.ee· en nueetroe conceptos eocia>
J:ea; y económicos,. en nueetro eielema de vida. 

Roberto Roeeel:tini 

En el periodo colotrlal,, la :lim•trucc:hón· eaool!ar fue :lnipar-!:~. 

tida por religiosos• y guerreros. ·que hab!an venido "n lae Ind:l'ae 

con eep!ritu de cruzada y de rap:l'f!a 0010: la: cruz en lo, aa:to-. y 

con• l'a bolea vacía, coro codicia. de riquezas y de almllB. 112 

Posterior a· la independencia y considerando que 6eta, en 

el terreno• educativo,. había consistido lÍnicamentir en permitir a 

:toe independizad·os la lectura de :toe libros prohibidos· por la 

inquisición; ee :l!n:l!c:lió una luc;ha• interna en,tre• libeTalee y con.

servadoree en la que tambio!ll' estuvo en juego el privilegio de 

adoctrinar a1 pueblo• Con el aparente· tr.iuwf'o de loe liberale~ 

-Valentím Gómez· l'arlae, Joelf Ma •. Luis· Mora,. Melchor Ortega e 

Ignacio•Ramírez, ideólogos y promotores de la primera reforma 

educativa-, se· logró plasmar en l~ Constitución de 1857 el 

principio 11 de la ensef!anza l:i:1ire·". 3' 

Dura.nte la etapa de la· ll1cha l:l:berirl oom1ervac!orai se con

temp:t.S :l:netru:!r ihla.·isa;ir6r.!á-de l!oe· mexi·canoe,. reorganizar l!a 

ensef!anza superior y hasta donde lae circunstancias• del momen.

to lo :'l\•1'1!1ttteTom y gracia.e· al enorme eefUerzo realilzado por uni 

g:t'llp<» de entusiastas· intelectuales progresistas -Antonia> P. 

Caetillla·, Jos6 D.!eiz Covarrubiae, Protasio Tagle, Carlos· A. 
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=il.l.o, Gabino BarI1eda, entre· otros- se pretentlió poner la edu

cación al. alcance del. puebl.o. Sin embargo y a pesar de eate 

pl.anteamiento y d.,. la orientaci6n y modificación de los progra

mas Y planea de estudio de las inatltucionea educativas, sobre 

todo l.as de enaeílanza superior que sobrevivieron a las Leyes de 

Reforma, como el "Instituto de Jalisoo; la Academia de Derecho. 

te6rico-práctioo, el Colegio de l'armac¡luticoe y el Colegio del 

Estado de Puebl·a, entre otiias creadas paiia proporcionar educa

ción libre y gratuita", 4 n~ se· logr6 ownplimentar el proyecto 

pees al empeílo de intelectuales, personal. docente y aruninistra

·tivo. 

Durante el. porfiriato loa eafuerzoa "para alterar la co

rrelaci·6n qur. exist!aj;¿. :J eutre la· poblaaión que tenía acceso a 

l'as oportunidades educativas y su patrón paralelo• en la dist:t1ii

buci6n de" laa riquezas y l'aB oportunidades laborales", 5 fueron 

obstruidos pOlU:[Uo la enseñanza, supuestamente al alcance de to

dos, resultó inalcanzable para el 90~ de loa mexicanos debido, 

en gran medida, a que "abandonadas casi en su totalidad las ac

tividades docentes de eduoeai6n superior, loa religiosos orien

taron eua esfuerzos haci·a- el monnpolio• de l·as. insti tucionee de 

enseñanza primaria y se·cundaria con la intención de mantener eu 

hegemonía en la aoaiedad mexicana. ,.G Jl:e!, el panorruna general 

de la eduaaai6n, sobre todo la' aup .. rior, fue deeolado:ti y "los 

ideal.ea postulados por 'loa liberales en años anteriores en poa 

de popularizar la eneeílanza, laguidecieron"7 cuando la mayor!a 

de· la· pobleci6n en edad esaolar, por falta de recursos materia

les, ae debatía- entr& la ignorancia y su miseria económica an

cestral que le im11edía acudir a loe centros de enseñanza. 



Duran.te el. proceso del. mortm:liento armado que se i:nicicS en 

l.9l.O,. l.a eneei!.amm 'PaecS a ser en BU mayor parte, prerr<lgativa 

del.• Estado y de l.os polJ:!'ticoe •revol.ucionarios", que a partir 

l1 

dt> entonce-e marcaron el. rumbo y controllaron l.a ensefianza y l.as 

instituciones educativas oficial.es adecuándolJae a BUS iruteresee, 

conscientes• de que eran un eficaz "'inet:r;umento• BUYID para mante

nerse en· el. poder y l.'egitimar BU posic:!'cSn 11•
6· pri-vi"l.egiada·. 

AJ! planrtear i·os congresistas de·l. Consti"tuyente de J!9ll7 el 

tipo: de instruocicSn que el Estado mexicano i'mp1ant8l·:!a, BUrgie'

ron-. distintas ideas· a'l reepecto. 

ElJ art:!culJo;tercero constitucionall definicS que el. sietema 

ser:!a obligatorio, gratuito y lEdco. Sin embargo, llos Postul.a

dos· que enunoie.bll..:n0> satisfaoieron· a todos' l.os sectores. par lJOJ 

que la inquietud' comen-zcS a generar nuevas· pasturas'!: en l!920,. 

eurgi:cS l.a idea de impl!antar l.e. escuel.e. activa y para el. inio:lio> 

de l.a década de: llos· treintas,. se penscS en la escuel.a pral.eta-· 

ria,. en l:a1 mexicana y en la afirmativa. Posteriormente·, en• 

ll932, en· el. Congreso PedagcSgico cel.ebrado en Jel.apa, Miguel 

AguilllcSn Guzmán· propuso una eirouel.a antirreligiosa. También en 

lJos estadOs BUrgieron diferente..- corriente..- com0> l.a cooperati

vista y l.e; colectivista, esta· lil."tima "promovi'da por diferentes 

autoridades• llocail.es•·,.9 comO" L1faaro Cárdenas" en· Michoacán. 

Los grupos radical.es,, que habían pugnado por une eecuel:a 

racional:ista desde el. 1n1cio de l.a primera década del. eigl.o;. 

continuaron trabajando y fUeron l.oe primeros en promover y l.l!e

var a efecto l.a reforma del. art:!cul.o• tercero constitucional:,. 

que se gestcS durante el. Úl.timo affo del. gobierno :!interino• de 

Abel.ardo L. Rodr:!guez. 
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"La vigencia del artículo se inici6 en 13 de diciembre de 

1934-, recien inagurado el perioolo presidencial de Lázaro Cárde

nas."1º Más que obedecer al deseo de instruir al pueblo- estima

mos que fo1'lll6 parte de "una maniobra política"11 tendiente a 

i'ntimidar·- y qul tar p!irte del control ideológico. que se maneja

ba por ci~~tos sectores; además, considerando la problemática 

general qú9'- vivía el pa!e, no debemos desca1·tar la posibilidad 

de que se buscaba distraer la atención de loe trabajadores pura 

desviarlos de sua personales objetivas. 

Con ello, seg6m Jorge Cuesta, "el gobierno. pre-tendía eri

gir 'la escuela en iglesia del estsi.tlo', darle una •función 

eclasiéstica respeoto a la 901!-~ica •, que so convirtiera en una 

matriz de- la ideología revolucionari·a. n12 En caso de aceptar 

estos c1•i terios; estad'.amos obligados a es-ter de' acuer<lo con 

Martha Robles que sostiene que- a· •partir do- que el gobierno me

xicano integr6 la gran familia- revolucionaria, el sistema edu

cativo ha venido ajustándoae n la institucionalización políti

ca, social y económica. que conjuga la heterogonei"dad que dis

tingue a nuestra poblaci6n. 1113 ?o~ tanto, no debe extrailarnos 

que durante el régimen de L:izaro Cérdenas del Río, el sistema 

educativo se ajustara al inter~s de esta-grupo y no al del pue

blo- en su conjunto. 

Esto explica, en parte, los motivos po~ los cuales los lo

gl'os referentes a instrucci6n escolar fueron ínfimos, aún con 

la altisonante "educacidn socialista" impl'antada, pues los dis

tintos planee, proyectos y demás experimentos orientados eri ese 

sentido, al carecer de bases s6lidas y préct.icas, finalizaron 

casi siempre en fracasos, ya que la enseñanza escolarizada, 



en sus distintos nlvclee, lejos de avanzar -ealvo honroaas,eéiiep

ciones- se mantuvo eet<'ttioa y cuendo lo hizo, como consecuencia 

16gica de· la evoluci6n de la enseñanza en general y 110 por las 

políticas educativas im~uee>tas por la nueva clase en el poder 

-la que consciente de que un niScleo sooie.l con un.nivel ceoo1e.r 

elevado no resulta fácil tle· manipular ni ser gobernado por 1ou

cho tiempo y mucho menos de manera arbitrl}ria por un reducido 

IJI'UpO'de personas que se auto-otorgan el derecho de considerar 

al poder uolítico, econ6mico y to~oe los beneficios soaiales 

producto del trabaje de todos los mexicanos, como' un patrimonio 

familiar-, se dio a la tarea; para· oonservarse en 61, de some

ter a la poblaai6n por medio tl.e la escuela, y as! mantenerla en 

su adormecimiento. 

En principio, logt'aron sorprender y confundir a la opini6n 

vliblica haciéndole creer que en verdad pretendían implantar un 

nuevo tipo de inetrucci6n escoTar; no obstante, pronto se dee

cubri6 que se trataba de una reforma maquinada desde e1 gabtne

te presidencial, con la preconceuida intensi6n de ir conforman

do e integrando a loe eduoe.ndoe de acuerdo a las nuevas necesi

d~des de la "1'.Jcqueña llurgues!é.•, . porque trae el membrete de 
11 sooialismo" 1 se atrincheraban diversos grupos que defendían o 

combatían intereses y s6lamente, en el úctimo de loe caeos, 

princi~ioe iiieol6giccs 'J ei hubo quienes en verdad pretendían. 

una nueva est~ctura: social·, no la deseaban a cor.to sino a lar

go plazo, como pudo notarse- en le. aeri.e de eaca.ramuzaa anterio

res y posteriores a la implantaci6n de la llamada "educaci6n 

socialista'', lo que provoc6 una gran diviai<ln y confuaii6n entre 

loe diversos sectores sociales ya que muchos, en un .primer mo

mento, dijeron apoyarle pera lueg~ rechazarla. 
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En este ambiente, se encarg6· al Instituto de Ciencias So

ciales del Partido Nacional Revolucionario la redacci6n del pro

yecto de reforma que, una vez concluido, provoc6, como• era de 

esperarse, una airada protesta por parte de diversas· organiza

ciones y grupos socialesr protesta que pudo ser contenida con1la 

puesta en marcha de la mm¡uinaria pol::!tica gubernamental :!instru

mentada por Callee· que l'ogr6 la con·gregaoi6n de grandes. contin

gentes que supuestamente- respaldaban la política reformista e 

h:l!cieron aparecer al mencionado proyecto como algo deseado por 

el pueblo, no sin que se provocaran enfrentamientos entre l:os 

gnipos antag6nicoe•y un distanciamiento entre· los· intelectuales· 

de las instituciones de educaci6n superior y los· representantes 

del gobierno. 

El problema se agrav6 a partir del J:O de octubre de 1934 

ai·anunoiarse la terminaci6n. del proyecto y al mostrar el eje

outivo federal su disposioi6n• de ponerla en práctica, por lo 

menos en la escuel:a secundaria. Pero lo curioso de todo era que 

se había avanzado hasta ta·l punto y ninguno conocía, a cienc:!ia 

cierta, como1 operaría,. ya que nadie, n:ll siquiera los congresis

tas, se habían ocupado de definirla en tdrminos fUnoionales;- lo, 

tÍn:l!co que sabían· era que se buscaba implantar una escuela "com,. 

bativet y crítica" ·'para ataoar a todoB< loe medios de esclavitud,. 

materiales como espirituales, que degradaban· y aniquilaban· la 

dignidad del ser humano y que estaría fincada en tres ideas bá

sicas• la naturaleza, el trabajo y la sociedad. 

Al ser infonnados del contenido de la propuesta de refor

ma-, en· 1:a que ee -pJ:anteaba que la instrucci6n escolar que im

partiría el Estado sería socialista y excluiría toda doctrina 
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ecleaiáaticn quo combatiría el fanatismo religioso y aua princi

pios• y que organizaría aua enaell.nnzae·y actividades. en forma ta1 

qua permitiría crear on la juventud un concepto racional y exac

to del universo y de J:a sociedad,. J!oa legisladores dijeron• no• 

estar de acuerdo porque deseaban, aegÚn decían, que fuese más. 

radical pera corresponder a los l!ineamientos poJ;íticos• marcados· 

por Plutarco Elíae• Calles· y por el candidato del Partido Nacio,

na1 Revolucionario a la presidencia de la República f!Uié:Ó;¡~· on 

Un:,dimC\lrB~· pronunciado durante au campoll.e; electcra1 1 en G&mez 

Palacio, Dgo.,. había aell.eliado. que de llegar a· la presidencia, 

impediría que el clero continuara imponienda• su ideología,. di

vidiendo y convirtiendo·. a la juventud, por medio de la educa

ci6rr, en un elemento retardatario del proceso nacional. 

Lázaro Cárdenas, a loa pocos• días de haber asumido la pre

siderrcia, aprob6 la reforma, el 1i3 de diciembre• de 1934. Ali po~ 

ner en marcha su eplicaoi6n, ne s6l!o• ccntempl!6 "modificar" J:os 

programas• educativos sino>la;miema mental1dad de J:oa profeso

res, por medio de· pliáticaa·,. asesoramiento y conferencias pero 

a~ darse de manera apresurada y sin un previo y amplio.enáli

BiB', loa resultados· fueron< extremadamente pobres y el membrete 

de "aocia1iata" no pae6 de ser eso. 

Bru cuanto a,loe programas¡. la comiei6n· encargada para el 

efecto no realiz6 grande e· esfuerzos• para ocnfoitmarlos,. ya que 

Únicamente agrup6 loa materiales tradicionales bajo· loe tres. 

conceptos citados -natura1eza, trabajo y sociedad- y los re

llen6 con frasea huecaB'. Además, se imprimieron folletos, ee 

crearon nuevas dependencias administrativas, se publicaron 

nuevos libros como loa de la serie Simiente, deatinadoa·a las 



escuelas primarias IUrales y la serie S.E.P., destinada a las 

escuelas primarias urbanas·, 

li6 

Por lo que toca a los textos, dentro de su contenido, se 

intentó reivindicar a loe desposeídos del campo; y de la oiudadt 

en la; mdeica se sustituyó o al menos se intentó sustituir, a 

las canciones romántico-eróticae y místicas por canciones revo~ 

lucionarias; se dijo,también1 que las luchas del.pueblo serían 

los temas de obrne teatrales, novelas y películas. 

Alfabetizar al pueblo y mejorar BU nive·l de vida, procurar 

BU deellltt'rollo, salud e higiene mental así como el cuidado de lw 

energÍa y de BUS: capeoidedee deportivas, de BU intelecto y emo

ciones,. el!t deoir, lograr el desarrollo integral y armcSnico del 

individuo,. pudo haber sido una bella realidad pero, no se logrcS 

no obstante la buena intencicSn de por lo menos algunos carde

nietae. Estas políticas fracasaron por su propia incongruencia:,. 

e pesar de loe sonoros• discursos de los ideólogos del momento. 

debido, en grne medida-, e que el sistema poJ!Ítico-económ:l:co si

guió siendo el mismo; por tento; se continuó impartiendo le 

misD)a :l:nst;vucci6n 8610· que envuelete en una ret6rice: soc1s-li:i;an

te en ¡..,.que abundaban términos como expliceci6n· científica, 

disciplina colectiva,. luche de clases, soc:l:alismo; científico Y.' 

proletariado mundial. 

Por otra parte, al :l:nclinaree por la ensei'lenze: técnica 
11para favorecer a las· clases populares• y por formar profeeio

nietee de ideales y tendencias sociales que estuvieren verdad~

ramente identificados con los· intere.sse de loe. trabajadores, 

que pudieren y tuvieran un interés real de· servir a sus. seme

jantes: Y se convertiran en factores de progreso material y mo-
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ral de :ras conquistas revolucionarias, también se fue• al fraca

so. Eetoe argumentos, quizá sin proponérsel:o. sus gestores, re-

eultaron. en su mayoría falsos, porque no ~iberaron a la pob1a

ci6n, como• ee dijo, sino· que la domesticaron y le impusieron• 

por medio de la enseflanza, un· nu~iro esquema mental. opresivo;: 

ádemás, convirtieron a loe profesionistee técnicos o no, en 

proletarizedos empleados. Otro aspecto que ea importante reeal:

ter ea que estos enfoques buscaban y pretend!an reatar fuerza e 

importancia a: la Universidad Nacional Aut6noma de México, bajo 

el argumento de ester controlada por elementos burgueses que 

que• impartían una eduoeci&n elitista superflua. Así, el gobier

n~ cre6 otras· instituciones educativas· Y culturales· que debe

rÍB!1' incuJ:caa- los principios ideo16gicos revolucionarios y que 

por supuesto,. competirían con la máxime osee de estudios •. 

Em 1935, autoridades: gubernamentales y univorsiteries.vo1~ 

Vierom e en~rentarse al decierer Gonzeio vázquez Vela, secreta

rio; de Eduoaoi6n· Pública,, que le escuela. secundaria debía pre

parar e1umn-0s ellclusivamente para cerreras técnicas. Esta deei

ci61?' 11ev6 •.•• a las autoridades universitarias a que se con

templara la posibilidad' de• impartir el nivai de enseffen·za ee

cundaria para aquéllos que no desearen estudiar carreras técni

cas, por lo que se dieron e le tarea de- modificar el plan· de 

estudios de la Escuele Nacional Preparatoria, la que ne reorga

niz6 para que pudiera impertir, en: 5 a!'ios, la· secundaria y el 

bachillerato •. MUches instituciones educativas privadas aplau

dieron y apoyaron esta idea ya que el principio de libertad de 

pensamiento y de· enaeffanze se soatenía, al pasar loe alumnos 

di~ectamente de la primaria a la Universidad, evadiendo la ae

cundaria 11 socie1ieta11. 



La respuesta de1 gobierno a esta po1ítica no se hizo es,

perar y dispuesto a, cerrar1e todos 1os csminos,. hasta asfixiar-

1a, e~ 13 de marzo de 1935 decretcS que 1a escue1a secundaria 

deb!a ser ob1igatoria para continuar toda c1aee de estudios 

profesiona1ee· y que este nive1 de instruccicSn scS1o 1o podrían 

impartir e1 Estado y 1os particu1aree, con previa autorizaci.Sn:. 

Se trataba de impedir que la Universidad y las escuelas-priva

das incorporadas· a ella proporcionaran una enseflanza distinta a 

l:a ofic!al .. Ante estas. presiones, las autoridades universita

rias se vieron obliga.das a tomar una actitud conci1iadora. Pos

terio1rn1ente, tsmbién· por las· presiones recibidas, se vieron 

obligadas a soli-citar al gobierno; ayuda eco1tcSm:l:ca para eolucia,

nar, al menos en parte, l'a· crítioa situaci.Sn financiera por la 

que atravesaba la inatitucicSn. El:. gobierno impuso infinidad de 

condiciones para aoceder a tal. petici6n,, provocando irritaci.Sn: 

en las autoridades universitarias quienes, ante. la :l:ntransigen,

cia del presidente, conitestaron ya no .e.Slo solicitando sino 

' exigiendo esa ayuda y anexando una enorme lista de condiciones 

que.debían satisfacer las autoridades· estatal.es antes de que 

los representantes de la:< máxima casa de estudios aceptaran la 

implantaci.Sn de la •educacicSn socialista". Estas exigencias 

tampoco fueron atendidas. En respuesta, el gobierno se dio a la 

tarea de crear nuevas instituciones de educacicSn superior, en

tre las; que destacaron el lnstituto PolitéCJ).i!co Nacional, 1a 

EscueJ.a Nacional de Agricultura, en Chapingo 1 la casa de EsPa

fia en México, el Museo de AntropologÍa e Historia y ia. Univer

sidad Obrera, creada en febrero de 1936, la que dio cabida a. 

profesores y maestros cesados, por socialistas, de la Universi-
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dad Nac:l:onail! Aut6noma de Miíxico. No cabe· d11da. que ello signifi

c6 uno dllro golpe alas intransigencias. de loa directivos uni

versiitarioa·. loa que, agobiados' por todas partea, terminaron> por 

renunciar. nas nuevas· e.utoridadee, de tendencia 11 socia1iata:11 ·, 

obl:l:gadaa o no1 en cierta· medida le sig1.1ieron· el j11ego al go

bierno y ace-ptaron que en las facultades de Lleidicina y Derechm 

ee estableciera el servicio social; esta Última Facultad se dio• 

incluso a la tarea· de instalar bufetes jurídicos en zonas urba

nas· populares •. 

A nivel interno, en. la Universidad continuaron loa prob1e

maa y siguieron en el orden del día. Se acrecentaron 1as· pug

nae:, la depurac16n y el ·enmaaceramiento, como fUe el caso de· la. 

Confedere.c:L6n· Nacional de Estudiantes· que paa6 de la "derecha" 

a la "izquierda·"· Incluso, varios profesores y autoridades., más 

que defender un ideal, lucharon por una poaici6n po1ítica; ee 

trataba' de arrebatarse puestos· y canong:!as. 

Problemas para la educaci6n •eociaJSeta• fUeron la falta 

de profesores y au nivel de preparaci6n. Existían: 32,657 para 

Priinaria y ee requerían por lo menos 90,000; además de loe 

32,657 a6lo tenían títul0> de prtmaria elemental "2,577 y 'f,888 

prime.ria superior, en total menos de la tercera parte• del cuer

po· magisterial. Segu:ía. eil.bsillrtrl.andocla práctjca de preceptores· 

que e6J;o ten:!an tras· el~oe· tres o cuatro afioe do primaria, a l~ 

mucho eeie-. Contados· habían· tenido acceso a una edllcaci6r> supe

rior en· parte porqtle. no exist:!an escuelas que pudi!Íeen. daree:.;c, 

l·ar.;n14 Por otra parte, la profesi6n no era atractiva debido a· 

la baj·a remuneraci6n1 aos peeoe diario~ ganaban. loa profesores· 

federales y entre· 66 y 86 centavos, loa. estatales, am!Ín de que 



20 

eatoa· sueldos.no siempre eran pagados a tiempo; forzando en 

ocasciones· a los interesados a declararse en huelga para que se 

los hicieran· efectivos. A ello había que afíadirle la permanente 

inseguridad en que vivían, sobre todo los residentes en el me

dio rural, los que permanecían bajo ~r. latente peligro de ser 

def3'Pedidos de au empleo o de esta vida, ya :f'uera por no ser 

id6nuoe al sistemw o bien, a los i<lltereses de los caciques re

gionales, enemigos del gobierno¡ quienes siempre se habían• 

.opuesto a que los profesores se inmiscuyeran en la organización· 

de obreros y campesinos, actividad que venían realizando con 

ciertos altibajos desde el gobierno do Alvaro Obregón y que 

desde loe principios. del r6gimen cardenista cobró mayor impor

tancia ya que :f'ueron factor de primer orden para llevar a cabo 

la reforma agraria. Sin embargo, va a ser el mismo cárdenas 

quien les· prohíba continuar desempelfando, trabajos que no. :f'ueran. 

los estrictamente educativos. A pesar de estos problemas• y de 

la deserción que se presentó, el seotor educativo cobró :f'uerza, 

por lo que el gobierno se vio en la necesidad de otorgarle·•!lil

gunas oonceeionee:: le aumen,tó el seguro. de vlda, orden&.. el pago 

de euel!~os oaídoe-,. reinstaló a algunos injustamente despedidos• 

y les·proporoion6 unos cuantos· :f'usiles viejos para que se de

fendieran" según· decía, de sus enemigos. Además, los invitó a 

unificarse en una sola organización- pero al no acatar st:. suge

rencia, intervin~ directamente. y los llevó a la unificación. 

En los primeros años de impl!antada la educación· socialis

ta, las escuelas rurales' contaron en promedio con un profesor 

por cada centro escolar mientras que algunas. escuelas urbanas y 

las semiurbanas 'Poseían 4r en los centros escolares urbanos, en-. 
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l'ns primarias· tipo· y en los centros indÍgenas se cont6 con ma

yor número de profesores• de 6 a 7. En cuanto a los jardines· de 

niños, pese 11 que se afirm6 que se habfa.,·il:l.oJ:"eme.n1'euio'' su cons

trucci6n, no se tuvo en muchos una sola educadora. 

liae escuelas secundarias oficiales¡ en 1934, eraw 17· con

tando las del Distrito Federa.J. y los estados en 1940 su número 

ascendi.S a 44;- de éstas, 14 se. loce.J.izabe.n en el Distrito Fede

rnl, 18 en las• diferentes entidades de la Rep~blica y 12 por 

oooperaci6n. 

Las escuelas particularee; dimn:inuyeron en los primeros 

eftoe en respuesta a sus· doeavenenciae: con. la doctrina eocialie

ta 'Pero al advertir que el "socialismo" s61amente. consist:Ca en 

suprimir la ense!ie.nza religiosa y en deificar el Estado, creoie 

ron en 'Proporoi6n. mayor a le~ oficiales, ye que mientras en 

1934 existfan· 41: en 'total para 1940 habfa 61, de le.e que 34 se 

encontraban en el Distrito Federa.J. y 27 en el interior del 

pe.fa~ 

Por otra 'Parte, le.e· escuelas que en rea.J.idad disminuyeron 

fUeron las· l:llamadae "Ártfculo 123"',. l.as que por ordenamiento 

oficial eran· sostenidas econ6micamente,. por terratenientes e 

industrial.es~ pasando de 2, 069 en 1935 e l, 176 eri 1940. Por 

otra parte, de· las 12, 000 escuelas que el Plan Sexenal contem

pl6 oonstruir, ~!cemente se edificaron 4, 000 •. 

El pl'en educe,tivo nacione1', a pesar de $US aparentes de

seos de homogeneizar el sistema, se conetittuy6 en un experi

mento aberrante, al haber cott¡jugado acciones heterogéneas res

pecto a le reforma constitucional, del artículo teroero;. loe 

problemas que cre6 :fueron graves e inciertos pues· al no regXa-
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mentarlo sino> hasta 1939, dej6·a profesores y alumnos sujetos· a 

un1 texto ambiguo·. Ello nos hace pensar que no se busc6 favore

cer a las cJ:ases necesitadas sino e6lo a.traerse adeptos, Ejem

plo claro fUe lo que sucodi6 coro la eneeffanza técnica a· los 

·trabajadore ª' que el aiobierno dijo promover, parei que éstos 

comprendieran el mundo• en que viv!an y tuvieran· loe elemen-toe 

necesarios para actuar y para transformarlo, Esta política tam

poco se• hizo realidad debido. a que en su lugar existía el bien 

definido propósito de un oector de revolucionarios de inculcar 

su ideología y únicamente para e11oubrir en parte este objetivo 

básico y satieface:r loe requerimientos do la incipiente indus

tria, se Proporcionó una rudimentaria capacitación: técnic!!i, 

Man.tener el orden social, fortalecer lae atrofias. en el 

campo de la inci'P:Lente· industria,. hacer más redituable la mano. 

de obra, sujetar a las mayorías al ·capricho de loe que más· tie

nen, transformar lo irracional en racional al hacer que el pue

blo acepte la opresión~ tratar de convencerlo de que por medio 

de la escuela el pobre podía hacerse rico y el rico benévolo, 

ea lo que dejó de herencia la reforma educativa. 

Batamos conscientes de que eran muchos-. loe obstáculos a 

vencer pero con deseos sinceros y una minuciosa planeación, con 

una mejor organizaci6n y una decidida voluntad política, se hu

biese al menos logrado disminuir esa lacerante miseria material 

y espiritual de loe grupos marginados y consolidar, sobre bases 

más sólidas, el desarrollo general de México. Lejos de el:Lo y 

con· ligeras modificaciones, se reafirmó un sistema enajenado,. 

corrupto, mezquino y demagógico, que jamás dejó de utilizar, ·:-;. 

oomo herramienta básica pera el logro de sus fines, el engaffo-.y 
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l:a represicSn· como :f6rmula para conservar aue Privilegios y man

tener al pueblo en estado de coma. contribuir a la integraoi6n 

de l:a estructura de dominaci6n· al: haber adaptado a le.a· distin

tas· comunidades campesinas y urbanas a un sistema de explota

ci6n nacional, al no haberlas concientizado para la defensa de 

sus intereses de clase, al callar su miseria e.ncestra!l., se g.,.. 

ner6 una cultura auténtica de sometimiento que legitim6 las ar

bitrariedades do loe poderosos· e impuso el sojuzgamiento• de los 

débiles·, 

Las técnicas pedag6gicaa y sentimientos humanitarios enca

minad·oe a redimir a esa parte de "condenados de la: tierra" poco 

lograron haoer y no porqu!' fUersn malos sino porque al eeto.r, 

de hecho, dirigidos a obtener logros opuestos a loe divulgados, 

no1 cumpl'ieron su :blioial prop6sito,. Aunque se trat6 de conven

cer a las clases necesitadas que el sistema que estaban conso

lidando era el mejor, amén- de pretender que.el pueblo. aceptara: 

el papel que se le• hab!a asignado y ae olvidara de que la ins

trucci6a escolar igualaba las oportunidades; que loe :fines de 

todo sistema educativo, en países oapitaliatas, era elevar el 

poder adquisitivo y la condici6n social, que la sducaci6n otor

gaba a la comunidad un. mayor control en la toma do decisiones y 

que el acceso de "todos" a la escuela, la el:eva:ci6n de escola

ridad de toda la sociedad implicaba compartir de manera equita

tiva loe beneficios socioecon6micos· derivados de la lucha revo

lucionaria,. noi :fue aa!, porque loe "revolucionarios" no e'etaban1 

dispuestos· a ceder su parte de beneficios por lo. que el gobier

no opt6 por reprimir directamente to.áá mani:festaci6n: de ·protes

ta. 
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As!, loa nuevos opreeorea·11evaron a loa· oprimidos· a la 

reafirmaci1fa, de una conciencia fata1iota, es deci:r, a creer que 

eu ignorancia, eu miseria, eu desgracia eran producto de la fa

talidad, del destino, de potencias inamovibles; a creer que la 

causa del "sufrimiento, producto de la explotac:L6n de que son 

objeto, ea la volwitad de Dios,. como si fuese el creador de oe

te desorden. n15 

Con esta pol!tica se logr6 que esa gran mayor!a de la so

ciedad volviera a caer en una especie. de inex·cia general que le 

impidi:6 darse cuenta plena de las nuevas agresiones y atrope

llos· de que estaba siendo v!tima ni advirtiera las posibilida

des prácticas de poner fin a teJ.ee injusticias y desigualdades,. 

confirmándose una vez más que "loe métodos de opreei6n· no pue-

. den, contrariamente, servir a la liberaoi6n del. 0P"3imido1, 1116 

¿Pudo ser de otrBJ manera? Coneideremos que no, cuando J.oa 

miamos profesores voluntaria o i:i:voluntariamente, consciente º' 
inconscientemente ea convirtieron en cómplices· de esta eitua

ci6n, ya fuese porque l.oa amos no aceptaron otro tipo de ense

fianza o, teJ. vez, por l.a falta de conciencia de algunos mento

res que, en eu mayoría, ee limitaron a predicar l.a doctrina es

tatal.:· manejar un nacionalismo utópico y manipuQar no.rmae·mora

l.ee.que muchas veces ni ell.os miemos fUeron capacea de J.l.evar 

más a11á de-l.a teoría. Pretendieron ignorar a propósito la rea

l.idad del momento· por temor de que al habl.ar de e11a,. incurrie

ran en fal.tas que mol.estaran a l.oe herederos de l.a revol.uci6n y 

éatoe•los 'privaran de sus empl.eos o lea congal.aran eue· ascensos; 

en el. mejor da l.os. caeos. 
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Lo anterior fue sumamente gravo para las clases débiles si 

tenemos en cuenta que el sistema político mexicano estaba pla

gado de errores, errores que fueron transportados al ámbito es

colar, causando dellos irreversibles a lsñd:ñe~, presisamente 

cuando· es más fácilmente· adoctrinable·. 

LoS" dividend·oa• para• J!os revolucionarios fueron• excelentes;. 

aún hoy se· siguen• cosechando. Mucha gente humilde con una esca

sa instrucci.Srr, desconocedora de loa verdaderos objetivos· y lo

gros del cardenismo· o porque así conviene a sus· intereses, si

guen• admirando• a Lázaro Cárden ... a, quierr hizo· posible que dur811'

te BU mandato, por lo menos el ?CJ!. de los niflos que finali'zaJ'Ol1l 

111a:,instrucci'.Sn• básica fueran a parar a las fábricaS" o al campo, 

como obreros· o como crunpee~noa. 

Loe· que· continuaron asistiendo• a la escuela siguieron· 

lrl:endo• adoctrinados; de éstos, loe• que se quedaron a la mitad 

del camino,. pasaron a formar parte· de los llamados• cuadros me

dios, como• pequeflos· fUn-cionavios, BUbempleadoS". de todo• tipo, y 

bur.Scratas. 

La pequefla parte• que logr.S. colarse hasta el final -que no• 

formabanparte de· la "famillia revolucionaria·"' o de la burguesía 

en generall- en BU mayoría cay.S en un semiparo intelectual: pav~ 

de-epuo!s convertirse en :l:ntelectual:ee• del tvabajo .. colectivo;. en· 

agentes de la explotaoi6n,. de· la :represi'6n1 . en profesional:ea 

deJ. engaflo, en· sacerdotes de todo ti·po.,. en· BU mayoría 1a1ooa 

convictos. 

¿Por qué BUcedi.S tal cosa? Porque a fin de cuentas l:os re-· 

dentores, quiza en parte presionados por los grupos reacciona

rios, decidieron mantener la situaci6n de in•justicia. como• 
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une. condici6n necesaria -pera que su fale"- "generosidad conti

m1e teniendo poeibil idadee d" realizai•se"; 17 tamlJién, porque la 

' escuela únicamente se leeltilna cuando .realmente se constiLuye 

en vínculo de las estruc·ture.s econSmicosoeiales y se forja en 

e11a a los hombres que en el fu"turo habr1h1. de actualizar, mod;L

ficar o en su caso reforzar, esas estr1.t.ctui~as. 

La ausencia de una política cul~ural rigurosa, coherente y 

apeeada a las necesidad'"' y realidacl mexicanas, que in pidiera 

el predominio, de los métodos coloniales º' neocoloniales y la 

penetraci6n ldeol6gioa excesiva del proceso de domineci6n im

perial, 1lev6 al aisteme. educativo a ac1optar on formn distnr

cionada, para serv.ir de falsa demostraci6n en l!i promoción de 

la fe en la movilidad social; adem1fo, en buena medida, redujo 

la funci6n de la "escuela sooiRlista" s6lo a legitimen· a los 

r~gimenes posteriores, aport.l.ndoles en aparienci'a una atm6sfera 

flexible y adaptable a las diversas circunstancias,pOl{ti9aB, 

ca!laz a.e ir de la consigna monolítica al mecenazgo de corrien

tes opuestae. 

La ra:Í.ta de un: pensamiento crítico progresivo en todas las 

áreas del quehacer humano obstruy6 el desarrollo denámico y ar

m6nico de la sociedad y del pa!s. En c.onseouencia, la unidad 

nacional y la búsqueda del progreso educativo, concluyoron en en 

una Jam~e definida política cultural que beneficiara a las cla

ses populares. 

Todo etrto sucedía cuando se afirmuba que la educaci6n era 

prioridad nacional, prtfotica "del hombre sobl'e el mw1do para 

ti~unaformarion; 18 cunnd'o, so suponía que la ine-t;rucci6n el:!cola

rizada d~bía convertirse ea. la revolución y no en le. conuervs.-
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oi6n del orden anacrónico en que vivían los mexicanotJ. 

En un país como el nue13tro, en donde lns palabra.H han ser

vido de "máscara pHra lou opreaoreB y en trampa para loa opri

miUos11, 19· era, hasta cierto punto, obvio esperar este engaño, 

esta incompetencia, esta retóx·ico.. Lo deseable debió haber aido 

el que los respon1:1ables, loo que había.11 tomado lus cleciBiones 

de educar al p11eblo, hublcran aiUo. capa.ces de hno"flr que sue pe.

labras, por .vez prlmero., º~n vez de Ber vehículo de ideologías 

alienantes º'enmascaramiento de una cultura decadentes, se con

virtieran en generadoras, en iinstrwt1eutoe d~ una transfor1naciJn 

auténtica, gltibal, del hombre y de la socieuud 11 ;
20 ya qu" sólo 

aaí, la mal lfEi.mada educación socialista, habría sido realmente 

"un noto de amor, de coraje, una practica de la libertaa. 1121 

Lejos de el:J:o, el educaIT fue ain6nimo. de domesticar y de con-

cientizar,sindniroo dt!; i:mponer ooneignae, o.nuevos eequ~mas men

ta.lea que únicamente hcieron pasar a loe educandos de una con

ciencia oprimida a otra. 

?or estas razones se oonsiUera que este proyecto educativ.~ 

no ftie una acto revolucionario sino reacoionario·del ré'.g.i.men 

ce.rdentat.a • 

. \~\" 
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2. REPROMA DEL PARTIDO' NACIONAL REVOLUCIONARIO' (PNR). PRINCIPIO" 
DE UNA NUEVA MANIOBRA. 

E1 "sutragio>efentivoM' a cuyo conjuro la 
nacion hab!a enaendido la guerra civil y la m~
tanza fractricida, ••• no hab!a tenido, n~ ten!a 
rea1idad ••• la revolucidn encajon6 ese enaeuefio• 
en un !&retro de granito y para que de all! no 
saliera puso sobre &l a gu~sa de MANE, THECEL 
PHBRES la sigla PNR, más tarde PRll y finalmente 
PRl, esta dltima simplemente trannpoposicidn 
del RIP, emblema del viaje al más ,allá. 

Jorge Vera Estafiol1 

A la muerte de Madero los hombree que hab!an participado> 

en eI movimiento y 9ue no,hab!an eidoi coneiaerados por el' na

ciente r&gimen revolucionario, se opusieron al poder centralista 

que de hecho ejercid Venustiano Carranza desde el momento mismo 

do la pr~olamacidn de su Plan de Guadalupe. Los hombres que 

particiiparon en la, segunda etapa del movimiento armado fueron 

creando sus propios ej~rcitoe y no aceptaron la actitud del 

jefe conntitucionalista para que ee conformaran e6lo con la 

influencia regional a que se les limitaba. Beta conducta del 

primer jefe a la larga proveed que el hombre que pretendid im~· 

poner un mane~o a le fam111R rev,olucionaria tambi~n oaye~a por 

una traicidn, situaci6n que propició que llegara· a la silla 

presidencial Alvaro Obreg6n. 
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Su prestigio miQitar y persona1 le permitió imponer su au

toridad sobre las ~uerzae caetrencee y ejercer un poder real, 

contando para ello no scSlo con el e.poyo de loe jefes mllli tare e 

con poder político sino tambi4n con el de los obreros y campe

sinos. ObregcSn "aupo premiar la lealtad de que fue objeto me

diante las concesiones de puestos pdblicos y canong!ae econcS

micae. Dicha relacicSn condujo inevitablemente al fortalecimien

to de los cacicazgos. Surgieron aut&nticos feudos en loe que 

sus dirigentes se oonvirtieron, podemos decir, en eeffores de 

'horca y cuchillo' 11 ,
2 sobre todo loe generales que retenían·' 

fuerzas armadas no ecSlo para conservar el poder regional que 

poseían, sino tambi&n para obligar de alguna manera al gobierno 

central a otorgarles mils concesiones, a peear de no dejar de 

reconocer la autoridad del presidente. "De nuev.o nos encontra

mos con un centralismo personalista 'Pero igualmente; carente.· de 

instituciones. El sistema político de D!az resurgio, pero ahora 

en manos de una nueva 'lite."3 

Plutarco El!as Calles llegó a le primera magist.rature gra

cias al favoritismo de Obregón y como pago por haberle aporta

do, durante su r&gimen , la co1aboracicSn de fuerzas políticas 

no militares; la fuerza de loe obreros y campesinos agrupados 

en torno al Partido Liberal (PL) y a la Conf ederacicSn Regional 

Obrera Mexicana· (CROM)1 y adem!te porque considercS que era la 

persona idónea para continuar y culminar la obra revoluciona

ria que &l había iniciado aunque para ello fue neceear_io llevar 

a cabo, por 'Parte del gobierno, "el esfuerzo militar mita impor

tante que haya habido deepu&e de la revolucicSn de 1910, y que -

consistió en sofocar la rebe1icSn de1nhuertieta,"4 
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Fara "afienzar la fuerze del gobierno y someter todos loe 

conflictos eocia1ee, culturelee, po1íticoe y econdmicoe a la.e 

leyes e instituciones del estado mexionno revolucionario", 5 

lUíae Callee cont6 con el apoyo de Obreg6n, ·de genera.lee obre

goniatae y de ln oleee·trabajadora. 

Su labor la inicid sometiendo o tratando al menos de ha

cerlo, mediante una política anticlerical, al único poder ins

titucionalizado que todavía podía revalizer con el gobierno y 

amenazar la existencia hegem6nica de la familia revolucionaria 

~la Igleeia Cat61ica-, que a'1.n y cuando las leyes la habían 

debilitado, era icuestionable que manteníe un gren poder ñque 

continuebe ejerciendo en forme exagerada y peligrosa para UD 

gobierno representante· de UD estado débil. S61o destruyendo 

le fuerza política de la iglesia el gobierno podía aspi~ar a 

une ?reeminencia en este terreno. ,.G Esta política trajo como:• 

respuesta la rebeli6n crietera cuyo costo en vides humanes 

fue de m~e o menee ochenta. mil y ei a ello sumemos lo econ6mico 

y político, llegamos a la conclueidn de que su magnitud fue 

enorme aunque tal vez necesaria para loe grupos antagónicos, ya 

que el triunfo de uno de ellos necesariamente implicaba el so

metimiento y margineci6n del otro, sobre todo cuando campesinos 

y otros grupos de fan~ticoe cat6licoa "que veían amenazado eu 

baluarte ideoldgico, no estuvieron diepuestoa a ceder sin lu

char contra loa intereeee del Estado y la Revoluciqn."7 Aeí, 

"cuando el r&gimen moetr6 cierta fragilidad y fue incapaz de 

erradicar loe focoe· cristeros, loe cueles soportaron medidas 

de extrema giolencia en un acto de auténtico fanatismo pou eue 
~reencias," Ol gobierno se encontr6 con grandes dificultades 
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para ooneilidar· las instituciones. 

Y no s6lo esto. El proyecto callista de finalizar la ine

titucionalizaci6n de la revoluci6n ee hizo más difícil pues pa

ra ello requería encontrar un mecanismo que, por un lado, limi

tara las excesivas ambiciones y anarquía de mili tarea y caci .... : ,., 

ques reginales indisciplinados y por otro, permitir a los caei

ques que no lo eran el que siguieran controlando las regiones 

del país, con el apoyo de sus tropas y de grupos de obreros y 

campesino& y evitar al mismo tiempo que la anarquía se hiciera 

dueña de la eituaci6n"9' como oondici6n necesaria "para poder 

liquidar el confltcto religioso, oivil y armado, bien por la 

fuerza o bien por la negociaci6n."1º 
La ardua• tarea de Elías Calles se oomplic6 ante el inci

dente inesperado del asesinato de Alvaro Obregoñ, siendo ya 

presidente electo, crimen cometido por un fanático cat6lico, 

José de Le6n Toral, en el restaurante la "Bombilla", ubicado en 

el entonces pueblo de San Angel, el 27 de julio de 1928, inci

dente que "dessencaden6 un,per;(oa:> de profundas crisis en el Es

tado mexicano que habría de prolongarse hasta mediados de 

1935·"11 La muerte de Obreg6n permiti6 que el presidente impu

siera, ya sin mayor obstáculo, su fuerza política, que gener6 

el llamado "marimatoi'" durante el cual se sucedieron en el po

der 3 presidentes: como interino1 Lic. Emilio Portes Gil (l 

de diciembre de 1928~5 de febrero de 1930); como constitucional 

Ing. Pal!cual Ortíz Rubio (.5 de febrero de 1930-2 de septiembre 

de 1932) y como pro.visional el Gral. Abelardo L. Rodríguez (2 

de septiembre de 1932-30 de noviembre de 1934). Al termino de 

estos seis años, Lázaro Cárdena" del Río tom6 posesi6n de eu 
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cargo el: l de diciembre de 1934;- con él se euper6 "definitiva

mente el caudillismo como formo definitiva de liderazgo políti

co ziacional: y se abre paso a otrao nU0VfófS• n
12 

Llegar a eeta superaci6n, a estas nuevas formas de hacer 

política, requiri6 la creaci6n de un partido pol:ítico que vi

niera e sustituir eiL caudillo. A través de la imposici6n de 

ciertas reglas en el quehacer político se lcgr6 someter a la 

disciplina partidista a todos los revolucionarios. 

Mas lo expresado en tan bravea palabras requiere una ma.-

7or explicaci6n. Tras el asesinato de Obreg6n, los.militares 

que habían· pasado a formar parte del reducido grupo. de acauda

lados de ME!Jd.co, conocidndose· muy bien· y sinti<fn·dose todos pre

sidenciablee· pero a la vez conscientes· de que ninguno• tenía. la 

fuerza militar suficiente para imponerse sobre los demas· y· que· 

actuar en forma individual y anárquica, dada la ~,«vav.eded' de· la 

crisis• política vivida en la segunda mitad de 1928 que· com

prometía la estabilidad no s6lo del gobierno del general Plu

tarco ElÍae· callee, sino todo el sistema· político"'• 13 fueron·· 

invadidos· por el temor de un posible· surgimiento de· nuevas. re

beliones que los llevaría a la framentaci6rr de su fuerza polí

ticai como• grupo· y al rompimiento• de la. aparente• paz· eoc:!:aJ: qu.e· 

existía en el país. Así, al no existir un heredero militar in

·discutible, la situaci6n para el grupo· político hegem6nico ee 

tornó crítica ya que ni el propio Elías oalles, con todo su 

enorme prestigio y capacidad política, podía reemplazar el ca

risma del desaparecido. 

A falta de un verdadero líder, surgi6 en el presidente la 

idea de que .. la alternativa para. suplir eseo carencia era la 
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entre loe grupos de poder, amalgamendo en &l a todos, "a fin de 

que la e.mbioid'n presidencial de algdn general no volvi&ee a en

sangrentar al pa!e. La· alianza facilitaba la posibilidad de 

combatir a loe ambiciosos obligdndolo"'ª buscar camino a la Pre

sidencia de la.Repdblica en su habilidad política y no en. eu 

fuerl'la militar"14 ni en el fraude electoral. Al! imponer una.'.· 

eeudodemocracia por med'io de un aparato de entado se pretendi6• 

que &ate se hiciera cargo de la política nacional. 

A El!ae Oalle11 toc6 la suerte de eer el arquitecto de esta 

inetituci6n cuya conetruccid'n empezd' en septiembre de 1928 cu

ando hábilmente, al reunirse con la &lite militar, logr6 impo

nerles su idea de que ningdn militar debía postularse como can

didato a la presidencia de la·Repdblioa, como condicid'n necesa

ria para no debilitar la fuerza política que tenían como grupo. 

Urdido el plan y establecido que el presidente interino 

tenia que eer un civil, ee procedi6 a eu nombramiento; la de

eignaoidn recay6, no sin la 1ntervenci6n direct!l' del "jefe má

ximo", en la persona de Emilio Portee gil, quien tom6 poeecidn 

de su cargo el 1 de diciembre de 1928. 

Despu&s de la deeignactd'n presidencial, se pae6 a la pre

paracidn de la Oonvenci6n Constitutiva del Partido Nacional! 

Revolucionario ~PNR)';. "La convocatoria se pdblioo en la prensa 

el 5 de enero de 1929; invitaba en ella el comit& organizador 

a todas lae agrupaciones pol!ticae a asistir el l de marzo a la 

Primera Oonvenci6n Nacional del PNRe"~5 Para· participar e6lo ee 

requer!a eer revolucionario pero se habría la posibilidad de 

que en ella estuvieran representantes de otras agrupaciones que 
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tonomía pues se argumentaba que lo único que se pretendía era 

"unificar en un s6lo y vasto organismo nacional, n todos 1os lu

chadores de la re'lroluci6n, por encima de tendencias y de iinte .. ,, 

ree&s. particu1ares. • 1'6 obviamente> lo anterior era s61o parte 

del sello distintivo de la oasa. 

La convocatoria contin111Jba diciendo; "firmemente conven

oidos de que la actuel es la hora hí.et6rica pera que surjan y 

se formen los partidos políticos de principios y de organiza

c16n duradera, nos dirigimos con.todo entusiasmo a 1oe revolu

éiGJlaJ!io:s del país ~ara• que nos unifiquemos alrededor de nues

tra vieja bandera."17 Se reiteraba enfilticamente que el fin 

último perseguido con' tal scci6n era •pasar, de una vez por to

das, de la oondioi6n1 hist6rica del •país d11< un hombre' a la de 

"nacion de instituciones y 1eyes'",18 con lo que, aunque no se 

dec~a, iba implícito tambi~n el centralismo político y el some

timiento de loe caciquee regionaloe que se habían distinguido 

por ignorar las disposiciones ya de euyo centralista. Agregá

base a la eerie de prop6eitos perseguidos con la croaci6n del 

partido, el supuesto deseo de crear "las bases de uru-t vare.lade

ra democracia y sal.ver al país de la anarqu:Ca. 1119 " 

Aceptamos que el respaldo que loe callistas recibieron pa

ra poder convertir en una feliz realidad su invenci6n se debi6, 

más que al convencimiento sobre los beneficios que traoría, a 

que "!''loe caciquee mili tares s6lo pretend:Can instrumentar la 

oonformaoi6n del sistema personalieta, el iinioo que lee era co

nocido y en el que sabían apoyar y justificar eue cacioarr· 

gos,·"2º De ah! que tan pronto se dealar6 la existenoia oficial 
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del. f.artido Nacional Revolucionario, el. 4 de marzo de l.929; de 

inmediato se proceder!a a designar, por unanimidad y por doci

ei<ln del. mismo Cal.les, Al "hombre "inventado' por &l y, por l.o 

tanto dependiente de ~l", 21 sin importar que el afortunado, 

ingeniero Pasoueel. Ort!z Rubio, careciera de prestigio pol.iti

oo, actitud que permitid "al PNR a mostrar su capacidad mani

pul.adora en circunstancias adversas''• 22 misma que sdlo reque

ría eer l.l.evada·. a l.a prilctica para aotue.l'.I en pro del. candidato 

e imponer, .4e eer preciso, l.ae decieionee, adn cuando hubiera 

que rec.urrir e. la violencia. 

La fuerza del partido radio& desde un principio en el. 

apoyo dieoipl.ine.do que todos y oada- uno de loe representantes 

l.ocal.es l.e dieron, fuerza que le permitid col.ocar a sus oe.nd:l.

dlttos en loe puestos o1avee de e~ecoidn popul.ar "hasta en l.os 

d.l.timoe municjjpioe~:util.isandº .pera:. el.lo l.os duetos pol.!tioos ya 

existentes y en operaoi<Sn, As! el. PNR se convirti6 en el. pul.po 

pol.!tioo que en el. curso de unos meses, l.ogl'.16 extender eus, ten

táoul.oe por todos l.os municipios del pa!e,n23 

A l.a convencidn consitttutiva· asistieron aproximadamente 

950 del.egados de otras tente.a organizaciones o ol.ientelas pol.i

ticae, de l.os l.400 que se hab!am calculado estarian presentes, 

Los representantes acreditaron eu personalidad por medio de 

una· credeno:i'e.l. debidamente autarizad~.por su grupo pol.itioo o 

bien, por l.e autoridad estatal o municipal de su l.ocal.idad. 

~al. hecho hizo que el PNR fuese visto por el puebl.o como un 

partido que hab!a surgido oom une:· el!truo.tura administrativa· 
1 

prestada: por el. E·etado, al• proporoionarl.e desde· representantes 

en oadrouno de los municipios hasta l.os recursos necesarios 

pare su manutenoidn. Y en buena parte ere cierto porque "por 
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aouerdo presidsnaial de 25 da· enero de 1930 se dispuso ••• que 

se deeoontaran a todos loe empleados pdblicos silete días de su

eldo al: afio para sostener eee partido, ae! ~omo que todos los 

servidores del gobierno serían considerados miembros activos 

del nuevo organismo político."24 

Elata euma de intereses y convicciones de jefes miJ:itaree y 

caciquee regionalee, con el tiempo ee con'll<irti~ en algo.mds, 

dado-. que J:a integraoicSn de &atoe, dentro de la estructura ··rígi

'dá·. y autocrática, lee vino a restan fuerza y poder dentro del -

sistema y dio principio al irrevereibl~ proceso contraliz~dor. 

"La consolidacion de PNR. se nutrid, necesarinmente•, del triunfo 

sobre: sus opositores, " 25" Se· mencincS, ya, que el gobienno cen

tnal pudo sobreponerse a la oligarquía política, en gran medi•la, 

debido a que &ate deeea~a disfrutar, sin eobreealtos, de sus 

Cuantiosas fortunas, producto de BU part~Cipaaidn en la reVOlU

oicSn oode la e~plotaoi6n a obreros y campeeinoe¡ pensaban que 

para· ello les bastaría que el gobierno les eiguiena respetando 

su autonom!s regional y en aras de la obtenaicSn de este anbelo, 

sacrificaron su capacidad! de decisicSn política nacional. Te.l. 

conducta otorgcS mayores ventajas al grupo en el poder ya que 

al someter a.loe que pod!an considerar como·eus 'enemigos polí

ticos, lograron revitalizar al caudillismo como sistema y pro

piciar su continuiemo en el poder, 

La conformaaicSn del PNR fue autoritaria e indirecta, pro

duoto de "la trayectoria política de quienes ooncibieron o ins

trumentaron la nueva inetituciÓn"; 26 ee puede observar que loe 

enlaces entre loe distintos comités estaban dados en forma ver

tical, como m11niobra para illlpedir eiemae al interior del parti

do. 

Decimos que fue indirecta en virtud de.que la filiaci&n de 
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sus miembros se efectu6 colectivamente y por tanto, la mayor!a 

14~hizo en forma inconsciente o involuntaria, a tráv&e de los 

ac.uerdos: que celebraron loe duelloa de loe poderes regionales y 

mWlicipalee aon1 el gobierno federal. Loe acuerdos o pactos, ar 

no aer respetados por loa callistas, violaron loa princ1pioa 

del mismo partido, evidencilndoee se! le falsedad democrática 

ba'jo la que se hab!a encubierto esta orga.nizaoi6n para disfra

zar la realidad aut6crata, dado que las elecciones implementa

das y realizadas posteriormente en forma bur~ta por el partido·,. 

fueiton utilizada11 para confirmar las selecciones. Esto no hu

biera sido tan grave si al menos la designaoi6n de los "herede.-> 

ros• a ooupar los prinoipales puestos y cargos pliblicos de· ..•. .\.~ 

elecoi6n popular se hubiese sujetado a la capacidad, prepara

ci6n y honestidad requerida para el desempefio de loa mismos y 

no en la i!Rposioi6n y el compadrazgo. 

Oonsideramo11 que resultaba innecesario. hablar de democra

cia para elecciones cuando se sab!a de sobra que ni siquiera 

entre ellos mismos exist!a tal; mls alin, cuando la selecoi6n 

para los diversos cargoaíQP repreeentaoi6n'popular no se·opoy6 

en Wl1l regla precies y salvo raras excepciones, siempre tuvo 

por ob~sto atraer11e a los influyentes, ya fueran caciques o di

rigentes sindicales, en suma, qquellos que podían controlar o 

manipular a grupoe, sectores o looalidades para beneficio del 

partido y del sistema, por lo que mls alll de su apariencia, el 

PNR diet6 mucho de ser un verdadero partido político ya que eo

lamente era un-· 1"1atrumento de poder y una maquina electoral ma

nejada por Callee. No cabe duda, se sentaron las baee11 de un 

monopolio partidista que legitim6 en el poder a loe revolucia

narioa. 



40 

Oomo,partido, e1 PHR reuni6 ciases socia1es y grupoe po1!

tioos diferentes que conservaron, en principio, su propia es

tructura, aunque su fa1ta-de conciencia po1!tica coinoidi6 con 

e1 intento corporativo de 1os ca11istas que se dieron a 1a ta

rea primera de eometer a-1os caciquee que no pertenec!an a su -

o1an. Poeteriormente, ya oon·Ctrdenes, e&. contro16 a 1os sindi

catos, que a 1s postre fueron uti1izsdos como instrumentos de 

poder de su gobierno. De aqu! que se diga que e1 PNB, desde 

sus or!genes, no fue un partido de mesas sino de cuadros; que 

reuni6 a 1os caciques y mi1itares para preparar e1 teatro e1ec

torero; que.para condUcir1o y mantener contacto dire~to con 1os 

"custodios" de 1os intereses oligárquicos se apoy6 en comitt!ís y 

secciones, sin iinportar le cantidad de elementos que 1os con

formaban; lo· que impol!taba era e1 car&cter liini.itado de,1os in

tegrantes en c1.\B!lto· a la toma de decisiones naciona1es. 

5n esta 1uche por el poder se tomaron determinaciones a1 

vapor sin prever 1as consecuencias ni a1cances futuros. Uno de 

los grandes errores de P1utar.co Elías Oal1es fue e1 no permi

tir una mayor partioipaci6n, aunque fuere indirecta, de 1os 

sectores medios, descuido que fua bien-, aprovechado por 1os 

oardanistas. Oa11es hab!a justificado su ambici6n personal y 

su permanencia en el poder con la ilnstitucionalimeoi6n de la 

po1iticB'.pero a1 mismo tiempo hab!a sentado 1ea bases para un 

cambio en 1as reg1as del juego, reg1as que el mismo, a fin 

da cuentas, no fue oapez de respetar. Despu's da haber ag1ut~ 

nado-,un descomunal: póder po1itioo-eoon6mico le fa1taron fuer

sas para desprenderse, al menos da una parte, de &ate, prefi

riendo actuar en sentido totalmente o~uesto a1 esp!ritu ineti-



tucional. que al! principio de su mandato divulgara, con lo que 

forj6 su propia ruina política· y el reinicio de la :llnposio16n 

de un siste111a de gobierno semejante·, al r6gimen oligá:rrquico que 

se eupon!a había contribuído a elimiínar. 

Cuando el PNR ya se encontr6 desgaste.do -despu&s de haber 

CW!lplido en gran medida· eu cometido; conocidos plenamente: eue 

m'todos negativos; enterados los callistas de eus errores;· ur

gidos de poner fin a las pugnas iíntergrupalee y evita:t:"que en 

un miemo estado o regi6n existieran y lucharan entre eí, con O> 

por la bandera del PNR, diferentes grupos; despu&e de terminar, 

dec!an, con la11·. tendencias adversas de.1 mismo> grupo celliieta; 

de someter a> loe grupos pertenecientes al PNR a un. control mile 

estriicto; de dotar el partido de une base social; trae de in~; 

tentar corregir el rumbo de: la pol!~ica· equivocada que loe es~ 

taba llevando a la p&rdid!l' de eu hegemonía, cuando una·. cone1~ 

derabl .. parte" de· la miBIWB' &lite, que decía identif1ca~ae: oon 

el oalliemo, se dispuso a rebasar los 6rganos do mando al sen

tirse en alguna forma obetruída, manipulada y caneada de ee~ 

girando en torn~ al grupoisonorenee-, Calles se diepueo, quiza 

demasiado tarde, a empl&r la base· social del partido, para dar 

cabida a los polít1oos pertenec:lentee a los cuadros medios y al 

l!d.amo ·tiempo, para terminar con los grupoo de poder negional 

~~ ... fuera de control. Para tal' f'in f'ue:non oambiadoe loe estatu

tos del PNR, los que despu&s de eu reforma establecieron que la 

o~dula de af'i11aci6n ya no sería por medio de la oonf'ederaci6n 

de grupos o clubes políiticos de; lee diet1ntae enti·dades f'eQ.ena;;¡ 

tivae sino por individuo, con lo que se unifio6 y centrelizd 

ai1n más la pol~tica 7 la fuerza O.el calliemo. 
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Fara llevar a cnbo la reforma, eo celebrd la eei;unde oon

venoidn del partido en el m•e de diciembre de 19]3. r.on el nam

blo ee nretendío atraer a los ~endee ¡¡;rupoe de la poblaoidn, 

sin la intermediecidn de loa caciquea, 31n embar~, deapraeti 

giado c:.omo eeta ente las clases trabajador"" -que se hallaban 
\,¡ 

ya cot1Soient e de ouo Aolo habÍHn sido y continuaban eiendo el 

1natr1.1mnnto utilizado nor el gobierno ?are llevar a onbo ··Una 

política nociva a los intereaee de los ~ran~ee ndoleoe de lB 

;ioblaoi'dn-, que lo ooneidoraban como una inetituci.Sn buróorati

zada,vcorrupta, per9ona11eta y lo m~e importante, ein nin~a

orientc.c.tdn .aoci,.1, O'ltAr<>n por mnntenerse el me.rgen, por sen

tirlo como fuerza enemi~a y con cierta raz6n, ya que estaba 

convertido "en una verdadera oficina central de polítiooe 0ro

feeionalee y de dedioerse en ooneeouenoia, e61o a lo~ proble

mae inherentes e esa ferze elsctore1.n27 

Co"t"I'upto y todo, •l PNR era sin lugar a dudas un ~rupo 

compacto, unido por fuertes intereses econdmicoe, extraidoe b'

eioam0nte del erBrio p&bti.001 fuerte por la fuerza que le otor

~ba 111 ej&rctto y disciplinado bajo l.a jefatura de Plut!l.rco 

El!ae Calles. Este enorme fuerza implicaba que cualquier ca.~bio 

que e&- pretendiera ateotuar en la política revolucionaria re-. 

quería··de su "bondad,., porQue la neutralizaci6n de loe poderes 

ejercidos, tonto por el nertido como nor el jefe m'ximo, e6lo 

eer!a ... !>Ollible si un gobierno :fuera capee: de mantenerse poi;' _e! 

m1emo,y de utilizar todos loe m•dioa a eu .dienoeición con ente

ra ·ltbertad, lo que equivaldría a efectual¡';uncambio en la_mecd

ntca de le pot!t1ca nocional en viste de qu~ hasta esa fecha, 

gobierno y pre9idente hab!~n sido manejados por el Partido y 

&ete, a su vez, nor Calles. 
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Oitrdenas; ante la vigencia del maximato que se cernía so~. 

bre, su gobierno, al V'!rse Itud.tado por &ste en su accionar, 

eitrti6> la.mgenta' nec~.Íida.d. de independizare•. del PNR, comoo al

te=ativa para anu1ar 11u domin:l.io:i, para as! poder· pasar a un 

sistema presidenoiaiista en el que eI gobi'erno asumiera la. he

gemon!ia. directiva y el pa.rtido fuera éolo el !instrumento:• de eea 

direcci6n; a fin de consolidar las iinstitucionee e iineta.urar ".: · 

una democraci~ funciona~. Siendo el problema central de~ momen

to, se dispu110 a encotrtrar la eoluoic5n co•o condio:li6n prevía 

para aloanzatr· 111 poder reaJ.. Estratega,po~itico, sab!~ como 

desprenderse de la tutela de su protector~ 

Ya desde antes. de ascender a la presidencia venía traba~ 

~ando en esta proyecto, mislll'O que lo llev6 finalmente a dar una 

oittedra en el manejoo de la po.l!tica·, a· su propio maestro. Para 

logra.rlo~ recurricS y dispuso. de todo cuanto le fue posible y 

naoesario,o<ll!l!ILciente de que .. ~el partido oficial, estaba oo.,,_ 

pletamente despreetigiado y muy lejos de repres1mtar a las 'h> 

fuerzae pol!tic.aa del pa!e"28 y de que algunoe dirigentes del 

Partido Comunista Mexicano (PCM);, en· colusicSn con Vicente Lo!n'" 

bardo Toledano, tomando como pretexto la campsfls en pro de la 

formaoicSn de un frent"' popular nacional para "defender" al, 

país del fascismo, pretendían aglutinar a los más combativos 

y dispersos sectores políticos que no comulgaban ooxnel r~gi

men,. dentro de un nuevo cSrgano político que ae 11amar!a Pantido 

Sooiíalista. 

Ante estas circunstancias, O~rdenaa se atrajo a Emilio 

Portes Gil y a Saturnino Cedilla,, para empezar a sustituir a 

los callistas en el control del partido y para dar cierto equL~ 
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librio e. su gobierno, A Oed111o lo integró, comm Secretario de 

Agricultura, pe.re. impedir que so rebel~re., como finalmente: ocu

rrió y pe.ra atraerse, eupueste.mente, el respaldo de los ni1mero

sos e importantes núcleos oat6licos que lo seguían; Emilio Por

tea Gil, político oportunista que ahora afirmaba combatir a Oa

lles, fue nombre.do presidente del PNR. 

Por otra parte, sabiendo C:árdenas que el Partido ere. "una 

inetituci6n típicamente burocrática· sin contenido popularn, 29' 
cuya función hasta ese' momento se había limitado a manipular 

las elecoiones:.pcr lo que el pueblo lo repudiaba, se dispuso a 

revitali11arlo, ordenando a l:oe dirigentes a realizar.una gran 

le.bar '8<f0ia'.L'·!'oneistente en dar cierta ayuda. económico .. en algu

nos casos, moral en otros, asesoramiento· jurídico, fomento al 

oooperativiamo, construcción de algunalJ: obras-. pública• elemen'"· 

tale• en loe munici~ioe, en donde la política e iinconformidad· 

se habían tornado explosiva. 00111 este:: línea política, Portee 

Gil ooneiguió la ioorporación y apoyo de importantes grupos 

oampesinoe que integró· a la Oonfedere.ción Campesina Ké:rlícana 

(OOJ«)> e 1nlpidii6, en partee, que los promotoreslideJ.: aoc±al.ismo.., 

ubicados dentro de:!l. r~gimen, continuaran pregonando-. su doctri:-

na. 

Puaron law crisis: políticas de junio y diciembre de 1935 

las oo¡:unturas- que· J.oe círculos gobernante.., aprovecharon al 

máximo para culminar oon un relatiVD éxito su campe.Re. encamina

da-. a transformar al PNR en un iinetrumento> acorde oon le.a nuevas 

necesidades de la:polítiaa· de maese. 

No habiendo logrado el control total que buscaba, el go~ · 

bieimo se' dispuso a eJ.:imine.r todo aquello que desprestigiara y 

como el mismooPortes Gil en ese momento era uno de los más de

valuados, sobre todo entreolos dirigentes ollreros, el 24 de~ 
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agosto de 1936 fue destituido de la presidencia del partido; su 

lugar fue ocupado por Silvano Barba Góneálea. El partido se 

reorganiz6 adoptando nuevas y definitivas formes políticas para 

mantener a la famil!ia de l.os rev.ol.uciomtrioe en el poder.; a 

partir de entonces se manej6 l.a organizsci6n sectorial(:Y.se cona

tituy6 el sector popular. As! se dio•principio a la oreaoi6n de 

la estructura pol.iti.'ca que caracteri~ará a M'xico, aún hasta . 

nuestros. días. 

Sobra decir ~u~ en tal empresa loe cardeniatas dispusieron 

de todos l.os recursos a su al.canee: radia; prensa, libros de 

texto, conferencias, exhibici6n de películas, actusoi6n.de gru

pos artísticos; se proporcionaron aparatos de radio a l.oa pobla

do11•i4ue ys. contaban con1 energía el,ctrica y que fungían oomo·. oa

b.llceras municipales; además., publ.icaron y distribuyeron una re

vista gráflica l.lamada .. Jts! '"' ll'xico de hoy y de 111Sl'lana,destinada 

a loa individuos anal.fabetos y otras, encaminadas· a introducir 

al. pueblo la ideol.og{a del Retado: Política' Social, de publica

oi6n mensual y Las deo~, de·publicaoi6n semanal.. 

ltl! 30 de marzo de 1938 se' iini.,i6 la tercera y \Útima asam>

blea del PNR en el Palacio de B·ellas Artes. All! aurg16 el Pár

tido de· la Bevoluci6n Mexic1111a (.Plllll} que nace con el. l.ema. "'por 

una democracia al Sll'l!Vicio dll los trabs·jdcres". 3o; Demócrscm no 

l.a hubo ni e:IX¡uiera en su creaci6n,. dado que fue organizado 

"desde arriba, sin que las masas que fue?'on integradas a 'l tu

vieren ninguna partioipatt16n activa, y consciente en su confii

guraci6n. "31 

»l nuevo partido unific6 a todas l.sa fuerzas pol.!tioss 

en cuatro sectore·a: el aí;rario, formado por la Liga de Comuni

dades· Agrarias, Le Confe-deraci6n Campesina 14exionna; Y loa sin-
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dicatos campesinos; el obrero, compuesto por la Oonfederaci6n 

de Trabajadores de M&xico, la Confederaci6n Regional Obrera 

Hexicana7 la Ccnfederaci6n General de Trabajadores¡ 111 militar, 

constituido por el Ej&rcito y·la Armada y fina1mentee1 sector 

popular, integrado por aparceros, artesanos, pequeftoe agricul

tores, pequeftoe comercienatee, pequeftoe industriales, estudian

tes, profesionietae, en fin, todos aquellos que lo desearan. 

En1eu dec1araci6n de princi~ioe el nuevo organismo: afirma-

. ba r&conocer la existencia de .. la lucha de clases: como fen6meno 

ins~parabl•~r."91 eietema capitalista, se! como el derecho de loe 

trabajadores a. luchar por la obtenci6n del poder pol!tico y el 

que ten!an todos loe mexicanos de educarse; se estipulaba •ao! 
mismoicomo uno de loe ob~etivos fundamentales la preparaci6n 

del pueblo pera·c llegan· a la implantaci.Sn de una democracia de 

trabajadorel! ·y de un r&gim~n eo.:ria1ieta"32 pero:; curiosamente, 

de inmediato se declaraba-que si bien reoonoc!a tales derechos 

a cada uno·· de 1ce cuatro sectores, "en todo lo referente a la 

lJol:ntica e.1ectora1 se veriln obligados de manera expresa y ca

teg6rica a no ejecutar acto alguno,~. sino ea por medio del P!UI 

y con estricta su~eci6n a Ios eeta.-tutoe y reglamentos."33 Se 
dliBlJUBO tambi6n que todos loe .•elementos integrantes de SÜJ.di-

oatoe, ejidos, corporaciones, Ej&rcito y Armad~ o de algún 

6rgano de la Confederaci6n Maciona1 de Grganizaciones PotJu1a

ree, pee1<ran automilticamente a ser miembros activos del PIU!, 

aunque s610 f·Uera pare emitir eu voto en pro del candidato preo-! 

Vi'amonte seleccionado por la c~pu1a política¡ iigUBl.lnente, que 

en lo sucesivo estas organizaciones res1iizar!an todas sus ac

tividades politices en bloque, 
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seo:torialmente y de acuerdo a los lineamientos trazados por el: 

partido. Esta fue la funoiiSn específica que vino1a cumplir fi

nalmente el citado 6rgano>-politico: sen<ir de inetrUllJllnto.oorpo-

rativo que integr6 "a loe obreros, cam-peainos y empleados, dán

do1e permanencia y solidez a su sometimiento al Estado • .,34 

Por tanto, el trueque del PNR en PRK' consisti6 en reforzar 

el. cartiater de -partido., !indirecto que originalmente tuvo, inte

grando a l:ae inconscientes clientelas -politices por medio de 

aoue1'dos celebrad-os entr1P los caciques, tanto regionales como 

nacionales y loe representantes gubernamentales. Se destruís, 

as!, l:aorganizaci6n de 1933 y ee iiltpueo un1r&gimen de aoc16n 

quecc:•.mani.1'ul6 a su arlli.trio. La falta de iniciativa; e inoapaoii

dad de los eeotor<m cor;iorativizadoe "p11ra, identificar sus· i.n

tereeel!· con l.os de otros sectores"35 negaron la poeibiilid&d de 

realizar una aut&ntic~ alianzai desde eus bases. Para esto, fue 

decisiva l.a actitud política electoral. que ee lee• impuso y que 

J.:oe 11ev6 ";ior canales de -participecilin subordinada al. aparato 

·del -partido oficüi.l pues se alejaban cada vez más de la posibi

lidad de que rescataran eu inde;>endenoia y l.a visi6n de sus in-

tereses de claee.n36 En consecuencia, aparte•del. gobie:rm.o, de -

loe capital.ietae:•·y der sistema, l.ae dnicas beneficiadas fú.eron 

lal! ~lites sindicales "cuyos miembros pudieron disfrutar de es

cBll.os en lee ~&maree y con ell.o adquirir intereses y prerroga

tivas que aumentaron eu dependencia oom respecto al Estado" 37 e 

hicieron que ee sustituyera la movilizaoi6n de masau por la de 

política electoral., como apoyo al 11r&gimen y como m6todo de mB!" 

nipulac16n de- l.oe trabajadores". 3S 

Se estaba :!.instituyendo ofioia1mente lo que ee había veni

do manejando y se trataba de·, suprimir por encima de la fraseo-



log!a; con la que se había envuelto la creación del PR!i! en vez e 

de ser loe distintos sectores sociales en su conjunto y a tra

vés del partido loe que deeignar!en a sua dirigentes sindioa

le• y representantes gubernamentales, la élite política siguiÓ1 

siendo la misma; el nuevo caudillo¡ el jerarca, era -el presi

dents1 de la República _conj.untamen:te con loe dem.ts caciquea na

cionales y regionales, ahora convertidos varios de ellos en má~' 

ximos répr~a·e;,tantea políticos, quienes designarían a. sus ··atice~ 
sores.'· ''"De este modo se:- alcanza uno· de los mps importantes ob-· ... : 
jetivos por loe que,. el gob'1e:rno de cárdenas. había pugnado desde 

sus comienzos, y sentaba lá base1real que permitiría un control 

centralizado y permanente de l~s maeas asalariadas•39 lo que se 

tradujoien_un directo beneficiX> que permitid desarrollar y for

talooer a la "clase social privilegiada, ea decir a· loa capita-

,1ie'tae: quienes vie~on impulsadoe y protegidos sus interesee"4º 
en d!trimento de lee clas.,.,, mayoritarias. 

lista fue la magnificente- obra" "revolucionaria" por la que 

una parte de la clase en el poder, con justa razón, sigue admi

rando a L!{zaro Cárdenas, pero resul~a paradÓji:.co que una parte 

considerable de· obreros de campesinos y de otros sectores perte

neciente• al pueblo, por deeconooimiento, también lo admiré e -

inventé leyendae en torno al gobiernO> cardeniat~ sin saber que 

fu~ éste el que consolidó las baellS estructurales y las insti

tucionau del sistema üijueto que nos rig~ y que mantiene a la 

mayoría de loe mexicanos postrados de hinojos ante sus amos •. Al 

ser L.tzaro CtÍrdena11_ quien cumpliera·. •con la función que origi

nalmente·· se hab!a asignado al: PRM", 41' las si tuaoionee en el as-
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pecto po1!tico no cambiaron y en, 1oe comicios de 1940 se· acudió 

de hecho a 1os anteriores mt!todos: "atentados, opresiones, V1.o-

1enoias· y aún actos sangrientos de· 1os e1ementos oficia1es con

tra 1oa a1mazanistae ••• ee acudiÓ·a 1ae hosti1ida<iee más· agu

das y a toda c1aae de t:iquifiue1ae y fraudes. n 42 
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3, PACTO DE SOLIDARIDAD, REINICI-0 DE LA ORUCIFICCCION OBRERA. 

El apoyo:· de las masas populares a la lla
mada "burguesía nacional", para la defensa del 
dudoso capital naoional, es uno de loe pactos 
cuyo resultado, tarde o temprano, contribuye 
al aplastamiento e.e las masas, 

Paulo) l':r:-eire1 

Deepu&e de su independencia política de la corona españo

la, los mexicanos se enfrascaren en una guerra interna Por el 

control del poder¡ una vez "logrado", algunos de loe grupos 

dominantes, desde el ·gobierno, trataroni de impedir que entraran 

y se difundieran ideas que pudieran modificar la fo:i;na"de pen

sar y actuar del i:iueblo. " ••• la Iglesia y el.Estado coinciden 

totalmente en este punto. Ambas instituciones estaban sumamente 

interesadas en mantener el status guo."2 Esta actitud se preten

d!a juetif icar diciendo que "en interee del Estado y las clases 

terratenientes deb!a mantenerse en la ignorancia, sometidos, 

desár'_ganizadca y sin conciencia de clase tanto a loe trabajadores 

industriales como a.:1J;oe e.gr!colae03 impidiendo que loe cambios 

se dieran en la forma y en el momento en que se requer!an. De& 

bido a ello llegaron tarde, en forma m!nima y distorsionada¡ 

en algunos aei:iectoe se empezaron a hacer más evidentes durante 

loe gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Taje.da. En 

lo econ6mico podemos decir que fue el ~obiexmo de Porfirio D!az 

quien con la industrializaci6n del pe.is los inici6, s6lo que en 
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aras de este empefto otorg& excesivas concesiones a los inversio

nistas, en su mayoría extranjeros, en detrimento de los trabaja

dores. 

Respecto al movimiento obrero, a mediados del siglo XEX el 

sindicalismo entre los trabajadores era casi" inexistente; ain 

embargo, sobreponi.Sndoee a sus. problemas, se organizaron en 

sociedades mutualistas para caeos de emergencia o extrema ne

cesidad. Entre las primeras organizaciones de esta naturaleza 

en 1874 se ere&, en el Distrito Federal, "U11i&n y Concordia"; 

los ferrocarrileros, loe zapateros, loa múeicoe, loa panaderos, 

los peluqueros, los mec~icos y otros grupos crearon·tambitn 

sociedades de ayuda mutua. En 1879 ya existía una organizaci&n 

central de sociedades mutualistas, "El !};ran ~culo Obrero" y 

por mucho tiempo prevaleci& en la mente del trabajador mexica

no la idea de que había encontrado la única soluci&n posible a 

sus problemas, no obstante sor siempre los representantes de 

estas organizaciones "'• •• personas estrechamente conectadas con 

el gobierno. Más que un movimiento de buena fe entre loa obre

ros la formaci&n de estas sociedades representaba un intento 

por parte del gobierno de impedir un movimiento ta1.u4 

A finales del siglo XIX y principios del XX esta situa

ci&n empez& a oambfar debido, entre otros :factores, a la dii'u

ei&n del socialismo· y del anarquismo· por un grupo de intelec

tuales, nacionales y extranjeros exiliados o residentes en M.S

xioo, como el anarquista español Jos.S Saldívar, quien intent& 

fundar un diario anarooeindicalieta en Yucatán, idea que pos

teriormente fue retomada por Jos~ María Pino Suárez al fundar 

un periódico e iniciar "una en.Srgica aunque breve campaña con

tra la práctica del eso1avismo"5 y los abusos a que estaban 
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esa entidad, en lea plantaciones tab,ncalerae en Valle Nacional, 

08.xaoa, así como en otros lugares. 

Para agosto de 1900.los hermanos Ricardo y Enrique Floree 

Mag6n, por madio de Regeneración, dirigir!en tembián sus es

fuerr.ae;a inculcar le: ideología anarquista en loe trabajadores 

para l.uego combatir frontal.mente• la dictadura porfiriste:. J!ien,.. 

tras, R8J11¡Sn Morales, Roque Eetrada y otros,. a trav.Ss del. ~ 

ro Sooialieta,. organizaban y dirig!<u> a los trabajadores jali

a:ienses. Todos sabedores de que estas acciones estaban prohibi

das por la constitución de 1857 la que "lejos de reconocer los

dereohoe de la el.ase trabajadora, era una fortUioacr.i6n implaoa

b1'1t contra cualquier agiteoi6n l.egal encaminada a~ mejoramiento 

de la condioi6n eoon6mioa de loe obreros."6 Dichas reetriooia:.

nee se complementaban con las dispo·siciones contenidas en el C6-

digo del Distrito Federal de,1272, que declaraba "que se impon

dría desde o-0ho días hasta 3 meses de oároe·l. y una mul.ta de 25 

a 500;peeos ••• ,. el que· oreare: un tumul.to o revuelta o utiliza

ra cualquier otra forma de· fuerza:. moral o física con el objeto 

de aumentar o disminuir loe salarios."~ 
Uno de tantos ejemplos de atentad·oe contra los inaliena

bles derechos de la clase trabajadora se present6 en la oiUdad 

da M&xioo cuando un grupo de empleados eolioit6 a loe propie

tarios de tiendas oomercialee cerrar dichos eetableoimientos 

Ios domingos por las tard·ea. Tal petición enoj6 y espantó· tan

to a loe duel'los que de inmediato convocaron a "mítines en loe 

que ee propuso •echan'.a la calle' a todos loe empleados que 

hubieran firmado peticiones de cierre. n•8 Unos meses despu.Se,, 

los obreros jalicionsee llevaron a cebo un movimiento huel-
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guíetico y anunciaron que realizarían uno cada Bflo;haeta que la 

condici6n de la clase obrera recibiera la atencliSn que mere

cía. 

Lae doe huelga e mlte iinport..,,t<I e .. para la historia del mo

vimi'ento·· obrero mexicano> tuvieron lugar, eni junio de 1906 y ene

ro de 1907. 

La .primera fue en lae minas de cobre·· de Cananea, Sonora. 

El moti ve fue· la soliiai tud:> por parte de loe obreros. mexicano e,. 

de que se lee pagaren l:oe miemos salarios que a loe norteameri

canos por el desempe~o del mism0>trabajo¡ los trabajadores fue

ron severamente reprillfidoe por la fuerza pública y se lee obli

g6 a volver a eue empleos en lee misma.e condiciones laborales. 

A pesar del aparente fracaso, una vez constituido el "\lran O!~

lo de Obreros Libres", tuvo efecto otro mov:llniento huelau!etico 

de mayores alcances, ahora en la industria textil, al no estar 

de acuerdo loe trabajadores con la entrada en vigor de nuevos 

reglamentos. La huelga ee inici6.en las induetr.iae establecidas 

en loe eetadoe de Tle.xcala y Puebla, obligando a loe. empreea

rioe a eo1ioitar el arbitraje del gobierno, el que dee1m~s de 

eeouohar a.las partes, dio su fallo en contra de los hueJg.uÍe

tas. E1 laudo impidi6 que eue condiciones de trabajo cambiaran. 

Los salarios siguieron siendo ínfimos y objeto de deducciones 

por concepto de multa.e, con la salvedad de que ahora el dinero, 

producto de loe doscuentoe, ya no iba• a ser devuelto a loe pa

tronee sino que debía paear a forman· parte de un fondo de ayuda 

a hu~rfanoe y viudas; continuaba vigente la obligaci6n del tra-

bajador de conservar su libreta en la que eue empleadores ano~ 

tarían eue cualidades y defectos, libreta sin cuya presentacicSn 

el trabajador no podía ser contratado¡ se estipulaba ae! miemo 
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que cualquier publicaci6n que deaeeran distribuir laa organiza

ciones laborales ten!a que ser previamente aupervizada y auto

rizada por el je~e· político de1 distrito a que correspondiera 

dicha organizaci6n y naturalmente, se prohib!an lee huelgas. 

Debe se!lalarse'.que todas estas disposiciones ya se hallaban 

presentes en las reeo1ucionee dadas a conocer con ante:l'ioridad 

por loe empreaarios y ellas habían: sido i;>reoisamente·, el motivo 

del estalliido-. de eete conflicto. La probl:emática de Tlaxcala. 

Puebla se expandi6 al vecino Estado· de Veracruz. 

La segundw huelga tra.eoendente· fue la de loe obrero& de la 

zona de·Orizaba que se negaron a obedecer el ordenamiento pre

sidencial • Pueron concretamente loa obreros de Río Blanco loe 

más. afectados, pues sádicamente se lee balace6 por las tropas 

federales acantonadas previamente. en el lugar. Loe obreros 

muertos el 7 de enero de I9.07 ee c.on'Vii:ntieron en embolo de mar

ti?!io de 111! causa• o.brer.a. 

Sortenado·todoe los obstáculos posibles, loe verdaderos e 

infatigables luchadores sociales continuaron au labor y eri 

1908 intente.ron, fallida.mente,. llevar a cabo otro movimiento 

huelguístico en el gremiio>ferroviario aquicaJ.idenee. 

En este e.mbie:nte· de inconformidad los tom6•la revo1uci6n 

iiniciada en 1910: la que,. a de~ir de algunos historiadores, se 

diferenoi6".muy poco de las numerosas revoluciones po1!ticae an

teriorllB y si contcS con.el apoymde.un gran número de trabaja

dores, princ:IJpal:mente, del campo;. ello se debii6 mi{s que a su ;;,,'' ' 

simpatía por Made:no, a que ya esteben caneados de le.e arbitra

riedades del r&gimeniporfirista. Al triunfo de la primera ·eta

pa revolucionaria, despu6s de brindan· una· eUf6rica y cálida· re

cepoi&n a l'ranciaooili. Madero en eu arribo a la ciudad de M&xi-
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co, loa dirigentes se dieron a la tarea de orear sindicatos, 

aunqu~ sin objetivos definidos y sin una oomprensi6n clara del 

papel:. que debían deaempef!ar. en la v.ida del obrero. Organi·zaron 

uni.Ones un poco a ciegas, precipitadas, ocaoionales,. con cari!:o

ter vago, lo que les impidio; realiisar acoionee concretas en be.

neficio, del moviiniento;obrero en general. 

En diciembre de 1911 el gobiexmo maderista otorg6., un vaoi

l!ante reconocimientoial problema laboral, al crear un Departa

mento de Trabajo> que estuvo controlado por la Secretaría de· Fo~ 

mento:· y que debía. actuar a peticic5n1 de las partes. La·. mayor 

aportaoi6n del r&gimen a la causa obrera fue su convocatoria a. 

una convencion de empresarios· y trabajadores de la industllia. 

textil, que se rea1:1;z6; en ju]jio• de 1912; en ella los dueiios del. 

capital fUeron loe únioos que discutieron y aprobaron a.J;gunos 

acuerdos que luego fueron dados· a conocer a los representantes 

de loa obreros. Entre los aouerdos tomados destac6 la oreaci6n 

de un Co;.it' Permané:nte·de,Obreros, cuya· oficina oentral esta

ría en la ciudad d1to M~xico, con f.i:Ha1es en los diversos cen

tros textiles de la Repliblica, con el fin de que vigilaran e 

informaran al comi~& central sobre violacionas cometidas por 

los. patrones para as!, ac·tuar en conseouenois. 

En este mismo119l2 se ore6 1a Casa del Obrero Mundial, 

ouando ya se hallaban presentes algunos vicios que se iban a 

cónvertir en la tarjeta de presentaoi6n de los representantes 

de l:as distintas organizaciones,, es decir, si los obreros ne

oeei taban · .• un lugar: ''para reunirse,, su •líder" acudía al go

bie:mio; si necesitaba dinero,. a ~1 se lo ped!ar si tenía al

glin conflicto ,, para resolverlo, pedía tambi&n, su iintervenc:ll6n. 

:.i;: .. 
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Además "junto oon este de\lendennie oficial, se debe·entre· l.oe 

~!deres o~reroe un individueliismoique hac!a imposible la coope

racicSn entre los di.Verso~ grupos. "9J 

Al gobierno• d11> Jdedero-, identificado en principia• comoi l:b

beral., pareos• ser 4ue. le aeuet6 la creeci6n y la influencia de· 

la Case del Obrero llundial., ~or lo que ee dispuso a go·lpearla. 

Le ol.aueur6 su 6rgano; de difueicSn ideol6gica, le encarcel<S a 

aigunos dirigent&s neciollales y expuls6 dél. pa!e e: otros ex

tranjeros; el golpe a las organLzaciones obreras hi~o que ~etas 

1o acusaran "i:le estar eiguiendoo los pesos. de· D!ez, Y de imponer 

a los obreros e1 miismo·, tipo; de perseousi6n. ,,lO. 

Otro aspecto.que d&be eer eeftelsdo en este oportunidad es 

l.a costumbre de o~eros y campesinos de seguir e persones y noo 

a convicciones o principilos, anul!Úldoee el.l.oe miemos l.a posi

bilidad de adquirir conaienoie de nless-. 

Bn cuanto e Victoriano Huerta, no obetanta:eer enemilgo de

cl.arado de loe trabajadores, ante la invaei6n de tropas nortea

mericanas al pa!e, recibi6iapoya•de una organizaoi6n laboral. de 

mecánicos que ot'reci6i784 trabajadores sindicel.:lizedos pare for

mar un batal.16n. 

Por otra parte,. VenuetianoiCarrenza enfrentado a Huerta 

para "defender y continuar" l.a constitucionalidad del. gobiernoo, 

el. 26 de marzo de 191.3 publ.ic6 su Pl.an de Gueda·l.upe pero en ~l. 

"no hizo niuguna proposici6n de apoyo a l.a el.ase obrera, tampor

cc·, mencin6 l.a reforma soaiaJ;.~. l.l. Actuará en este sentido hasta 

que lee fuerzas conjuntes de Zapata y Villa l.o obl.igeron a ea-
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diciembre de 1914, .ifo·a conocer su..- Adiciones a1 Plan de Guada

lupe. En ellas se comprometi6 i atendér eus demandas, emi~iendo 

varios decretos en au favor. Esta política, junto con le :Lnflu

encia que Obreg<fo ten!a sobre la clase obrera•, le gsrentiz6 eu 

ayuda a trav'a de un pacto celebrado con loe dirigentes de la 

Casa del Obrero llundiíal y le permiti\S formar loe "batallones ro

jos"' para combatir a loe zapatietae y villistae. 

Al' tri'unfo de la revoluci\Sn conetituciona.J.ieta y al retor

nar los poderes a la ciudad de México, loe dirigentes obreros, 

considerando que habían CUlllpli~o au parte, esperaban un periodo 

de triunfos al lado de Carranza y en un primer momento> todo 

pareai6 justificar estos anhelos, Ae!1, ee iinetalaron ccSmodamen

te• en el antiguo•Jockey Club, la hermosa Casa de loe Azulejos, 

que durante· el porfiriato hab!a sido aJ. lugar de reunión de la 

'lite social~ Ello hizo suponer a la clase trabajadora que su 

participao16n en la rev:oluoi6n había vali<lo la pena y que h&;-, 

b{an OOnquistad·o un l:ugar de BUlllS: importanoie:o Lo que ignora

ban era que: "El gobie=o de Carranza estaba en contra de cua.J.

quier aumenten de loe privilegios de. lea o:.laees bajas por miedo 

a que 'etas se le fueran de la mano:. O'torg&·, a la o:laso obrera. 

concesiones ocasionales,, pero no tu~ una• política• de amistad 

hao:ie.- l·oe obreros • .,:r2 

:Sil loe primeroe meeee d·e 1916 hubo lllUcbas huelgas en vir-

tud de que lee condiciones de trabajo:< seguían siendo·. las• mis

mas1. pues e:· pesar· de que se presentaron constantes demandas de 

iincrementos ealarialee, no,fueroniatendidas. Loe obreros ompe-, 

zaron a deaepcionaree, del r'gimen y a ·medida. que 1Bf eituaoi6n 
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empeoraba., aumentaron te.mbi&n su fuerza. y sus petioiiones se vol

vieron mala concreta.e y amenazantes,. ha.ata que se lleg6 a una. 

oriei~ entre la.e orgenizscionee obrera~ y el gobierno. Ante es

ta. ei~uaoi6n el r&gimen reaccionó con fuerza. contra. las huel

gas obrera.a de fines de julio y encarceló a los lideres. 

Cuando no se· ha.bia heahm nada. po:r solucionar la critica 

situación, se declaró de• nuevo una huelga general en el Distri

to Federal, por lo•que Carranza llam6 de inmediato al comit& de 

huelga y le exigi6 retiran· sus demanda.a y levantar el movimien

to; A1 mantenerse en su actitud los dirigentes sindicales, en 

septiem~e· de 1916 orden& el cierre de la Ca.ea del Obrero Mun

dial, la expuiai6n de los si.'Ildicalista.s d&l Jockey Club y el 

arreat·o no e6lo de los del: comí t& de hUBlga sino> de todos loe 

dirigentes sindicales. No.satisfecho con lo, anterior, revivió• 

una antigua. ley dol 25 de ene:no de 1862,. decreta.da. por Benito. 

Ju&rez, para. castigar a. los traidores a. la patria, ha.a:Li§ndola. 

extensiva. a. los huelguista.e e l.inponiendu la pena. de muerte para 

aquell:o'·e que llevaran a cabo; .. Promov,jjera.n o participaran, en 

cualquiera. de• sus forma.e,. .. en actividades huelguística.e. En vir

tud de ella· varios l!deree.fueron1hechos prisioneros y puestos 

a disposici<Sn de un tribunal militar. Al.gunoe fueron absueltos 

en va.ria.e oca.ciones por la intervenci6n de Obreg6n, ministro de 

la Guerra, qui~n afirmaba. no estar de acuerdo con la.s·actitudee 

de Carranza.• S6lamente; a Ernesto Velasco se le :l.!npueo lm -pena. 

de muert~ permutándosele luego por cadena perpetua; despu&e ·de 

un a.1'10 en prisión~ fue deja.do en l~bertad. 
Con &eta. manera. tan "sutil" de pedir a la.e organizaciones 

obrera.e• que ee abstuvieran de participar en movimientos encam~-
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nad~e a la defensa de loe derechos. de sus agremiados, "loe sin

di.catos. se convencieron de• que en Carranza, tenían a su m~s de

cidido enemigo". 13 

Existen otros aspectos dignos de menci6n respecto a este·· 

problema. Con la idea de crear una organizaci6n central, la Pe

deraci6n d•" ·Sindicatos del Distrito Pederal, en marzo de 1916,. 

convoc6 a un congneso que se efectu6 en el puerto, de Veracruz; 

por serias divergencias coniloe congresistas no•se lleg6 a 

ningdn aauerdo·. Poete'Xtiormente J!os sindicatos de Tampico,. por 

·conducto de la• Casa• del Obrero Jllundial, convocaron a un segundo 

congreso a celebraDBe· en ese•lugan·y en el s~nombr6 a un comi

t&· para· crean· una· federac16n pero ~sta nunca funcwn6 y las or

gani!zacionee- contiinUBJ:!On inevitablemente· divididas, ei~uaci'.<Sn 

que Carrenzm trat6 de aproveohar pare. cont:nolar nuevament&•,. al 

monos en parte, a la aJ.ao ... tnaba·Jdora·,, convocando y fi!nenllian

do.·, a trav&e de Gustavo. Eep:linoea lllireles, gobernadon· de· Coshui

la, un tercer. congreso a realizar.e~ en Sal.tillo el 22 de maX?Zo 

da 1916, Todos loe g:nupoe asistentes llevaban la misma inten

s16ns >l:'euniir la fuerza suficiente· pera controlar el congreso y 

la organi~ac16n central que pudiera resultar, Pero el gobierno• 

tenía otras pretensiones:: quería organi!zan una central obrera ... 
"basada en lineamientos coopenstivos que pudiera usar comen arma 

contra e·l desarrollo de' J;os sindica'tos"::14· pensaba. uni.r dicha 

central· com el1 Partido Cooperativista y en esta forma· obtener 

el control de los obreros "pero el plan fracas6, Un ~equefto> 

gr.up01proven:!iente del Distrito PedersI, dirigido por Lu~s Napo-

1e6n Morones y ezequiel Salcedo, logr6'. imponer su voluntad so

bre: el congreso y el control de la CROl>!. cny6 en sus menos. n15 
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El 9 de egsot'o de 191'97 ocho meses entes de que: empezare 

la rebeli6n contra el presidente Carranza, los iintegrantes del 

"Gropoi Aooi6n o de le· Vaqueta", ent·& la. proximidad de lae elec

oionee, crearon\,1 Pantido Labo11iste M.!ixioeno para apoyar la 

cand'idetura de Alvaro Obreg6n, con quien firmaron un acuerdo en 

el que se estableoi6 que el partido y la orgenizaci6n obr~ra 

darían todo su respaldo a cambio de que si el triunfo le favor 

re cíe:, como' finalmente: ocur11i-O, se les daría. un lug=· de pre

ferencia. El privilegio para el Partido Laborista dur6 poco 

tiempro ya que Obreg6n .~.una política:: corpo:riat'iv·ista· al dii

v4.dir los. "favoritismos entr"' los ·di'stintos grupos políticos, 

enfrentando a un elemento o partido contra otro, impidiendo, así 

que ningthi grupo adquiriera fuerza suficiente y se convintiere 

en una amenaza para ,l. n16· 

Con esa• i'1nalidad., en el! af1o• de 1920• y con la ap11obaoi6n 

y ayude: econ6mioa del gobie11I10, se' ore6 el! Partido Nacional 

Agrarista, que habría de convertirse en el "principal' defensor 

de le:· eeg\lnda oempaf1e de Obreg6n y en rival formidable: de1 Par

tido Leboriete."17 

Ante•est~fuego de fuerzas políticas son l:as• clases obre

ras· y campesinas lee sacrificadas• ye que los "dirigentes mexi:

oanoe que llegenon el pode11 en 1920,no eran redice:les1118 y cre

yendo· haber: superado loe problemas mire di:fíciles, se convirtie

ron en conservadores,, en representantes de una seudodemocracia 

apoya.da en compon·endae, "a. pesBl! de las declaraciones de -preo

cupaoii6n por la eituaci6n del campesino, 'ate fue el menos be

neficiado ••• la Dinastía Nortefia realjJz6 una alianza en la que 

aaoci6 a los hacendados del norte1 com l·os terrateni!entes y los 

hombres de empresac ... 19 As! pues, Alvaro· Obreg6n asum:id· la pre

sidenciw con:e1 respaldo del Partido Liberal Conetitucionalis-
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ta, 111· Confederaci'<Sn Regional: Obrera Mexicana (CROM)·, el Parti

do Nacional Agrarista y .eobre todo, ante el beneplácito de una 

coneidere.b1~pe.rte de. lo que ee designaba entoncee como>pequefia 

burguesía. Concient« de las dificultades que ten!e. que afrontar 

eu admi'nietre.c:licSn y de' que los opositores euperaban en número 

al. ej,rcito, inici6~. una pol!tiaa eoa.üi.Jl-obre:no-oampee:lina de 

com•idere.b1• magnitud, en compare.oi6n con la efectuada por Ca-
~ 

rranza; e61o que para mala fortuna de· loe eectoree deeposeidoe 

y a peee.:n de que se decre:te.ron una serie de 1eyee a su "favor", 

'etas.no obedeaiel!On e.1 deeeo eincero de fe.~oreoerioe oino ee 

debieron a la neaeeidad que tenía. el r'gimen de que lo respal

daran en 1os poeiblee 1evantemientol!l militaree que, de hecho, 

tuvieron efeoto poete:niormente. 

La o.bra de Qbreg6n fu&'. continuada por Plutarqo' El!e.s Ca

lles quien en lo agrario, distrilmy6 i: n3,04,-,802 heotáreae· caei 

el dob1& que au anteceeor ObroB6nn2o· y oomp1ement6 su e.cci6n 

con una serie de medidas pe.ra1e1ae a la dotaoi6n de tie:nras, 

entre J:as cueales. estuvieron ·· •1a conceei6n de maquina,ria y de· 

crédito e.gr!cole.e, la conetrucci6n de presas y obre.e de irri'ge.

cicSn y otra serie' de medidlle· deetinadas ª' posibi1':1;tar:· que. la 

gente:> que poeeiera la· t.ierra se encontrara también capacitada 

para. tl:lllbajarla y vivilxr de ellla-, 021! Este.e medidas estaban ape

gadas estricte.mentee a la idelli de' Bl!ae Callee respecto a:;i.:· 
desaniollo de 1a iini'Ciativa privade>. en el cainpo·. ya que "ve!a en 

11'. pro11iedad comunal: ejida1 s6lo.una etapa transitoria aue ha

bía que euperar rápidamente para poder llegar al fre.ccimne.mien

to de·· J;os eji'dos.,_~2 Aef i!nicii<S e1 desarl!o11'o de la infraes

tructura neceee.rié. en el campo~' bueccS y coneigui.S el maridaje 

entre loe dirigentes sindiae.1ee y gubernamentales, financian-
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de l'Oe traba;!e.doree -la CR0.14.,.:' "como> be.e:t6n pe= e.poyarse en &l 

o para usarlo contra sus enemigos políticos dent:no y fuera del 

pa!en 23 l'eJ:!O haciendo· creer a loe trabajadorea que se estaba 

consolidando su luclta, que, se estaba buscando la paz, el l'DO~ 

greeo>y el desarrollo de la naci6n. Sofismas que nudieron tener 

justifioacii6n. en te:nto>exieti6 la posibilidad de postulan; por 

pa:Pte de loe gobernantes, la "necesidad de un nacionalismo• eco

n6mico que sirviera ·~e valla al! imperialismo: norteamericana!', 24 

en tanto dur6 la tirantez de las relaciones del gobieJ!'Ila•mexii

oano·· con el nortewnericano .. -a ra!iz de· los "Problemas suc:Ltados 

por lee "supuestas" aplicao1onee de 10-':eetipulado en el art!cu

lo 27 consti~ucional-; en tanto se luchaba contra loe crieteroe 

y en tanto se eo'lventabe. la crisis econ6mica de'l "29 11 • Sin em,

bargo, agotados loe recurnos "disuasivos", loe "revoluc:l.Ona-

rioa•· recurri.,ron al manit¡ueismo, abierto y a la rep_il!e:l,dn·di-· 

recta, basta convertir a- loe trabajadores en uni ente mancillado 

y sumiso, al sustituir a la CROM" por un>6rgano;laboral corpo

rativizado, total, y abiertamente dependient~ del gobie:l!?lO"• la 

Confederaai<Sn de Traba;jadores de ll&xico (.CTJ!:)J~ 

-~n un intento por impedir estas acciones :m"11J.'1lav&licas, 

la Confederaci.6n S.iildicaliata· 11.nitaria de 14,xico. (C51J14) y 

otras oremziizaoionee, dieron, loe primeros pasos·,. al convocar a 

un-congreso constitutiv,o del Comit& Nacional de Defensa Prole

taria, que tendr!a como:· fülnal:IJdad unir a los obreros y oanrpe

einoe en un mismo·, organismo que· defendiera eus tnteresee, Co

mi~& que tuvo bastante aceptaci6n entre las diversas organ~za

cianee de oln"eroe y C""'l>eeinoe aunque na,ee coneolid6 ni lleg6 

a i'uncionBD· por no oonta?!· con l.a bendic:lilSn de alguna ""deidad" 



rev.olucionariia y por sen· considerado, en ese momentoi,. innecesa

rio a los intereses establecidos. 

Emilio Portes Gl.1, primer presidente del "maximato", con 

cierta raz6n y apoyado·. en la vergonzante· actuaci6n d& loa diri~ 

gentes de la Oonfedaraoi6n Reginal Obrera Mexicana (OROl.I) ,. 

afi·rmaba que loa obreros inducidos por sus "lÍderee" corruptos 

estaban conv.ertidoe en objetos de manipulaci6n y eran utiliza

dos en pro' O en contra de algihi político> pero que por si. miemos,, 

eran incapaces de convertirse· en una fuerza política instituci& 

naJJ; que la clase trabajadora debía tener presente siempre que 

sus verdalieros enemigos eran precisamente· "~'ª dirigentes sindi

cales, loe que s6lo se preocupaban por sus intereses personales 

convirtitlndoee en '·."paiolé:litos~· de loe trabajadores a quienes 

fingían1representan. Adem~s se sinceraba con•los tr.abajadores 

a:l>-. advertirles que debían; dedicarse' a luchar excl'Usive.mente. pcrr 

mejoras econ6micae irunedilitae, porque el quehaoen· pol::litico. esta

ba reservado a loe reiroluoicnarios y 0 • ••• que si querma pr.ogre

sar debían antes renunciar a la política, nooalterar· el orden y 

conformarse con la V·ida que lee había tocado". 25 Las afirmacio

nee anteriores, con ser ciertas, busbaba que ~08 obreros des

confiaran trufo de sus dirigentes y confiaran en el: gobierno.; 

bascaban crear una mayor confusi6n entre, la clase· trabajadora 

que sin duda tuvo la v.oluntad pero no la capacidnd de leer en

tre· líneas lo que un01 y otro. de sus· enemigos le decían. 

A:J. finali'za?' eu VIiii. Congreso, el 29, de jun:lio-• de· 19'29 ,. la 

Oonf:i!deraoi6n General de Trabajadores reiiter6 el llamado.• ro la' 

unifi~aoi6n, bajoi la consigna de frente,'1nico, que medio a!l.o: 

antes hicieran loe comunistas. A este· llamado-siguieron loe de 

ot:t:tae organ~zacionee,. unifiicándoselee algunas comci la Confede

raoi6n Sindicalista d~· Obreros y Campeeiinoe deL Estado de Pue-
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bla Y conetituy6ndose un comit6 pro unificaci6n obrero campesi

no que el 6 de enero de 1930·ineta16 sus oficinas en la ciudad 

de M6xioo. 

Durante la presidencia interina de Pascual Ortíz Rubio, 

del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932, la situa

ci6n. para la el.ase obrera, en general, fue sumamente crítica¡ 

abundaron los despiidoB, por re~justee de persona!! y se reduje

=n y depreciaron l~s salarios por eJ: gx.an incremento.que oll

s&nimron los artículos de primera nacesidad·. Esta situación 

p11ovoc6 desconcierto. a los t1'abajadores y rue bieni aprovecha

da por los dirigentes sindi'<lales oportunistas que compraron 

seguidores con< el otorgamiento de empleos. 

Mientras tanto los obreros, decepcionados. y cansados de 

seguiir siendo manipulados·, decidieron seguir a Vicente Lombar

do Toledano por considenarlo capaz de enfrentarse ª' sus ex

plotadores y al Estado. Por eu parte,. a Lombardo Toledano, con 

un orfato ex1iremadamente: desarrollado, típi~o de loe dirigen

tes sindicales oportunietae·y enterado de lw tenei6n que vi

vían loe trabajadores, no le f!Ue difícil preever la necesidad. 

que tenían de 'l y para ganarse> la conf~za.de loe obreros, 

ap;,.rent6, al: menos por un1 tiempo, ser rad'ical, para lo que ea· 

dispuso a ajuetáree, hasta donde le fue poeibl&, a eetae cir

cunetanciae y cuantas veces. tu"lt<» la· oportunidad·, afirm6 que na> 

era oomunietS> sino "sociali'Sta cient:!ficoJ• y que eiiendo·1 un re

volucionario de verdad, no,pod!e. ni luchaba por algo que fuera 

ajeno a loe valoras de la revoluoi'6n. Oon eue arirmacion~e am

biguas se gan6, por un lado, la crÍ•tica de todos aquel.loe que 

de inmediato advirtieDon el: juego que pretendía;: por o1¡ro·,. 1e 
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sirv:ieron para promocionarse políticamente al convertirse, con• 

el! tiempo·, en una eapeoie de oarta de nreeentaci6n e identida'd 

ante los obreros y campesinos, quienes artoe de· las euoiae ma

niobras que a sus espaldas y en su contra venían realizando sus 

dirigentes· y en la-. medida en que la crieis eoon6mica do 1929 

disminuí& sus efectos devastadores, se· armaron de valor y se 

dispusieron s luohar contra sus enomiigos internos. As!, para 

septiembre de 1932, la mayoría de ~os grupos obrero--0ampesiinoB 

más ooncientes, que se '.habían !'lantenido unidos despu1fo de la· 

deeintegraoi6n de la CROM y que seguían o eimpatiza~an con ~l, 

convocaron a un congreso> que se reali.z6 del 1 al 13 de marzo de 

1933, del oue.J. surgi6 la 1lamad01 11 CR011! depurada", con Lombardoo 

Toledano como SecTetario General. 

En su di:sc'urso de toma de •.poseoi6n reiter6 que la• inte

graoi6n1 de este nuevo organismo no tenía como•prop6sito altexm.r 

el orden establecido; postu16 como principios prioritarios su 

abso1'1ts independencia respect·o del Betado;:;l;a:'ªepare:ci.Sn total 

entrID la· lucha eiindical y la noliítica y entre la CROM y cual

quier partido -politioo:¡ que ningÚn individuo que ocupara cargos 

de re-preaentaai6n podría deeempefiar cargo pdblico alguno dentro 

del gobierno·1 sin la autorisaci<Sn expresa de la asamblea general 

y que esta autorb:aci6n dnicamente·· podría concederse si antes 

el gobierno)s~ comprometía a aceptar la doctrina y programa del 

6rgano sindiaal'; que el gobierno.> debía especiificar conor!'tamen

ts· el puesto que o:rrscÍ'a y el tnabaja1 a· realiizarp:· que al es

cogido se le notifioaria que el 50~ del sueldo que percibiera 

deb!'a entrega:nlo al fondo de resistencia de la· CROM; que dicho> 

el·emento, antes de -pasar .. a deeempei\ar· su cargo gubernamental, 

debía renunciar al que ocupaba dentro de la organ:l!zaai.Sn, pre·

eentando su dimis16n en blanco ein "fecha·. y con car~ote11· irre-
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la CROM' imponía. le. prohibici6n para• sus funcionarios de otorgar 

empleos a los demiíe miembros de la organiizaoi6n obrera";·26 ade

más•, plante9 una. se11_ie de demandas ª' nombre· de eue repreaenta

doe lo• que hizo pensar quo "le.nueva CROL! nao.!e. con una fuerte· y 

combativa organi2aoi~n sindical, pero era una de las muchas· que 

ya existÍa". 2~ Aparentement~ Lombardo Toledano> presente.be. un; 

pro·grama de acoi6n sumamente radical pero en realidad "expresa 

be. s6lamente,. viejo-e anhelos de la clase obrera mexicane. con 

viejas pe.labras que, de pronto, en toda su senoi:Llez, se reves

tían de una fueJTza tei&rica· quec hacía tamble.r he.ata loe cimien

tos del orden eetableoido". 28 

Para abn1· de l!9B3 J:a Confederaci6n Sindicalista Unitaria 

de· !léxico (..CSUM)·, argumentando que alJ no haber en el pa!is e.ut&n

ticoe partidos oi~íticos era necesario dirigirse a todas le.e or

ni.zaoiones sindicales y proponerlee la formacii6n de un frente 

único, como base· para la construcoi6n de una plataforma de reL~ 

vindicacionee concretas, pretendi6,crear un solo frente· obrero 

campesino• que tuviera como·, fin defender con efioaaia· los inte

reses ·de loe trabe.jadofes. A su invitaci6n•raspondieron varias 

organi"zaoionee como• el sindioarto ferrooarri·lero, el electricis

ta, la Confedenaci6n Sindical del Distrito Jederal, la Confede

raci6n Sindioalia;tia; de Obreros y Campesinos dei Eetadll. de· Pue

ble' y la Oonfederaai6n general de Trabajadores. 

La inioiia~iiva. presentada por la Conf ederaoi6n Sindicalis

ta Unitaria da; México1 fue disautida en los me.sea- de ;juli:o y 

agosto de 1933; al ser aprobada, se cre6 le. Confederaci6n Na-· 

ciona1· del Prente· Unico para aglutinar al sindicalismo disper

so, con la i"ntensi6n de formal? el Canse.jo Nacional de Trabaja

dores·. En estas maniobras la· CROM no. -partioip6 ni fi'rm6 el 



pacto ·pretextando ya haberse comprometido com el Comité Organi

zadro del Congreso Nacional de Unificación Obrero-campesino, a 

efectuarse del. 26 al 31 d.e octubre de· 1933, del que surgió la -

Cofederaci.Sn General de Obreros y Camuesinos de México (.CGOCAI) • 

con Lombardo Toledano como Secretario•Gener.al, quien permaneció 

en ese puesto dos afioe tres meses, tiempo que tuvo de vida la 

organización, hasta· que se fundó la Confederación de Trabajado

res de México (CTM). 

Em el Congreso constitutivo de la· CGOCM·, reali:zado en el 

teatro Abreu· de la. r.iude.d de México, Vicente Lombardo Toledano·. 

en un eetridexrl;e discurso, indicó que loe métodos de acción, no' 

políticos que la reci>én creada• orgaritización iba a adoptar, esta

rían apoyados• en la acción directa, entendida ésta como la nm

admiaión de intermediarios en loe conf.lictos obrero-patronales. 

Mes y medio después de> estas deo-laraciones, en diciembre de 

1933 1 loe obreros y CllJll'\'leeinoe agrupados en torno a la recién• 

oreada< confederao-ión llevanom a cabo ~andes manifestaciones y 

mítines en toda laReu~blica, para moetnar que eran la organi;,. 

zaoión mayoritartia; con esto se pretendía d..,. un nuevo impulso' 

a las· luchas reivindicBct'orias de:l. moviaieILto•obrero en general 

Se ha dicho y con razón, que no> hay carrera políiti·oo-mfili.,_ 

tar más afortunada que· la"de Lázaro Cárdenas del Río. Juzgue 

usted si no:· ee· una d. las fuenzas revolucionarias del general 

GU:iilermo Garcr!a J\:ragón el 3 de julio de 1913 quien lo nombra, 

por el hecho d~ saber escribir, su asietente•pereonal con:el 

grado de Capitán llegundo, "eim derecho a partici']Jar en loe com

bates y dedicarse a redactar cartas, partes y demás papeles re

queridos por el. general"; 29' dos meses m.áe tarde-, cuando las 

fuerzas.a que pertenece son derrotadas y obligadas a remonta~se 



a le. serranía. guerrerenee, abandona. al general Arag6n y ee incor

pore·, el 13 de septiembre de 1913, e lee tropas del coronel Ce

nobio Moreno, con quien participa en doe acciones arme.de.e. En 

la segunda, tre..e la derxmta en el desfiladero "de Arucha11·, pone 

fin e la segunda etapa· de eu carnera revolucionaria. ":Anduvo de 

le ceca a le meca antes de•volver e Jiquilpa.n donde había orden 

de apr~hensi6n contra .S1. De J•iquilpe.n eali6 hecho la moahe. con 

eu asistente ••• y fue ·a esconderse a le capital de Je.lieao'",30· 

a donde 1leg6 a principios de· 1914;· deepu&e de alg.in -tiempo 

coneigui~ un empleo de acomodador de botellas en la cervecer:!a 

"La Perla", ganando 75 centavo e diarios. Dura en al trabe.jm mle 

o menos dos mesen y regresa a BU tierra "donde ee mantuvo·= esco12-

dido;liMrem& mee y medio. A' mediados de junio· de 1914 decidi6 
0 jueree el todo por el todo y ealin· a la luz del día•". 31 Be he

cho prisionero de inme~ie.to y cuando era conduaido a le prefea

tura eeaapa· de sus captores, engaf1&ndoles; se me.ntienw pr&fugo 

3 d!ae m~e. El 19 del mismo mee llegs a Jil.quilpan el general 

Joet!i lile.ría; libarra ante. quien se preawnta• a ofrecer eue eervi•<:' 

ai()·er el no: encontrar lo que deseaba se incorpora. como· ofi·cml 

del Estado Mayor del general Zufiiga con, quien parte y arXtibe. a 

la oiud·aa de 14.!ixioo, a meáiedos de agosto de 193.4:. Cuando-> Vic

toriano Huerta ya había deje.ro el' pode:n· y lloe conetituoione.lie

ta..-. vencedores· ee hallaban "tranquilamente" inste.lados, engolo.

sine.dos por ln vi<itonia sobre·· eu•1 enemiga. :pero env.ueltos en una 

lucha interna por le hegemonía del poder, el' capitán Cárdenas, 

se lee une-y "al frente: de 80Jhombres participa- en v.anioa.tiro

teos contra; los zapatiete.8' en l:os pu&blec:L'tos del Distrito l!'ed&

ra:r11. 32 En reoompensa por di<lhe.s aoc:l:ones "revolucioe.rie.s" ,. "el 
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19 de septiembre recibe el nombramiento de Mayor y luego el Co

ronel encargado del deta11 d"e1 22 regimiento de caba1ler!a11 • 
33 

Al formar parte de 1oe 4 1 000• efectivos enviados por O~re

g6n desde li!.&xico, para que ayudara a El!ae Callee a resistir el 

sitio que en Agua Prieta, Son.,. le ten!an los v:11];1stas encabe

zados por el general y gobernador del Eetado, Jos& Mar!a Mayto-. 

rene,. es cuando·> conoce al padrino que lo llevaría. a esca1ar las 

m"-ximas alturas, tanto en lo' militar como en lo político·. La 

noche• del 27 de marzo> de 1915 e1· ya teni'.ente coronel, dtr 20: 

elfos .de edad, encuentra el amor Mpaterno'I' del futuro. jefe mdxi.'

mo, quiell"•lO nombra jefe del regimiento 22 y 23 fusionados; pos

teriormente.lo recomienda con la euperioridad para que le o:tor::i: 

guem el grado de coronel. 

Terminado el ei.'tio a princiipioe de 1916, ante el rumor de 
------------------

que tropas ~norteamericanas se disponían a cl'Uzar la frontera, 

el coronel C!Írdenas solicita, aunque no la obtiene, su baja del 

ej&raito. Calles lo retiene y en febrero de 1917 lo env!a, bajo 

el.mándo del genera1 Gu~llermo1Chdvez, a combatir a los nat:li

vos yaquis,~ siarpatiize.ntes de V'1'lla·,. que no aceptaban ser despo>

jados de sus tierras. se.dice que· a la muerte de su jefe, Cár

denas asumtl" el mando y luchando. colrllre; loe Y,illl<flill .. '.oonsigue· "las 

famas. de decidido, cauto• e i~oanzabl:e"'• 34 . 

Creyendo que combatir con ventaja·,11!' seguiría redituando> -

·dividendos, pide ser enviado a eu estado a combatir forajidos 

pero no le va muy bien. ~in embargo sabedores sus superiores de 

que en esos combates· es donde· mejor. funciona, 1o·env!an a V'era

cruz a combatir e. las "guardias blancas" de 1ae compe.i'!íae pe

trolera.e. A11! se encuentra cuendo ea proclame.do. el Ple.rr. de 



de Agua Prieta contra el gobierno de Carranza. Fiel a los revolu

cionarios sonorenses apoya el plan y cuandoiCarranza hu!a hacia 

Veracruz "Cil:rdenas estuv.o a punto de intercepter;!.e ·la :fuga ••• 

se le adelant6 Rodol:fo Herrero, quien1asesin6 a Carranza. A po

co aridar, se tcpS con el asesina', lo arrest.S y lo·· condujo a M.Íxi.

oo". 35 En reoonpenea, Adolfo de la Huerta, ya corno presidente· 

interino, le otorga el grado de general brigadier y lo designa 

ooinandante de la zona idlitar y gollernador interino de Miohoa

oán, lo que le dá la posibilidad de convocar a elecoiones y de 

heoho, designar.·al ganador, que resu1t6 oer el general Francis

co Joe.S Ji!.S.;jica. 

A'.l dejar.· el ejecutivo estatal eigui6 fungiendo corno coman

dante de diversas zonas milite.res ha<1t11 que ObregcSn, conooi"6n

do1o como· l:o oo;noofu y S' sabiendas de que aer:!a derrotado, lo 

env!a de carnada para distraer l.as fuerzas del general Estrada, 

it"temtrae que .Sl y sus, hombres preparaban eJ. verdadero ataque. 

Cárdenae, infringiendo 6rdenee, se enfrenta al general Rafael 

Buelna, "l!.onedita de oro", en Hue;Jotitldn, Jal. y como lo hab!a 

previsto Obregdn, es derrotado, herido y tornado prisionero pero 

" contra la costumbre de aquella.e guerras, el venceder en vez 

de rematarlo lo condujo. a un hospi"tal de G\ladalajara"3G devol

vi:éndolc posteriormente a las fuerzae obreg~~stas. 

Es -por esto que Victoriano Anguieno Equ;thua a:f irma <¡ue Lá
zaro ci{rdenae del R!o, "'• •• antes ·de contar com el poder político 

no se hab!a distinguido en una sola de las actividades civiliza

das del hombre". 37 

S~ en lo, militar eu carrera hab!a aido mete6ri"ca y hab!a 

teni"do el a-poyo, de El!as Callee, en lo·pol!tico eu ascenso tam-
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bién se lo debi6 a él, comenzando por su gubernatura constitu

cional., aunque hb!a sido una convenci6n de partidos políticos. 

los aue, reunidos en la caDi·tal del Estado, hab!an decidido su 

candidatura. 

Como gobernador constitucional. inici6 su " ••• acción meaiá

~ica redencionistR · sin planea ni objetivos seriamente eatable

cidos038 ya que si bien ea cierto que reparti6 tierras y dio 

algún poder a los diri~entes de la Oonf ederaci6n Revolucionaria 

Michoacana del Trabajo (CRMT). también es cierto que sujetó. a 

todos l.os trabajadores a este 6r"8nO sindical; además, se afir

ma que s6lamente cumplía y se ajustaba "al plan de Calles en la 

hechura de obras de irrigaci6n y drenaje, trazado de carreteras 

y en la camoaña deefanatizante". 33 Al concluir su ejercicio 

constitucional. como .gobernador y al entregar el cargo al gene

ral Beni~o Serrato, de tendencia conoervadora, los michoacanos 

se preguntaron si cárdenas lo hab!a hecho para que su obra fue

ra iinica y distinta o porque " ••• ¿Cree acaso animar as! la tor

menta social oue ha desatado con su ool!tica revolucionaria? o. 

¿teme aue su estrella pueda apagarse si insiste en seguir cami

nando en sentido opuesto del. cada vez más conservador 'jefe má

ximo•0?40 

Después de haber entregado el mando del Estado muchos ?en

~aror~ aue hz.bí~ finalizado su carrera oolítica y "hasta se co

rri& el rumor de que Calles cul.paba a eu ahijado de haber sumi

do a Michoacán en el desastre econ6mico y en la turbul.encia so

cial041 uero irónicamente fueron de nuevo los callistas quienes 

inventaron su candidatura a la presi•lencia de la Reoública, 

una candidatura fundada Ú~icamente en la conocida y prego

nada fidelidad de O~rdenae", 4210 aue no imPid16 aue el. candida-
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to desde antes de aell!llir el poder y sin dejar de simular ._el· 

oáril!.o,qull eent!a t>or ea>;Je;t'e _máxillloi ee púsiei:a a ganar adep-

tos. .-: .. 
Loe cardenistae, conscientes del "error" de Callee, se 

dispusieron a aprovechar ln coyuntura. En principio, obligados 

por las circunstancias, oxibieron como sefiuelo para atraerse a 

los trabajadores un reformismo controlado por elJ.os mismos, 

máe acorde con las necesidades y realidad del momento. Usaron 

la combatividad política de obreros para colocarlos luego bajo 

el control de la burocracia estatal; lograrlo .. requirio la con

currencia de varios factores pero ein1dudn el más im9ortante 

fue la modalidad de la política populista que confundi& a la 

mayoría de la pob1aci:6n que, ante su imposibilidad de entender 

momentáneamente lo que estaba ocurriendo y ante loe insistentes 

llamados de unificaci&n de fuerzas, aceptaron someterse.a la 

~gida del Estado, que decía buscaba impedir las pugnas intergre

miales y equiiibrar las fuerzas de loe distintos sectores como 

"única" posibilidad para que ésto!' no finalizaran destruy6ndoee 

loe unos oon los otros. 

Así, por medio de El Nacional, &rgano difusor de la ideo

logía del Partido Nacional RevoJ.ucionario (PNR)-, ini-ci:aron eu 

oampafia orientada a la reunificaci&n de loe trabajadores. Para 

formar la cámara Nacional del Trabajo· convocaron a un congreso 

que dio inicio el 22 de enero de 1934, con la presencia del 

aún candidato a la presidencia de la Repdb1ica, Lázaro Cárdenas, 

y de Plutarco El!ae Callea, El proyecto fracae& al estallarles 

ne las manos antes de concretizarse, cuando· llegada la hora de 

repartir los puestos directivos, Alfredo Pérez Medina y eu cole-
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ga Luis Araiza, po1arizsron les fuerzas en pugne y la pretendi

da Cámara Nsoionsl sslt6 hecha trizas. Este era preci'eamente el 

rumbo, que debían tomar las coses, para hacer sentir s 1oe tra

bajadores como necesaria la tutela del gobierno.para "defender" 

sus derechos se requería primero, segiin sus agentes, de 1s 

cresci6n de una nueva organización manejada desde luego por in

condioiona1ee, ye que de otra manera no· podrían mani¡iularl'a de 

acuerdo s sus in·teresee de grupo. 

Nó es de extrafisree entonces que 1a prob1emátics 1abórai· 

atizada un poco por Lombardo y promovida por el mismo gobierno·, 

continuara manifestándose a través de 1a agudización de numero

sos conf1ictoe 1abora1es, a grado tal, que el mismo dís en que 

Cárdenas asumió le presidencia, e1 diario Exce1sior lanzó un 

ll'e.msdo a los obreros, i'nvitándo1os a guardar orden; al mismo: 

tiempo, acusó a las juntas de conciliación y arbitraje de 1ega-

1izar y fomentar las hue1gas. Cárdenas, para ganar el tiempo. 

que le permitiera fortalecer su gobierno, desvió la lucha anti

crericel heredada hacia 1a 1ucha eocioeconómica, con lo que 

evitó verse lanzado a una pugna re1igiosa y posib1emente-. a la 

escisión naciona1. En un primer momento se vio ob1igado a otor

gar ciertas concesiones.y cuantas veces pudo aprovech6 1a cca

oión para so1idarizarse conoe1 movimiento obrero. O~ros aconte~ 

ci.mientos se sucedieronirápidsmente· en ~1.p1ano social, econó

mico· y religioso. En este ,U timo los "camisas rojas" realiza

ron constantes ataques armados y manifestaciones que, en un 

corto periodo, dejaron un saldo rojo bastante considerable. 

La situaci6n fue evidentemente seria pero estando prevista, 

C!rdenas se mantuvo firme. En ·;anto, instrumentaba lo necesa-

rio para una nueva actuación. Segiin Anguianc, al agudizarse la 
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combatividad dé la clase trabajadora, Cárdenas. piñi6 al ;jefe má

ximo que declarase no estar de acuerdo con la actitud de loa 

obreros, a lo que Calles aocedi6 pero sin calibrar que era une 

trampa de su protegido para consolidar eu r&gimen. 

El 12 de ;junio de 1935, desde la ciudad de Cuernavaca Mor. 

y ante un grupo•de supuestos seguidores, Plutarco Elíae Callee 

dijo no estar d" acuerdo con la o:i::Leilltaci6n que· se daba ar go

bie:cnoi y que de eer necesario sabotearía las proximae eleccio~ 

nea para gobernadores y que dividiría al Partido Nacional Hevo.

luoionario en 2 facciones: callistas y cardenietae. Las decla

raciones de Callee van a ser desautorizadas por el presidente y 

en contraposici6n, ~ate, se declarará totalmente de acuerdo oon 

las acciones de loe obreros. Por otra parte, tales. declaracio

nes fueron interpretada por loe seguidores de· Cárdenas como un 

aviso previo al derrocamiento o a la sumisi:6n del president'er 

sin embe.:t'go, como> ya era esperado el momento, tan pronto se 

dieron éstas, el sector obrero, a través de sus dirigentes, se 

pronunoi6 en contra y realiz6 enormes manifestaciones de apoyo" 

al r~gimen. Acto seguido, las diistintas organizaciones obreras, 

campesinas y de otra índole, por iniciativa.· del Partido' Comu

nista Mexicano, acordaron haoer a un lado· eue di~erenoias y 

coordinar su actividad hacia la formaci6n de un solo grupa.> com

pacto, en apoyo•al gobierno, com0>condioi6n neceear±a para de

fender sus derechos y librar al país de la posible implantac:L.,. 

6n de un régimen fascista. 

A~ unirse loe diversos sectores y dar su apoyo al grupo 

gobernante, crearon el pacto de solidarid.ad, que otorg6 al go~ 

bierno las máximas ventajas porque además de anular a los ca

llistas y consolidar al cardenismcn, f·,ee conv.:lirti6·.• en un catal:!i-
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zador de los movimientos que: venían' efectuando las diversas 

fuerzas convergentes_, E·l mencionado pact'o no1 sólamente llevó a 

movilizar enormes contingentes con claros visea· polÍticos atno1 

que se constituyó en el más firme eoetén de Cárdenas y fue fun

damental para que hiciera frente a todos loe retos aociopolíti

cos y lograra B\lB metas. Este respaldo· fUe ratificado el 13 de 

diciembre· de 1935 cuando Callea regresó a M6xico, procedente 

de San Diego Cal., ·en ·.compe.fiía de Luis Napoleón !Aorones. Las 

diferentes organizaciones soci·a1ee reeli•rnroli'· grandes manifes

taciones exigiendo la expulsión del "jefe Máximo"' y ele JJorones. 

Toda la movilización en torno a la presencia de Calles culminó 

el 22 de diciembre de este misma; con una impresionante manifes

tación en la ciudad de Méxica', en la que marcharon al frente 

los elementos de la nueva mafia laboral, encabezados por Vicen

te Lombardo Toledano,, Pidel Velázquez y Fernando Amilpa, entr~ 

otros; las manifestaciones tambi~n fueron aprovechadas por cá~

denas para hacer una depuración del gabinete presidencial y 

desconocer los poderes de loe eetadoe de Guanajuato ,. SineJ.oa y 

Durango. 

Pese a todo lo anterior, Calles abandonó el país, rumbo a 

Texas, hasta el 10· de abri1. de 1936., accmpai'lado.- de ldelchor Or-

tega y de Morones. 

Logrado eu l)ropóeito, se· con~tiÓ en el "Presidente, que 

todo·. lo resolvía con promeeae". 4·3 Comdn fue escuchar, al :fina

lizar cada una de aua w:IJl!i tse a lae fábricas::· ya lo saben .lllU"'': ". 

chacllos si se· si·enten o.'primidoe- recuerden, y~ soy el. amigo• de 

loe ol!reros". 44 El resultado de la demagogi'B. na· se hizo espe

rar y pronto ae consolidó como, prototipo de líder populista y 

cuando así l.e convino" utilizó incluso1 un lenguajec "aocialis-



ta" pero al mismo·. tiempo; ev.itá> tener relaciones con. todo tipo 

de movimientos internacionales con orientao.i6n socialiista; se 

mantuv:o, por el contrario, lo m~s distante posible. de ellos 

aWi y cuando no dej6 de describir al sistema econ6mico, sociial 

y político mexicano como, injustos,. condenando al capitalism0>y 

a~ :lmperialiemo,, postura que s6lo fue una manipulaci6n políti

ca. Sin embargo, este estilo de hacer polítiea, unido> a su ca-

'riema, inf.luy6 en gran medida para que el proletarie.doo acepta

ra la alianza con las dem~s clases socialea,, inclueoi con la 

burguesía, porque al hacerlo crey6 ingenuamente que en realidad 

estaba contribuyendo' al: forje.miento de• un nacionalismo• político 

econ6mico independi'ente y en beneficiioodé toda la poblaci6n. 

Oon esa idea en mente, loe trabajadores aceptaron la coalici6n 

de clases en loe términos propuestos, por loe cardenistaa• 

Acceder a tal punto requiri;S consolidar la ideología lla

mada "armonía entre J.ae clases" o ºpaz eociaJ.tt .:ta- que, al sur

tir loe efectos esperados, logr6 que la poblaci6n se unificara 

bajo las banderas del nacionalismo econ6mico,. de la devoluci6n 

al pueblo, de las reformas iin:stitucio;.alee y del· desarrollismo• 

Cárdenas cont6• también, para concl:uir este proyecto insti

tucionalimador, con el eometi'mientmdel ejército, con la reoupe-

raoi6n de la.economía nacional y mundial y con el robustecimien

to tanto de la pequeBa como> de la gran burguesía internas. 

Ooncluída· la pugoa por· la hegemonía en el poder feneci6 de 

hecho1 el llamado pacto de solidaridad· ya que el régimen, logra

dos sus fines, de :Lnmediato indioá~ por conducto de su m!Íximo> 

~epresentante, que s6lamente el Estado tendría la facultad de 

decidir lo que los ciudadanos comunes debían o no hacer. 
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As! los- revol.ucionarios "vencedores", desde un principio>, 

dejaron1bien claro cual. era eu objetivo1final: usar las bande-

rae sociales, que habían enarbolado commmedioa manipulativoe, 

para satisfacer sus ambiciones personales y de poder, consta

tándose une vez más que •La manipuleci6n ea también un instru

mento de oonqu1sta"45 necesariia a los sen.toree dominrurl:ee pa

ra sabotear loe verdaderoe eafuerzoe organizativos.del.a clase 

trabajadora, lo que hace que las masas, al emerger, tengan e6-

lo dos posib:lilidades: •o- son manipuladas por las él:Ltee a fin 

de mantener su dominio.o se organizan verdaderamente para lo

grar su liberao16n"46'1o:primero fue lo que eucedi6 durante ell 

régimen de Lázaro Cárdenas· del. R!o. 

Por esta raz6n loe obreros -inmersos- en el fen6meno1 tipi

oo del paso de la,· sociedad tradicionall tarcaica 01 rural).- a le. 

eo-oiedad moderna Curba.">a industrial.)~ al. :hgual que los campe

sinos _y otros eectoree.eocialea·: que bab!an despertado de eu ma.i: :\ 

rasm0>, fueron1nuevamente· convertidos en meros espectadores, en 

masas "pasivas div:ididas·.y por el."lo en masas· ena~enadas'", 47 an

te su fal'lia de conci'enoii& y gracias e],;;_ eficaz funcionamien:tm 

de las tácticas demag6gicae puestae en práctica. 

Loe instrumentos utilizados· por l"os nuevos ~resoree -amén 

de desarrol:lar los medios nn!:11 variados, iin~luyendo.- la violenciia 

en sus distintas modalidades,. el: aseeinato: y las forma11 as:listen

oie.listae-,. jugaron:: un papel iinportant!ctmo1 y de primer orden,. 

deevia¡i.dmla soluc~6n1eatiefactoria de loe problemas que ago

biaban a los o:breroe e impi~iéadoles concientizaree, sabedores 

de que si tal. cosa ocurr!a, "sil las maeae asociaban su emerei6n, 

o su presencia en el proceeo•biat6rioo:\ un penae:D cr!tico7 so

bre eete o sobre su realidad, su amenaza se"4B babr!a converti

do en un nuevo movbniento armado. Bien: enterados• loe enemigos 
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der pueblo trataron, por todos los medios a su disposictón, de 

inculcarle" el apetito burgu&s por el &xito personal, ya fuera 

directamente o·, a traBv&B áel liderazgo·, populieta que sirvi.:6 de 

intermediario entre la oligarqu!a y las clases populares. 

Eata fue la pri'noilpa1 razón que hb:o• que el populi·smo1 ina

gurado1.y puesto en práotica por· Cáitdena", idnolÓgicamente se 

caracterizara por !'una ret6rica. dirigida contra el. o los grupos 

de poder hegemónicos y el sistema. vigente, definidos ambos en 

general de una manera vaga y con un lengua.je· que no se·refer!a 

a l.os mismos· en tGrminos de una expl.!cita lucha· de clase""• 491 

As!, a:t. r'gimen cardenista le habr!a de tocar la suerte de 

ser el. abanderadd'..(Í!,iil populismo' y en la medida en que sól.o se 

sirvió de las masas y nen luchó verdaderamente por liberarlas,. 

apareció como un "anfibio", viiviendo tanto en la tierra como en 

el. agua y de muy poco 01 casi nada sirvió a la organización po

pular, a la causa verdaderamente revol.ucionariia. 



N O:T AS 

1.- PBEIRB·; Pau1o:• Pedagog!a dail. oprimido" M6xico> Edit, Sig1o 
XXD, 19&1; P• 188. 

82 

2.- anARK·, Mar;!orie Ruth. La organizao::i.Sn obre11a· en !ll&xico:i. ll&xico, 
Edit. Era, 1984•; P• 12. 

3.- B!$1 fl¡¡, 12. 

4.-· !S.:..;~ 'Po 13. 

5.- Lbid'em,; 

6.-. !!!!SI 'P• 16, 

7,- Ibid'llllla 

8.- Ibid, 

9.-~1 'P• 26. 

10.-.me11t1 1'• 28. 

11.- .!nLl p. 29l. 

12,- .!nLI 1'· 52. 

13.- ~; 1'•. 43. 

14.- Y.:,.; 'Po 55. 

15,.,.- Ibid•m 

16.-~, 1'• 68. 

l.7.--~· 

18.- RUIZ, Ram6n Eduardo. !llthico• 1920-1958. El. reto d•F 1a -oobreza y 
,del anal~abetismo. !ll&xia.o> Pondo de Cu1tura Econ.Snri.oa; 1977; 
'P• 37. 



N O T A ~ 

20o- YRDIN, 'Tzvf. ldelog!a y nraxiaJnol!tica de !Azaro O~rdenáso 
M&xiao, Edit, Siglo XXI, l9B7; '!lo l7o 

2lo- ~o 

24,_: ldem¡ 'Po 18, 

25,- OORDOVA, Arnaldoo En una 'poca da crisis, M&xico, Edit, Sig~ 
glo XXI-UNAM, Instituto da Investigaciones Sociales, 19Bl¡ 
:p, 45"o 

26.- ~' '!l• 155. 

270- llit p. 157. 

20.- Id.; 'P• 163. 

290- GONZALEZ, Luis, Los art!fices del cardeniemo, M&xico, El Cole
gio d• M&xico, 1981¡: 'P• 204,, 

30,- lbidem, 

31.- Idem¡ 'P• 206, 

32.- ~' 'Po 208, 

330• ~-

340• il!!al 1'• 214. 

350- llil ,,, 217. 

36.- llil "P• 219. 

37,- ANGUIANO.'..EQUIHUA, V:l.ctoriano. Úzaro C~rienaa,_su feudo y la 
Eol!tice nacional. M&xico, Edit. Referencias, 1989¡ p. 13. 

38,- ldem; '!lo 304, 



NO'TAS 

39.- GONZA'iúEZ, Luis. Op. cit.; p. 226. 

40•- ~; P• 229> 

41.- ~· 

42.- ANGUIANO' EQUlIBUA, victoriano. Op. cit.¡ p. 9. 

4\3.- ~l: P• 10:, 

44.-~. 

45.- FREIRE, Paulo. op. cit.;· P• 190• 

46.- ~; P• 177. 

47.- ~; p. 189. 

84 

48.- XAllNI', Octavio. La formaci.Sn del estado populista en Attulrioa 
Latina. M6xico, Edit. Era, 1975; P• 42. 



85 

4. CREACION Y PUNCION DE LA CONPEDERACION DE TRABAJAJ)ORES DE ME
XICO:. 

Cuantoimás se hable de la necesidad 
de· reformas, de la ascensilSn del puebJ:o• 
al! poder en términos· muchas v.eceo emocio
nales. y despreciando tota·lmente la vi<gen
cie. del poder de las &li'tea ••• mi!:s se ar
maran eaae .S!:litea 11.i.rraci·onalmente!" para 
defensa. 'de eu privilegios inaut.Sntiooa,. · 
más se congregaráni en torno a sus. intere-
ses de gzrupo. ¡' 

Paulo,Preire 

En todo tiempo y en tod~ sooiedad, el mejoramiento socioe

con6mioo es una necesidad apremiante para. las clases mayorita- · 

rias. "Deber esencial es, por lo mismo, para todo gobienno como 

6rgano regulador de la acci6n colectiva., no s6lo permitir sino 

estimular el progreso de las masas 11•
2 ya; que el adelanto de una· 

sociedad se mide por el niv~l medi01de bienestar de sus habitsn

taa y no por loe demeg6gicoe y altieonantes>dieoursoa. de pseudo

pol:!ticoa y demagdgoe profesio~les,. porque' ellos no. mitigan e1 

.hambre, no curan las enfermedades ni mucho menos crean coneóien

cia;. de clase.• en los trabajadores y en eue familias¡ tampoooJ se 

mide por el excesivo poder acumulado en las•msnos de unos cuan

tos. Por tales. motivos" el gobe:rmant"' que por incapacid~, des

conocimiento o negli'gencis.1eve;da tU olvide la· ineludible· obliga:

ción que tiene para eus gobernados y en nombre· de un progresen 

loe manipule, pierde su legitimidad: y la rsz6n: de ser ante su 

pueblo; este· pueblo que ha eido mediatizado por convenir as{ a 

las autoridades y funcionarios, cuyo poder han obtenido gracias 
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a que es el mayor aportador de sacrificios de esfuerzos, de con

tingentes en mítines en pro del sistema, de v.otos en el teatro 

electorero; este pueblo que ha sido hacedor de fortunas para be

neficio de unos ~uantoa. 0 vivoa" eo·tambi~n, ird'nicamente, el ol

vid.ado de Dios, el condenado de la tierra., el no> revolucionario 

y en muchas ocasiones, el "inconsciente" otorgador de 1a legali

dad de lae injueticiRB cometidas en eu contra por eua gobernan

tes. 

M&xico, en 1919, segiin Jorge Vera Estafiol, era uno· de loe·. 

centros de atraoci6n mundial de los intelectuales progresistas. 

Por desgracia loe avances que pudieron• haberse legrado.- se vie,.. 

ron frenados debido, en parte, a que los "reacionarioe", desde 

el momento> mismo en que· advirtieron la importancia combativa de 

loe trabajadores, iini'ciaron 1a penetraci6n en el seno• de sus 

organizaciones e iinpueieron en 1os organismos sindicales una 

ideología y une práctica, que finalmente los 11ev6 a olvidarse: 

de eu actividad política, a perd·en loe pocos logros conseguidos 

con enormes sacrificios, a ser maniatados de manera más efeoti•· 

VE<-1 a convertirse· en ap~ndicee de• la política gubernamental; 

loe hizo simples "marionetas", primero de la lucha que los re

volucionarios llevaron a cabo contra' loe terratenientes y el 

:limperialiemo, luego pretendiendo que fueran sostén y pilares de 

las tareas "constructivas",· de la dominaci<Sm política, del man

tenimiento de un sistema antidemocrático y excluyente que uni

camente benefici6 y sigue.· beneficiando' a unos pocoe. He aquí 

alguna de las causas por las que 1oe trabajadoree se encuentran 

aúnien un estado lastimoso de sumisi6n, producto de le ennjena

ci6n brutal y sietemática ejercida· en forma. eficaz y permanente 



87 

por loe gobiernos, que bajo uno' u otro pretexto, les han negadet· 

hasta sus más elementales derechos -instruirse, alimentarse, 

tener·una vivienda decorosa y digna, ejercer libremente sus de

rechos políticos- pero haciendo recaer sobre ellos el peso de 

la ineptitud y el pago ~e loe errores y deshonestidades de fun

cionarios, de. servidores públicos y de representantes eindica-

1·es. 

AI &xito de estas actitudes reaccionarias contribuyeron 

teorías y prácticas reformistas que apartaron e la clase obrera 

de la combatividad política, reduciendo sus tareas a luchar 

únicamente por mejores· económicas inmediatas¡ permitieron, al 

miemOJtiempo, que loa pequefioa burgueses se posesionaran de lee 

direcciones· sindicales por medio de la imposición de dirigen

tes "che.rros•. Esto no solamente disminuyó la potenoialided re

VDlucionaría del sindioaliamo sino que terminó por anularle., 

porque al multiplicar el Estado sus aparatos ideol6gioo-repre

aivos impidió el despliegue de las organizaciones obreras, aun

que debe reconocerse que en parte fue producto de la incapaci

dad de los .trabajadores para entender lo que e ataba sucediendo, 

para exigir a sus representantee el estricto cumplimiento de 

sus funciones, para reconocer a sus verdaderos enemigos, los 

que siempre· se han opuesto a que los obreros se ooncientizen y 

sean capacee de dejar su paaL'ifidad e in.diferencia, que recobren 

su dignidad de seres pensantes, que luchen por su causa común, 

que se organicen y unifiquen, librea de lacayos oficialistas, 

arrojando a estos parásitos sociales de las organizaciones la

borales. 

Se dijo con,anterioridad que el general Lázaro Cárdenas 

del Río fue un hombro· con; demasiada. suerte pero cabe recordar 
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que su buena estrelle empezó a brillar con más intensidad cuan

do a discreción, en la Convención de Aguaecalientee, dejó a lee 

fuerzas villietae y se fucorpor6 al e·jé'rcito conetitucionalie

ta;· que despuee de cierto tiempo, siendo gobernador de su Esta

do natal, inició su politicB> corporativizadora t!Bra manipular a 

la fuerza laooral; que luego, como candidato oficial a la pre-· 

eidencia de la Rep~blioe, desde su campal'!."' electoral, empez6 a 

invitar a las diferentes organizaciones de trabajadores a llite

graree en un solo 6rgano, llamado el que loe "diisidentes" de la 

corrupta y desintegrada; Confederaci6n Regional de Obreros Mexi

canos (CROJi1)., lidereadoe por Vicente Lombardo Toledano, respon

dieron iniciándose le promoción,, junto con otras organizaci6nee,. 

para formar el Comit& de Defensa Praletaria, antecedente de la 

Confederación de Trabajadores de '111.!xioo (CTJ!.)'., 

Obviamente, el Comit.! Nacional de Défenea Proletaria, para 

001wertiree en la fuerza mejor organizad.a, en la más represen

tativa, combativa y ,exper.iJl!e.r.!..ada del morn:ento ·en la· lucha sindi

cal, que sentara las "bases del movimiento obrero por medio del 

acercamiento entr.,, los representantes de las fuerzas que' lo com

pon!antt3 y p~ra que se enfrentaran a los que se opan{an a la po

lítica populista del general Cárdenas, tuvo primero que articu

lar un a:mplio frente que le permitiera, medianta el uso de huel

gas, paros y grandes manifestaciones, ejercer la presión sufi

ciente para solucionar, en pro de loe trabajadores, varios con

flictos oorero patronales e intergremiales. 

Una vez ownplida eu misión, el Comit&, producto de un 

acuerdo temporal, publicó la· convocatoria para el Congreso de 

Unificac16n Obrera.y Campesinll', a celebrarse del 21 el 24 de 



febrera de 1936 en la Arena Nacional de la ciudad de México, 

ubicada en la calle de ~turbe 19. El presidente del congreso 

fue el líder ferrocarriil.ero Juan1Gutiérrez. Lae princ:!Jpalee· 

confederaoiones existentee1· Cámara Nacional del Trabajo, Ccmfe

raoi6n Sindicalista Unitaria de México y Confederaci6n General. 

de Obreros y Campesinos de México, integrantes del citado Co~D

té, se disolvieron, para pasar a formar.' parte del nuevo 6rgano 

laboral que surgi6 de este congreeo1· la Confederaci6n de Tra

bajadores de L!bico (.CTL!) .• 

En el congreso ee diecuti6 la problem~tica laboral: hace~· 

efectivos el salario mínimo, lae huelgae y loe contra.tos col«c

tivoer la solidaridad que. debía. imperar entre las organizacio

nes miembros de la nueva oonfedereai6n; la total autonomía que 

cad~ una deb!a tener para decidir curuido y c6mo llevar e. cabo 

un movimiento huelguístico. Loe planteamientos quedaron1en un 

pliego petitorio y se obtuvo del grupo gobernante, aunque por 

muy poco tiempo, respeto al derecho de huelga, apoyo a la lu

cha contra los sindica.tos blancos, respaldo a la aplicaci6n de 

la cladsuJ.a de excluei6n a las organizaciones no sujetas a los 

lineamientos marcados por la CTl4, la promesa de que los laudos 

arbitrales en los conflicto·e laborales siempre lee eer!an favo

rables, la eeguri'dad de le. tituJ.aridad en los contratos colecti

vos y en general, el apoyooa todas las actividades de la nueve. 

orgeni.zaci6n. 

Al pasar al nombramiento del Comité Ejecutivo, Vicente Lom

bardo Toledano, apoyado por la Confederaci6n General de Obreros 

y Campesinos de México, concretamente por loe eindioatoe de ci

nematografistas y de azucareros y -pox· algunos grupos de profeso-
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rea,. fue electo Secretario General, El dirigente ferrocarrile·ro 

Juan Gutiérrez,. qued6 como Secretario• de Trabajo y Conflictos y 

Carlos; Samaniego, del Sindicato blinero, fue el secretario de 

fi'nanazae; ambos, sin ob·jeci6n. Um puesto que si :f'ue objeto de 

discuei6n fUe el de Secretario de Organiz~ci6n y Propaganda, de 

gran importancia para la naciente Confederaci6n, debido a que 

bajo su responsabilidad quedaba el reorganizar a las agrupacio

nes· miembros e incorporar a otras, de acuerdo con la línea m~ 

cada desde el gabinete presidencial. 

Previo a la celebración del congreso se había acordado que 

S9r!a Fi·del Velázquez Sánchez,. también de la Confederaci6n: de 

Obreros' y campesinos de Jll.!xico, quien lo o.aupara. Sin embargo, 

se presentaron cuatro candidatos1 Francisco Breffa Alviresz, Se

cretario General del Sindicato Jllexicano de Electricistas; Gus

tavo Ortiz Hernández, de Artes Gráficas; Miguel Angel Velaeco, 

de la Confederaci6n Sindicalista Unitaria de M<lxico y Fidel Ve

lázquez, miembro de la facoión no democrática dentro de la 

CROM. Francisco Breña Alvirez y Gustavo Ortiz Hernández se re

tiraron· de• la, contienda; continuaron esenificándol:a un •lobo", 

Fidel Velázquez y el 11rat6n·11 Velasco, quien continuaba con la 

simpatía de una ab:rumadora mayoría de· los· congre·siataa. 

Este· quedó electo mediante votación para ocupar el cargo 

pero an'bl!' la. !'rotesta• de loe velazquiatas, Juan. Gutiérrez pro

puso consultar a loa representantea. de las centrales. que habían 

formaa·o el Comité Naciona1' de· De~enea. Proletaria, a fin de de

terminar su apoyo. Velaaco resultó nuevamente electo, Juan Té

llez., lombardista, delegad'o de los· cinematografistae, pidió a 

su organizaci6n respetar la votación pero Bles Chumacera; ve

l:azquiata, trae solicitar a sue compaf1eroa guardar, se opuso•· 
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a el1a; Va1entín Campa trat6 de retirar 1a candidatura de Ve1ae

co pero Francisco Breila Alvírez se opuso, diciendo que •no podía 

retirare~ eea candidatura en virtud de que no era esa Confedera

oi6n quien_1o había propuesto, ni era 1a Wiica organizaci6n que 

1o soetení~n4 • Mientras se e1aboraba 1a estadística para una 

nueva, votaci6n proporcional' y ante el pe1igro de que la unidad 

fracasara, Va1entín Campa, Lombardo Toledano y 1os dirigentes de 

1a CROM, acordaron que 1oe de esta Confederaci6n apoyarían a Pe

dro A. Mora1es para ocupar 1a Secretaría de Acci:<Sn Campesina y 

1a "CStnr apoyaría la f6rmu1a· pactada:' antes de1 Congreso", 5 º' 
sea, que Ve1ázquez quedara en 1a Secretaría de Organizaci6n y 

PropagandB>y Ve1aeco en 1a de Educaoi6n y Prob1emas Cu1tura1es. 

Además, decidieron1dieolver loa 11r:unados sindicatos gremia1oe y 

1as federaciones induetria1es; llos primeros, do "l!lanezia 1:!Jbre", 

s~ integreríania 1os sindicatos de empresa y 1as segundas,. for

marían un sindicato nacionar por cada rama de industria, todo> 

conforme' a 1os estatutos y fechas marcadas por F:!Jde1 Velázquez. 

La estructura jerárquica de 1a CT?:! qued6 integrada de 1a 

siguiente manera: 

a)": JU Congreso Naciona1, 6rganc' supremo; compuesto:· por re

presentantes de todas las organizaciones. 

b), E1 Consejo Nacional, formado por representantes de 

agrupaciones de carácter estateJ. m naoiona1. 

e)" El Comit~ Naciona1, en quiem recaía 1e. orientaoi6n, ad

ministraoi6n, representaci6n jurídica, autoridad, defensa y di

recci6n permanentes. Sets secretarías conformarían este; Comité: 

Trabajo y Conf1ictos, o·rganizaa.i6n y Propaganda, Educaci6n y 

problemas Cu1tura1es, Previ~i6n Socia1 y Asuntos Técnicos, Cam-
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pesina y Bstad!stica y finanza. 

La distribuci6n de los cargos directivos, tomando en cuen

ta a las principales· corrientes sindicales, en apariencia daban 

cierta fuerza y equil~brio a la Confederaci6n pero lo cierto 

fue que con ello se buso& y consigui6 lo contrario: una• organi

zaoi6n endeble que al estar prácticamente dividida y en perma

nente pugna interna, se concretaba sl cumplimiento: exclusivo de 

la funci6n asignadro por el Estado. Aé! todas las bufonadas lom

bardietas de autono1n!a e independencia del. movimiento obrero 

sirvieron para que el máximo dirigente de la CTM quedara en rL~ 

d!culo ante todos, cuando el. presidente de la República afirm6 

que s6lemente él estaba facultado para determinar el desarrollo 

del. progreso socioecon6miieo y político• del pa!s. Previo a la 

conformaci.6n de·· los sindicatos de empresa y a la· creac!on de 

1os sindicatos nacionales da la ~dustria·, Fidel Velázquez creo 

"bomités de organizaci6n" que estuvieron controlados directamen

te por loe delegados de ln naciente Confederaci6n,. los que se 

encargaron de imponer y sugetar a loe diversos sindicatos y fe~ 

deraoiones a las directrices trazadas-. Si no las aceptaban, no 

se les integraba como, miembros, se les quitaba parte de sus con

tingentes y se les. combatía hasta. disolverlos y a los que "con

tinuaban fieles" se les otorgaba la titularidad sindical dentro 

de la• organizaai6n. En tal forma, Fidel Veld:zquez y socios empe

zaron a ganarse• la confianza. de la burgues!a., a la que serv!nn 

y pasa.ron a. formar parte de l.a· élite de la burocracia sindical 

que al poner en práctica los experiMontados ·.y reprobables méto

dos de control y soguzgamiento utilfzados con anterioridad por 

e1 PNR y la CROM, maniataron a la clase trabajadora, consolida

ron su poder y se petrificaron.frente a este organismo, obrero, 



Al celebrarse el primer Congreso Nacional do la Confedera

oi6n ae plante6 la necesidad de que todas las huelgas se efec

tuaran previa aprobaoi6n del Comité Nacional; en el realizado 

poco tiempo después de la expropiaci6n petrolera, se puso ya, 

bajo el control de este Comité, todo planteamiento de huelga, 

Además, las federaciones obreras estatales fueron obligadas a. 

someter previamente sus pliegos petitorios a la aprobaci6n del 

mismo y loe sindicatos debían presentarlos a los comités ejecu

tivos de las federaciones a las que pertenecían. 

As! se ejerci6 un control vertical del movimiento obrero, 

pues mientras el eomité Nacional se encargaba de que loe orgs

n~emoe nacionales y regionales -sindicatos de industria y fede

raciones- sometieran aus presuntas huelgas a su arbitrio, éstos 

a su vez eran los encargados de manipular las luchas reivindi·ca

torias' de las agrupaciones locales o de loe sindicatos pequefios. 

Una vez logrado lo anterior, s6lo quedaba un paso por dar para 

el control de las huelgas. y para su eupreei6n y la burocracia 

sindical. lo dio, escudándose en el pretexto de la unidad nacio

nal como única forma de hacer frente a la reacci6n de las com

pafi!as petroleras. El Comité Nacional oblig6 a loe trabajadores 

a posponer sus demandas salariales, increment6 su labor desti

nada a favorecer la :linversi6n del capital externo>-psra recon

ciliarse con él- y como es 16gico, hubo una drástica. reduca16n 

de huelgas y por ende! de los derechos obreros. Que·::tal cosa 

sucediera se debio sini duda a la gran activ:idad desplegada por 

loe dirigentes de la OTM. 

Por otra parte, fue muy significativo que la Oonfederaci6n 

naciera bajo la bandera del •1apolitismo•, en vista de que éste 
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era. uno de loo objetivos centra.las del gobierno.·, ee decin, no· 

debía hacerse· política. en todo e.quello>que no conviniese e. los 

intereses de la ele.se en el poder y de sus protegidos pero s~. 

debía ser sumamente política. y combativa., en todo-. aquelJ:o·· que 

beneficiare. a los iintereses de la misma. Lo absurdo o;quizas el 

mérito de los orquesta.dores de este. trame., fue el pretender y 

hacer creer que la CTM repudiaba le. política oficial, por ha

berse e.leja.do del pueblo y por m.xitenerlo en un este.do tr~gico 

de miseria y atraso. 

A simple vista esta politice. parece incongruente pero no• 

se puede olvidar que el propio> presidenitB' había. maquinado este. 

maniobra con el fin1 de iimpedir que el proletariado se diera su 

propia> unidad al margen del Estado. Sin embargo, profundizando• 

un poco, llegamos a la conclusi.>6n de que sí hubo razones de pe

so para ella,. al presentarse la Confederaci6n de Trabajadores 

·de ?4o!íxico comen opositora a l.os intereses de la burguesía, fac:li

litaba a sus dirigentes el trabajo de integraoil5n, organizaci6n 

y control de loe sectores laborales; esta política sindical es

taba encauzada iSnicamente a la obtenci6n de mínimos beneficios 

eoon6micos inmediatos para l.oe obreros; a mantener la eobrexplo

taoi6n de loe trabaje.dores por parte de loe ca.pirtalistae;: a pe:p

mitir que la reeoluci6n de l.os· problemas laborales se hicit1ran 

exclusive.mente a través de componendas de representantes, des

hosnestos en su mayoría. No fue absurdo este supuesto apolitis

mo• porque la reorganizaci6n sindical no había tenido oome>prop6-

sito defender l.os intereses· de sus miembros. De haber sido as~, 

lo primero que habrían hecho.> sus dirigentes habr!a sido ev.itar, 

por todos loe medioe posibles, ser controlados por la burgueeía, 

pues eetaba de eobra comprobado que cuantas veces l.as organiza-
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cionee obreras predecesoras de la CTM se habían aliado al go

bierno, ,· siempre se· lee había pagado con la mie111a moneda, inte

resándose únicamente en convertir a loe órganos sindicales en 

simples instrumentos de su poder. 

Todas eetae razones fueron más que suficientes para que 

los trabajadores, en general, se concientizaran de que si desea

ban avanzar, ten!an qUe crear BUS propias organizaoiones, libree 

~de tutelas gobiernietas y poner al frente de ellas, no> Wiicamen

te· a loe más capaces y honestos sino a verdaderos trabajadores 

y no a sánganoe.1'le la actividad lnborai, am6n de ser necesario 

el mantener una permanente y estricta vigiilancia sobre ellos pa

ra impedir que cayesen en il!oitoe y en caso de que.traicionaran 

a sus hermanos de clase, imponerles castigos ejemplares para 

que no> reincidieran. Por otra parte, ei era preciso que loe tra

bajadores se unieran a un partido político, debían ser muy cu~

dadosoe en la forma de establecer dicha alianza, para evitar 

caer en las aberraciones del pasado y no, olvidar que la concen

tración, el fortalecimiento de los monopolios y su dominación, 

traen apar.ejados únicamente cambios en J.a aparición de laa cla

ses actuantes. 

En consecuencia, +o~ nuevos, lÍderea sindicales estaban 

obligados a inducir a loe trabajadores a modificar..· tambi6n sus 

m6todoe de lucha, a fin de estar en condiciones de repeler la 

rapacidad de sus explotadores y no debían pasar por alto que la 

separación de la lucha política de la puramente económica, pro~ 

pagada por loe ideólogos oficiales, era eólemente una invención 

sin fundamentos, debido a que aún y cuando ne ee pretendiera 

lanzar a loe trabajdcres a la contienda revolucionaria, obvio 

era que· no podían darse dos luchas por separado, en virtud de 
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que una llevaba necesariamente implícita a la otna y que no obs

tante· estar convertidos en oervidoree de· los intereses cree.dos, 

los sindica.toa: eran la representaci6n verdadera desde el punto> 

de vista formal, la parte' esencial del sistema, porque en ellos 

se sintetizaba la diferencia· entre el capital y el trabe.jo: que 

imponía la sociedad capitalista. Este.e razones eran las que· he.

cían necesario el crear una verdadera organize.ci6n laboral que 

realmente defendiera los derechos de los trabajadores; para la·~ 

grarla, como Condio~n previa, se requería una f'rree. unidad y 

disciplina, tanto por parte de los dirigentes sindicales. como 

de los mismos obreros, pera poder contrarrestar el deseo de 

algunos capitalistas.de impedir de una u otra forma la cree.ci6n 

de una organizaci6n capaz de permitir el deaarrollo:de la con

ciencia de los trabajadores. 

No debemos olvidar que el capilte.lismo deseaba la creaci6n 

de una nueva organizaci6n como la CTM, manejable, sumisa, inca

paz de actuar por si misma y de hacer algo dif erenta a lo dis

puesto por el gobierno y que los empresarios, si bien es cier

to que permitieron a la clase obrera identificarse como tal, 

s61o lo hicieron de manera arbitraria y mediante las consigne.e 

generale~ dadas desde· arriba. As!,. se dej6 ve~·que mientras en 

la industria existían avances o se pretendía que estaban dados, 

en la organizaoi6n sindical, por cuestiones políticoestratégi

cas de la clase dominante, los avances organizativas se mantu

vieron estancados. 

No debemos tampoco olvidar que la clase obrera no advirtió 

que si quería avanzar, la primera lucha que tendría que haber 

dedo debiooser contra suP representantes sindicales y posterior-
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mente contra sus enemigos de clase que loe explotaban y opri~ 

mían y que eeta lucha eólo podría llevarla a la práctica por 

intermedio de organizaciones obnerae libree y no a traváe de 

sindicatos manejados por vivi'dores, seres envilecidos por la 

ambición de poder; ei lo hubiera hecho, lee reivindicaciones 

o~reras obtenidas se· habrían convertido en permanentes y efec

tivas e irrecuperables para la burguesía. Pero no fue aeí. De 

haberse dado estas condicion·es, Lázaro Cárden11ei·se habría encon

trado con una clase trabajadora preparada para impedir que la 

vo'l.v.ieran a privar de sus pequel'J.ae conquietae, con una clase 

preparada -para reaccionar ante todos loe caeos de til·an!a y de 

viol11ci6n•de derechos cuando loe emiearioe del gobierno. lo de

terminaran, de una clase que ee habría opuesto a su reencadena

miento, a ser manejada arbitrariamente por sus enemigos dirigen

tes. 

De ahí que la burocratización atrofiada del sindicalismo. 

implicara una deepoli:tizaciori de la actividad sindical y origi

nara una limitada y subordinada conciencia de clase de loe tra

bajadores, aunque lo deseable hubiera sido que la unificación 

constituyera una garantía de que los derechos de loe obreros ya 

no seguirían siendo pisoteados. Desgraciadamente, lejos de esto, 

la unificación obrera en torno a la CTM sirvió para otorgar al 

Estado la más completa garantía de que loa trabajadores, en nin

gdn caso y bajo ninguna circunstancia, pondrían en peligro la 

estabilidad del r&gimen; a ello a;yUi.dÓ y se llegó gracias a que 

la conciencia de la clase trabajadora pasó a ser dominada por 

la creencia en la movilidad social, implÍcita en la ideología 

de las altas capas burguesas y por la mercantilizaci6ni de las 

relaoionee en general. 
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No es pues de extra.Bar, que ante estas· circunstanoiaa le 

OTM actuare en aentido inverso e sus reiteradas afirmaciones de 

apolitiemo y asumiera un. carácter abiertamente político, aun

que no pare pugnar por loe derechos de sus agremiados sino por 

loe' in:tereeeB de sus creadores y dirigentes sindicales que des

de su creación llevaron a cabo una intensa labor política, de 

organilzeción:. y propaganda· por todos loe rincones d•al peie en 

donde heb!e trabajadores que podrían integrar e su seno. Tal 

acción, además de requerir recursos económicoeo considerables 

pera sufragar los gestos de este despliegue de actividades, ne

cesitó de la bendición del Estado; de otro modo no le hubiera -

sido posible el desarrollo y ampliación de su influencie dentro 

del eeotor obrero campesino y sobre todo, de convertirse en le 

organización sindical hegemónica aunque no única, como· lo desea

ban sus dirigentes. De haberlo permitido el gobierno, hubiese 

dedo origen a la creación de un elemento político, que sil bien 

no iba a propiciar un cambio radical. del sistema, si podía, en 

cualquier momento, obligar e un cambio.considerable en lee rele

oiones de fuerza existentes y los dirigentes de este central 

habrían tenido en sus manos la posibilidad de ·par&!~-~·_·lae acti

vidades laborales en el momento en que lo estimaran conveniente 

o fueran lesionados sus intereses. 

Pare evitar esta contingencia el r~gimen se dilo a la tarea 

de unificar a loe obreros pero el mismo tiempo separó y dividió 

a las organizaciones que loe controlaban:: suetxre.jo el sector 

campesino de la CTM, que pesó a ser controlado directamente por 

el PNR y e loe trabajadores del sector público, mediante un 

proyecto de ley que la misma Secretaría de Gobernación prepar6, 



·los obli¡;6 a unificarse en asociaciones independientes. As! 

surgió la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 

del Estado \PSTSE), organización.que desde eu origen quedó 

irremisiblemente sometida a loe designios del gobierno y ha si

do utilizada por éste como instrumento de sujeción y control. 

Por todo lo expuesto, concluimos que el triste papel desem

pefiado por la CTM fue organizar y movilizar e los obreros y cam

pesinos para reforzar y dar respaldo al gobierno y fungir como·, 

agencia politice en tanto se creaba el PRM¡ que centralizó el 

cont:ool de los trabajadores y suprimió la acción aislada de los 

sindicatos en beneficio de las clases dominantes¡ que fue y siT 

gue siendo el conducto de subordinación de los trabajsdore'l.·íiJ: 

Estado¡ que se l.igó a lee corrientes más "avanzadas" de la bur

guesía en el poder, institucionalizó el régimen de corrupt~las 

e injusticia.e existentes hasta la actualidad dentro del movi

miento obrero sindicalizado e impidió que la clase obrera 1l orna

ra conciencia del papel histórico que le tocaba desempefiar. En 

todo ésto finalizó la politice populista del cardenismo>que, 

segiin Lorenzo Meyer, se "basó en la mnni¡;iulación pero no en la 

participación efectiva de los sectores populares llamados a 

aumentar su base de poder", 5 en ello radicó la "debilidad" y se 

creó la imagen de ~oder de est~ gobierno, que sólo maniJpulÓ a 

las clases trabajadoras para la consecución de loe mezquinos 

intereses del grupo en el poder pero jam~e permitió la partici~ 

pación efectiva de loe trabajad,oree, puesto que lea reformas 

impuestas por el r~gimen fueron de arriba hacia abajo.y no hubo 

una fuerza masiva capaz, ooneel!en1;e, e, independiente que estuvie .. 
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ra dispuesta o 1'\ldiera lucha.r en favor de· :i,os derechos labora

les y defender las infimas conquistas hasta entonces obtenidas, 

haciendo caer a la generalidad de los trabajdores en el indife

rentismd, cuando la aoci6n nacida en el seno de las organiza

ciones laborales fue negociada º' aplastada de manera ruin por y 

para beneficio, exclusivo de los altos representantes sindicales 

y de loe "políticos" deehoneetoe. 
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5. NACIONALI'ZAClIOlil DB nos· BIENES DE LA INJXJSTRIA PETROLERA, 

Las· Rea.lee· Ordenan:ze.s· de Carios III, publ:icade.s· en me.yo: de· 

1783, so~ le. primera. ley referente e. las minas· en ia Nueva Es

pafia y establee!=, en su 11 Art!culo 1.- Le.a milrns• son propias· 

de, mi Roe.l Corona:•:~ .. i. El soberano' pod!e. otorgarle.a en propiedaü 

º' concesionarlae a· sus S\Íbditoe. mediante· a1 pago de• un" impuo.a

to y· la: sugeci.Sn a lB:s• diapoeio:l!ones" que para tal efecto dic

tara~ De no ser aa:!, loa.. usufructue.rio8" pol'd:Ían· todos· sus 

de~echoe. y los• minerale8" que explotaban V?lv:!~ e. manos de SU" 

dueffO> origillell, SUponemo:e·que· la8'0rdenanzae· considerab!!ll'l to

dos· 106" recursos naturaleB' del aubwelo, incluido el petr.Sleo •. 

l:D' que implica'~'?:ª' .entes· de• conocerse, su importancia como• 

energético,. ya hab!a· sido considerado· como" propiedad del Es

te.do. 

Sin· embargo, su historie propiamente dicha, se inicia en· 

3:864, cuando' 11\eximil:ieJ;I~ de· Haeburgo otorg.S• la primera ccnce

a:!:.Sn. para pel'dore:r¡. corr fines• oomerciail.es~ el: primer pozo: pe.:, 

trolero -ooro debido a su poca dome.oda no• proaper.S, 

Iloe preaidenteec. Benito J\lárez y eebaeti.t111 lierdo de Teja

da, a pesar de mantener inalterable el principio. de propiedad 

de: loa recursos del subsuelo en perder del Estado,. no ae. ocu

paron. de loa, hidroceirburoe¡. por estar envueltoe• en pugiit<e · 

tailto .internes• comm externne."y1debido en• gran medidlli e.· que la 

inverei.Sn externa era mínima y por lo· miemo µoco. agresiva .. 

En• 1877, al: a'Scender· Porfirio ;o!,~.í(tli poder, sin medir e]; 

preo:Lo nf l:aa· coneecuenciaB', abricS l;·e· puertas del: país. e in-
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vitó a los capitalistas, a invertir otorgifudoles·, todo tipo de ga

rantías, y. facilidades, muy por encima de las que. pudiera ofrece1· 

cualquier otra naoi6n, sufriendo nuestro pa:!s una.nueva inva

si6n·, la invasi6n1 del capital externo" 

El 4 de julio de 18\J2 Porfirio· Díaz derogó el Código de Mi~ 

nas de 1884 y expidió una nueva ley que en BU art:Cculo 4° esta

blecía que el duello del terreno en que se encontrararu prodl.lctos 

mineralee- los pod:l'.a; explotar sin permiso> previo, am•fo· de que 
111a producc1!6n minera legalmente· adquirida, y la que en 10 auce

ei vo se adquiriera con arreglo a esta ley será irrevocable y 

perpetua". 2 

El 24 de diciembre de 1901 expidió otra ley que 10 faculta

ba a otorgar a las· compañ:Cas petroleras privilegios inauditos:· 
11 expropiaci6n· a- BU favor de loa· terrenos. petrolíferos¡ se exi

me de impuestos de importaoi6n al equip'o que introduzcan al 

país, así como. cualquier gravamen por la expropiación; de sus 

prodl.lctoe¡ el capital que invirtan queda exento, por diez B;iiºª 
de toda ob1igaoi6n· fisca111 3 y para que no existiera ninguna dl.lda 

sobre 10 otorgado, la ley de·1 25 de noviembre· de 1905 estableció 

como de la "exclusiva propiadad del dl.le!l.o del suelo~ t-.- Loa· 

criaderos o los dep6eitoe de combustible· minerales, bajo todas 

sus formas y variedades. II.- Loe criaderos o dep6sitoe de mate

rias butaminoeae"4 • 

Las, cosas. no terminaron ahí en su •desmedido deseo de reac

tivar la economía; en 1906, IlJtaz otorgó •3327 nuevos títulos• de, 

propiedad minera a particulares•.5 Esta política de entrega de 

hidrocarburos• dio origen> a una industria petrolera fantástica y 

no pudo ser de otra, manera cuando la mano de obra, por 10 abun-
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dante era suma.mente. barata y al no existir ninguna ley que regu

lara• la.a relaciones labora1ea,. provoc& que lae; compafiías· se· idem

tificnran· entre- sí por el: in·justo trato dadoi a sus- obreros' y em

pleados· mexicanos·. Por otra parte el petr6leo.,. se· hal:\;.l!-ba casi 

en l!a superfioie•;: loa pozos· petroleros. en México, tenían una du

racicSn· "Promedio• de· vida do· 8 afios· mientras. que en• norteBIÍ!érica 

era de 5 efioa. 

En el! deaarro1llo de la industria tenemos· que considerar 

otro factor importante para la penotraci6n· del capita1 c~"tranje

ro; en· plen01 auge• la bdsqueda de !{reas. do inversi6n, preferen

temente en los· países· en vías• de desarro1lio. 

Los :!incentivos• otorgados• propiciaron que 1a industria cre

ciera·;. se modernizara y fUera rentab1e,, sobro todo, a partir del! 

momento en que l:os· países· industrializados advirtieron· 10. prác

tico y eoon6mico de usar petr6leo en vez de carb6n de piedra co,.. 

mo combustibler. además,. al: abrirse un mercado· atractivo ee des

pertaron el interés y l:a voracidad de los consorcios· capitalis

tas quienes dirigieron su acc:l!6n y recursos a este camp0> de 1n

versi6n, convirtiendo. a ~léxico• en el primer enclave petrolero 

de América Litin·a,. al exportar el 95~ ·ds ·Eiu ·.produoci6n 

Tal situaci6n• llev6 a los• gobiernos tanto• revolucionarios 

como posrrev.olucionarios a buscar la forma de· obtener del pe

tn&leo mayores benefictos. para ellos l' los suyos •. Lognar tal 

fin requiri& .. presionar a los dueños de laa compañías; en dos 

BlSl'ectos básicos•· el impositivo, y el jurídico,, con mejores re.-· 

sultadoa. en ell primero .. 

En la explotaoi&n de· los. energéticos sobre·salieron·, por el! 

papel! que jugaron en la política mexicana, dos oompañ~ae: la 
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llllaaj;eca Intt1rnational! Petroleum gompepY, cuyo, socioi mayoritario 

y presidente· del Conse•joi de• Adm:linietracicSn ora Edward L8Urenc•" 

Doheny y •B;·· Aguila11 , compañía petrolera de· capite1 b:uitMico, 

al frente• de la cual se hallaba como• director el coronel Porfi

rio Di'.áE, hijo· del dictador, teniendo como aooionista a Henry 

Taft,·· hermano· d;>'l entonce:s presidente. nqrteamericano• Will:iem' 

Howard '1aí't, 

Tanto estas• empreeae• como.• las• otras que· se establecieron> 

oetuvioron oxontae· de· todo eravamen, sa:Lvo, el! impuesto, del tim

bre·,. dádiva pocm generosa que daban· a1 gobierno,.. Por otra par

te, BU presen~:lia significcS que se dedicaran a saquear los- re

cuirsoB naturales• y a explotar la fuerza de trabajo1 en forma 

irr!.<~:l:onsl:, siil percataree· el gobierno, que ..u intromisi·cSn, en 

l!os• asuntos pol!ticoe iba a de.eeetabilizarl0c en mayor medida. 

~z .. en Ull' :l:ntcnto. dee•sperada,. tratcS· de impedir que ias 

norteamericana.e monopoil!izaran J:o. e·:xpl:otaciicSn, del. petrcSleo• para 

lo• cual lea. restringi·cS• concesiones y le:a incrementcS a l!as capi

talistas· brit&iiooa. ScSloi que· hab:li1fadoee lJl!egada. ya tan lejos, 

el precien que tuvo» que pagar pcn' BU equivo·cac:l:cSm fue eu muert8'· 

poll:!tica,. pues: al observar l:oa· empresarios: el cl:tma; de· :lm·tranqu;li:

l:idad soci'al e.Xietente, :re· retii:xrmO?on su apa310:,. seguros ~·· que" y,a 

na> Jlel!J pO<l!a> dar máe; can•oesionee' n:ll segu:Lr garant:l!ziui!oilea "paz, 

orden y progreso",. por lo que decidieron aJ;:Laree y· reepe.l!dr;ir a 

au enemigo po.l.:!tico, Gl"ac:liae• a. e1lo0. Francisco; I Madero,, dcsd·e

San Antonio~ Texas, pudo eatmcturar ea. Plan de Sen. Lu:lie' y en,.. 

trar y eali:r :rae vecee; que le fu<1 neca-sario~ de 108' Estados· Un:!i

doe. La táctica era clara; en tanto, J;o11· b.!lnefioi~3'ios de 1:11> ex

plotacicSn de· loe> hidroosrburoe~-esperaban. pacientemente: el· momento. 
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en qu" el revolu·oionnrio solicitara eu ecyuda para ven:Lr en• eu au

xil'to y ne:!, comprometorlo a T1acta.r con• el'loe,, canital:izando' ell 

plei<to intnno' a su favor •. 

no tuvieron: que esperar mucho~: ali efectuarse· la toma de 

Ciudad Jui{re·z ee· prec:lipitÓJ la caida d&l d:l;ctador •. D:!az compren

dió que eu destino• había· sido marcado, que ee hal.J:aba solo, que. 

nada• podía hacer para seguir en• el poder •. Obligado por lae• cir

cunetanoiae; aceptó el Tratado de· Ciudad ~.,., por ol q,ue· at!n on 

J:a derrote·,, obtuvo• un: trfm¡,fo. eobre eus enomigoe,. ya, qU<1 ee va 'l 

pero deja nl pórfiriemo• en• el poder. 

El' director do· "El Aguila," envi6 una carta a Weetman Dickin.

eolll Peareon presidente y socio mayoritario de la compafi!a, en la 

que acusa a loa petroleros nortewnerinanoe, en especia:I: a Henry 

Pierce ,, del derrocamiento de eu padre. La posición del gobierno 

norteamericano quedó de manifiesto. 

Yai presidente Francisco I J,ladero, en cuanto a política pe

trolera, por una parte otorga garantías y por otra, expreaa no 

estar difÍpuoato a dar privilegios. a ninguna compañía. en pnrticu

lmr •. Sobra decir que e et o e pri vilegioe ya estaban dados o toma

dos por las· oompafi:!ae. Así, con una política ambigua, intentó, 

ein éxito, enmendar loe errores cometidos. pero incurrió, en otroe 

sumamente graves.que finalmente le habrían de costar la vida. 

Dado que nuestro interés ee refiere a la cuestión de lae· 

oompaffíae· petroleras, ea el momento de mencionar que Madero tra

tó de obligar ~ éstas a declarar el monto de sus inveraionee y 

lee fijó un impuesto de veinte centnvoe de dólar por cada tone

lada de petróleo extraido, impuesto que consideraron exagerado. 

Con l~ ayuda del Departamento de Estado norteamericano y en ea~ 
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pecia1, con 111, de1 embajador de 1os, Estados- Unido& en M'xico, 

Henry Lane Wi1eon, maquinaron una eerie de intrigae contra e1 

r~gimen de Madero, nu1ificando loa. proyectos: de 6ste y aunque 

1&LB compai'iíae• pagaron e1· iinpue..to eobre 11> exp1otaci6n t>etro1e

ra, 1o hicieron brujo protesta y se negaron a. decla~·a:r 1 .. canti

dad de dinero que tenían invertido. 

La. po1ítice: intervenoioniata eet:1 preaente, E1 emb:»jador 

sugiere w Madero que renunci•" & su cargo,. 1uego promueve una 

intervenci6n e-rmada. y 1o amenaza con e1 deeembarco de marinol!t¡ 

11máff tarde estimu16 a; 1oe· rebeldes de 1a Ciudade1a· y, por :fin,.· 
6 arm6 e1 braeo de Huert!1> contra: e1 preejidente", e i'n3trument6> SU 

ca.ida •. 

La traici6n me.rcensriro e<r reprobada por la oomunidl;l.d' inter

nacional!.¡ ee ~irma. que fUe reprobr;¡,da .,or e1 nuevo mmnda.tario 

nortea,mericano, Woodrow Wi1l!eon, quien dijo no estar ni enterado 

ni de ia:cuerdo con 1a. t>articipacicSn de su aún embe,je.dor, en 1a 

vergonzante y crimina1 acci6n. 

Contrariando 1oe• deeeol!t de eus: com.pa,"j:riotae. capita1ietaa, 

que oreÍfirl ha·ber encontrado en Victoriano '•nuertQ· aJ: hombre ideal!. 

pe.T"' 1a· rea1izaci6n de eua· ainieatroe. planee."'y deeeaban 1e fuera 

reconocido eu gobierno, Woodrow V/i1leon, en principio,. ee neg6, 

l'h hacer1o; ein embargo, 1oe; industrial.ea no c1audioaron en su em

pefto de obtener e1 reapa:ldo dd su gobierno para e1 usurpndor y 

a fines de 1913, Fletcher, comendante de 1a f1ot~ norteamerioena 

en el Go1fo de México, envicS un~ notro l!il. genera1 ~dido AgUi-

1u•, 'Comandante mi1itar do la· zona, µor 1a que 1o concedía: 24 ho

ras. par~ evacuar Tamµioor. de 1o contrario, trol)aB norteamerica

nas desembarcarían para• proteger 1ae vidne· e int<!reaea· de 100: 

norte12.111erioanoa y de individuos de otras nacion&lidadee que se 
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ha1l'aran en M.!'xico. Por esta amona21a, loa consorcioa, petroleros 

en hléxico ee regocijaron, por coneider'1>'1& como su primer triun-· 

fo en ªllºYº o. Huerta:. El genernl constituoionn'1.ista conteetó la 

nota, diciendo que la· vida de loa nacionales de loe dietintoe pa

!eea eet11cban garantizadas y que "de llevar n: cabo la mmen1<z .. de 

desembarcar tropZ>a de loe EE.UU;: en territorio mexicano, C:ee ve

r!~J 'obligado Q: combatirl8.'B: •incendiar loa· pozos, y a paear 

"Por 111e' arma·a· 11! todoe· loil' norte11.111ericanoe: que se encuentren en 

l"' región." 7 En eeta. ocación el deeembarco no ,ee l'.J:evó a cabo. 

Tr•,. meaee· deepu,f·,,, lo efectu!lo:-on,, creando unBJ muy cieria< ai

tueción debido a: que lo hicieron en zona eetrat<fgicn y sin eru.

voconducto, por lo que fueron aprehendidos por loe: huerticites, 

quienes: e·l ~nteraree de las intensiones que tenían-supuestamente• 

a¡yudar ra: Victoriano Huerta.., los· liberaron,. El gobierno. mexicano 

lamentó el incidente,. pidió excu.,&s, destituyó de su cargo al 

genera1 Moreloe• Z'aragoz.~, respone11ibl"· de la mtlvaguardm d" Tlun

pico, mencionó estar dispuesto a honrar la b1U1dera nortelilllerica

na. con 5 ca!'ioña·zoe; pa-r¡¡¡ desagraviarla, pero el almirante Mayo, 

a nombre de BU gobierno, no e.:ceptó la,s· excuaae y exigió ee tion

r""· a: BU bandera con 21 onl'fonazoa; Huerta se negó •. S:e ten:l'.a~ 

ya, el motivo que las• fuerzas· invaeora·e esperaban. 

El 21 de abril de 1914, a. 111,e- 11.12 horqe,, e"cudándo:!!e en 

le neutrnil.idad y en la: inca~acidad del gobierno huertieta parm 

mantener el orden y ante la persistente insistencia de 103, in

versionistae por la inseguridad de sua·vidaa y propiedades, 10 

llevarán a cabo. El secretario de me.rina. Joaephus Daniels, or

dena telegráficamente a Fletcher que '"no pennita entréguens~ 

materie1ea guerra< gobierno Huerta ni ningún otro grupo"; 6 y 

que se apodere de la aduana del puerto de Veracruz. 30 barcos de 
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guerra,. 10· trsn.,porte"' mil'itarea, 2 nav:(o" de aprovisionamiento 

y 3 buques hospitales inician el bombardeo a.l puerto de Veracruz. 

El aal.do1: 230 mexicsmoa·. y 4 nortcamcricruioa. muertos; 195 defen

aorea· y 71 aereaores, heridos •. 

Huerto., acorra.lado, lil:cudi6 nJ. k1Íi1mr y al rey británico, 

loe que a cambio de que se lee otorguen concasionen, "obx-c todo 

petrolera!s-, ee comprometen a reconocerlo como presidente de M~

xico; ademáfl,. le proporcionan un pr'5stnmo da 16 millones de li

br¡¡.a. estei•lins.e,. equivaientea en esa época o m•fo. o menos· 54 mi

llones· de pe"º" mexicanoe,. AJ. no eerl.- suficiente esta euma p<>ra 

cubrir loe g:o.atos gubernamentale.,·, incrementa el impueeto a la 

extracci6n de loe· hidrocarburos ubicados· fuera. de las· "º°'"" con

troladas por los constitucionalistas·, de w.int" a sesenta y cin

co cectavoa, con 1a amenaza de ~xpropinr laa empresas· que ao nc

ga.r¡¡_n a pagarle, T&tl. actitud ocasione. que los miamoa empresarios, 

que en principio le dioron todo ou apoyo, e.hora enterados d~ que 

ya; no ten:!a ningune. poeibilidad do triunfo, no aólo eo negaran 

n pagar dicho im]JUeato aino que pidieron al gobierno norteameri

cano que tratara ile convencer a loe gobiernos europeoa' para que 

le retiraran BU reconocimiento, COrl Alemania, Wileon .1teru1igue lo 

deseado por 1oe· invereioniatae; con loa. ingleaee no tiene que 

hacerlo porque ellos· mismos deciden oonfir.:r, precisamente a loa. 

nortewneric:moe, la defenea,, y cuidado· de su"· intereses- potrolc.:. 

ros' en ~léxico, As:!, la:a eimpa:t:!as· y favoras• se revierten hacia 

Venustiano carranza·"' quien loa· capita·lietae, c<1mo parte del 

acostumbrado ~ago anticipa.do ~ara loe· futuros· gobernantes, pro

porcionllll. un préstamo de un mill6n de dólares para que lea: per

mita eeguir ueufructuando lae. concesiones petrol<!ras, amón de 
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dounidense levanta la eenoi&n de embargo de armas que pecaba ao~ 

bre llott revol'Uoiona.riott constitucional!istae~ l'ee• permito pasar 

llibremonte l!a frontera e impide el paoo ª' l!as· fuerzas hue·rtie

taa-. 

En• un primer momento ea hn dado una alil!l.Ctoa. entro l!os cons:

titucionB'l!ietae- y loe• norteamericanoe• contra el. enemigo común. 

Sin embargo carreinsai y sus; más; cercanos col!aboradorea: están a la 

eepectativn,. conscientes de que mientras• l!a inverei&n externa 

control'e· l!oe· sectores· productivos. y eetret~gicoet de lla e-conomía 

nacionell, los. ideales· revolucionarios no· podrán oumpllirae. Pro

ducto de tal preooupaci&n lo eer el artículo 2~ de las Adiciones 

a1 Plan de Guadalupe, del 12' de diciembre de 191'4, en el q·ue Ctt

rrenza rechaza la legiel!acicSn porfiriate y enuncie. la re'll:isián 

de las• l!eyea: rel:etivae· a la expl!otacicSn de loa recursos natura

les' y ordena al' responaable de la secretaría de P-omentc Col!on'1'

zacicSn e· Industria, elaborar un proyecto de l.ey que poeibil.ite· 

la devolucicSn e.\l. país• de loa hidrocarburos•. Para. ol 19 de sep

tiembre de 19!1.5'· e•l proyecto está terminado, dándose "' conocer· 

e: la: na.-ci.cSn •. En él se establece lai obliga.>0icSn de loe• invereio-· 

nieta.a a. deolarar el. monto de BUS! inv.ereionee;, lo que por su

puesto no hacen. El! referido decreto también "nacional.iza eJ; 

petrcSleo y sustituye los entiguoe•títulloa: de propiedad dellas 

compaffíae• -de origen porfiriet,. y huertista- por conce·eionas 

otorgedae por el Estado,. sometidas. a condicionea suceptibl.ee de· 

revocarse por inoumpl!irdento· de l:ss· estipulaciones contractua

llee·~"' 9 Acatando l'oe ordenamientos de aeta decreto,. el gcbern-a

d~r de Veracruz, c.úidido Aguil!ar y el teniente corone~ Pranc~BCO· 
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Joo.r rnújica,. desconocen J:es conccs:!:ones hUertietas y obl.igan 

a :ras com{lañ!as• petroJ.eras· a que· paguen J!os impuestos res\)e.cti

vost éstas, 611.ntiendoae· reepaJ:dad'as por eJ:ementoe dn J!e marina 

norteamericana, se niegan·~ "lllÚjica no> se· arredra y or.dena que• ae 

cierren llas tuberías. de:t crudo' para o;xportac:li6n". J.e 

Robert Lansing. secretario· de es-tado =rteamericeno;. moles

to. envíe una no.ta a Cnrranzs. protestando· por las digposicion•..s 

y ee opone a que sean aplicadas. Las reJ:acionea entre.embao paí

ses Bo wel!ven difÍcilies,. eob:re todo, al! inorementersa· J.oe ata

ques. contra Cái-ranna. "Loa patro1eros, influyentes círcu:ros ca

tcSlicos-, ven J!le-,~ada la hora en cuya bÚsqueda han inwrt:l:do. ten~ 

toe· recureoe· financieros e imaginat:l!voe••.11 

Conoc:!Jda por lee• compefl!nm• la actitud de Carran;ea y descar

tada por· Wileon la intervenciÓJli·,cJJ;reota y armada, encuentran en 

l'él:l!x D!az· y Yenue:r Peláaz,. hombres sin escrúpulos, J.a eol'lllo:l!6n• 

para p:roteger las· zonas• y 1as• instal:ao:l!ones de eu 1ndllstria. Es

tos,, hao:!iendo, umo de l:os métodos de terror de J.as; repugne.otee. 

,.guardias· b:Vancns", se s,poderaron de los oaminos media¡ite> un apa

rat0> de. peraecusiones-. El: serVicio,preetad~a 1aa compañías .:f\le 

tan efectivo quO! el mislllO· Robert Lsnsing· sug1r16 a Wi1son o.cupar

mil'1~armente loa aempoe· petro:Veros, tomar el fe-rrocarriJ: de Te

huantepe c y reforzar la fronterl!l para asegurar el suministro de 

combustible. 

En tanto, el gobierno mexicano. cre6, dependiente de la se

cretaría: de Jlndumtria, ell Departamento• del Petr6loo, dodicedo 

a v.igiJ:ar :Vas actividades. de 1os coneoroios y el cumplimiento de 

J!aa• leyes. Además,, "'se ordena J:a susponsi6n de nuevas obras'.:- Y se 

exige la obtenci6n de un ~ermiso•gubernementa1 para proseguir 



l:as• ya. iniciadaa" } 2 

Ila.,. pro.te etas· y 1'ae• amena,,..e• de1 gobierno norteamericano 

euben de tono·,, a1 grado de ob1'i.gsr a. lloa conetituciona,l!i..tae· 
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a repllegaTeo, otorgl'¡ndo a 1am compa!ii!s:s permieoa provi.,iona1ea. 

Al! mi.,mo tiempo, introduce. 1a c1áumra Cttllvo ..prohibici&n a l:af> 

compej'iías• de acogerse a gobierno a extran•jeroa· para impugnar· lla 

vigencia de 1ae 1eyea. me:i<ioanae: oi disposiciones adminiietrativas• 

Ott· l:a. expedioi6n de t:!tu1os y conoeaionea para J.:a. explotaci6n de· 

petr61eo-., 

Iias• intrigas contra 1oEt conetitucionalliste.a• -v;o;n en awnento. 

El e!Jl:Ilreaid'ente Taodoro Rooeevellt, e1 aenador Fa11·, representan

te· de loa; intereaea· petro1'er.oa en e1 Congreso y¡ otras personas,. 

desatan· em Norteam<fmoa a~ee:tvas• y Blllpll:liaa campañas de prensa. 

Se difama a1 gobierno mexicano> y· s& i;,itenta que· Willaon se decida 

a interwn!l.r mil'i'liar.mente pero no 1o 1ograni porque <fate, aJl ini

cio, de su campaña de 1'eelleccicfu,, "'wfrece el reconocimiento de 

facto ali r<fgimen de Carranza, a cambll.o, de que ac comprome'lia a 

proteger :roe inte-re-aea· de 1oe• t=eta< y a indemnizan· a lloe ex-

_tranjeros: por llos dbfioa· c...usadoB! a aueo propieda(lea• en lla llucha 

civi1'"~ 13' 

Por otra parte,, Francisco 'li1J:a,. mol!eato po-n o1 reconoC'i

miento de1 gobierno,norteamericamo a _Carrsnt.a, oordena "fus:!ilJSJr a 

dieo:ift<fia. estadounidenses· en l:a. l!ocall:!idnd< de Santa l"se.be1, y t~"· 

mu el 9' de mru:tzo• de ll91J6 coni cuatrocientos• guerril1'eroe• l1a ci\i;.. 

dtld de COiL'Umbue••;: 14 e-JJ ea1do• fue de;'}: 8'0Uldados1 muertoa. 14' he

ridos: 7 soldados y 7 oivi1es. Wi·l!aon ya no· pudo contener· lle. 

preai.Sn• de 1'os grupos i:ntervenoionistna y envi6• una expedici6n 

puniti....,,. e1 mando de Johru J. Perahi:ng;. para pe:nseguir a. ViJJlla. 



Carranza:, elÍn como enemigo de Vill!a, repruebe la "invasión, exi

ge l:a eal·ide, inmediata del invasor y no permi·tre que· llos fenroca

rril:ee: presten eus: aerv.icioe. de abastecimiento a los invasores"¿? 

En lla be:tall:e de Carrizal l!os carran-~zrtaa derrotan e l!as f'Ue:o

zes de Pershing; l!e situación se vuolve tense y la guerra gene

ral! y decl:are,da parece inminente. Sólo la intervención de grupos: 

paoifist:aa reforza.deo por J:as: iglesias. protc-stentes· norteS!llerico-· 

nae: y la inevitabl:e entrafüi. de los Estados Unidoe. a le contienda 

mundial., pudo eviter1a. Iloe grupos pe.cifietaa. consiguen que. Ca

rranza¡ :C:L1Jere a l.oe. PI!ieioneros de Carriza:E pero. el: Departament0> 

de Eetedo trata de aprovechar lJa coyuntura pera exigir al. gobier

no de México garent:!aa pera l:os petro])eros;; Carranza, l!IOJ:eato,. 

ee opone a ta:l: exigen-cia •. En1 oontrapropue15ta;-~gé,-.ll!ll· eálida:. nue~ 

vamente de loe invaaoreer. sin emb&rgo. ésta tiene efec:to hasta. 

diciembre 23 de '.L9:t6, cuendo Ilos· Bstedoe Unidos preven ·J:a poei

bil;idad de entrar en ];a primera gran guerra •. 

1'a po])Ítica nacional.ieta de México quedó plasmada en la 

fracción :tV; del artículo 27 constitucione.I, por el que ae abol'e, 

tecSricamente,. la propiedad' e:beolUta que sobre lloa yacimientos 

tenían lasc compafiÍae petroleras, al. eepe.ra.r el suelo del eubaue

lot además,. en la. fraccicSn V!:tI~ inci'ao b,. ae· despeja el camino• 

par" revisar l'aa concesioneac otorgadas. con anterioridad ae:! como• 

declarar l!e. nul'i.dad· de loa· contrato.,. a: partir del ]).º de diciem

bre de 1876, lo que eignific6 pa.r!ll lae1 compaB:!e.e: una declarato

ria. de guerra que· habría de proJ:onga:ree. Aeusadoa· por loa magna

te e: petroleroe0. llos consorcios· mineros-, lle.& compail:Ía6' extra.n•je

ras.• y el episcopado mexicano, por medio de su declaratoria del.. 

24 de febrero de 1917, expresaba "•Ante loa pueblos civil.izat'oa 
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de la tierra '• las altas jerarqu:!'.as do la. Iglesia en t.r<frico re

chazan :i:.,, Conetituci.Sn de QUeretaro. Para luego exortar a eu in

cumnlimiento11·.16 

lloo ~ pe:l>roleron expllotan·? financian y divul:gan po:ri 

todo el mundo la anterior decl'araci.Sn de apoyo: al igual!. que lae 

pl:egarias• que a 311 favor eleva la l!gleeia Católica "'para que dc;

eaparezca dll bid'xico~ l:a barbarie moral: y pol:Íticamente personi

ficada en Ia• Carta Fundamental!. que acaba· de dai-le· a J:a RopÚblica 

lla Hovol'Uci6n"' •. li7 Esta oubvereiva actitud de llos grupoe de poder 

radicados· en M~ocioo ee deriv.abn de ou temor do perdor lee 6, 222,. 

063 hectáreas. de euelo mexicano que cubrían unn de llns meyor"'a 
' reeervaa roundia:lea· de hidrocarburos he.ata entonces conocidas, 

con lJ74 pozos. que producían en promedio 3, 700 barri.lios diarioe 

de crudo;: luchaban tambid'n por imped:l1· que ell ejempllo• mex:lceno, 

cundiera en "l' mundo y ·amenazara J:a. eoci..tencia del eiateme. rapaz 

de eojuzgamiento que habían impueeto en ell mundo. En esta acci.Sn 

y en to<ias J!ae aub'eccucnt"""" J!o3 capitalietae van a; aer plena

mente reepaicladoe: por el Departam"nto d" Eetado nortoam .. rioano1. 

En tanto. carranza rcafh111a 1'9: no int.1,.rreno:s;rSJm as.Í como· la 

igual:dad' y autonomía que tienen l:a!!r naciones pana derimir 6113 

problemas. internoe y grava con un mayor impuesto a lla exp1ota

ci6n del petr.Sleo, que lea compeñ!as conl!!ideran un robo, negán

dose a pagan, por 1<> que el Congreso, en 1919, autor:lza el ueo 

de l:ae fuerzas federales. para hacer efect:lvo el cobJl<i>. 11El. ej~r

c:lto ocupa varios cBJ11poe. y claueura< l:a exprotaci.Sn .. de eue yac:li

mienton·~ Tampico. haca apresto ... PIU!a defenderme de una o.cupac±6n 

que ee conl!rl.dern inminente•'.l!B El: enfrentamiento. ee 3Uav:l!ee en 

enero de :1!920 cuando don. Venuetiano carranza opta por el repJ!ie-
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El gobierno interino del general: Adolfo de la Huerta tampo

co estuvo excento de todo tipo de pra·aionos y amenazas tanto> in-· 

tornaa· como externas¡; éstas aminoraron a partir de que lloe mag

natee. petrol:erozs, v.l.nieroll' a Mcb:ico para entrev:ieuarse coni el. 

presidente a fin de 11emui·a un acuerdo eatisfactorio para sua 

interese&. Además. le ofre cieroro el reconoc1mienta a su gobierna, 

a cambio de que• derage:ra ellgunae 1oye"" que l'oe ••1eeionaban 11 • 

Iia!!• presionea ejerc:l:dtL!! par loe invereiani!!tae extranjeroa 

J!ae; tuvo tambi<fn el. genera1 Al.'varo (}breg&n quien deade el prin

cipio de su mnndato, n.e.- ení'rent& a una psriU:lieis. económica intell

nacion~~ S&lo º"'"de recorderae que en ),O> :l:nterno l1ecj¡bi&, un 

pa!tr egot'ado, escéptico, y en bancarrota,. am.l'n de que No!I"teaméri

ce. y otras pe.!ses7. cuyos- naci!onal.ee tenían inversion1H1- en !M;i;i

co;. ee nega:con· a reconocerlo on tanto no• modifica:na J!ae J!eyes. 

qUe· afectaban a eus-. intereses •. 

Ell presidente esperaba que woodrow Wilson respetara lo.e-._. 

postuladbe democráticos, que había difUndido por el mundo y conis

ciente de l:et dificil! aituac:!:&n en que se encontraba,. coment&. e: 

su secretario de Gobernación, Plutarco, El:Cas calle.a:- ~s1 y.o> in

tento avanzan aún más. en J.:a po~!tica petrolera de carranza, me 

conwrtir& en un foco rojo,, crr une amenaza p\Íblica -p9ra ellos y 

no s&lo na me reconocerán, sino que aproV<lcharán oua1qu1on· oo~ 

yuntura para dejarme igual que- e Don venuotisno, a Madero, o a 

Huerta11 ••
19 

Ante au urgente necesidad de renegociar la deuda ext~rna 

como Ol)ndici&n pt'evia para oor objeto de crédito· y poder c.ontra

t8l'· nuevoa em-préstitos, necesarios· para la compra de armmmento, 



l.16 

granos• e iniciar 1a rE>conatrocción del p!Ús,. disef'(Ó una pol:l'.ti

ostratt!'¡¡;i ca para convencer a l:os inversionistas. de que ootaba de 

tteuordo con ellos sin estarlo; indudabl'emento no pensaba modifi

car l!os· textos. constitucional""' poro t,.,npoco• l:os apl:icaríat. no. 

afectar:l'.a los bienes de loe· oxtranjeroe pero tampoco se compro

meter:l'.a ª'otorgarles l:os privilegios y garant:l'.as que tenían an

tes· de 1917~ Doc:l'.aee a s:l'. mismo: "no 'PUodo modificar l:a Consti

tución, pero si puedo darle'" garantías no. escritas respecto i. su 

no, apl!:l!caciÓn". 20 Y lo hace saber e: :~ hom61ogo. norteamericano> 

por medio de una misiva ~ue Pranc:l!sco Mart:l'.n Mcr.t'eno maneja nove

l:sdamente~ ~si el problema es: el petr61eo y por esa razón no re

conocen mi gobierno,. tómal.o, toma el que deseo.a,. pero, no me obl:i

guos· ni me condiciones• a modificar l:a Constitución. ¿'"'1ieres el 

petrcSleo o mi desaparición pol':Íticell Yo te doy gusto y tu me lo. 

deis· e mi. 11 •. 
23! 

con esta 'POl::l'.tice: el pree1idente norteamericano. se mostró 

'a'Pa•r·cntemente compllacido, no así sus connecionalea que· por mo

dio del secrete.rio de Estado l:e hicieron saber que no. pod:l'.an 

oreer en la pa·labra de un mexice.no, ,,811n. cuando• so tratara ilel:. 

pre:sidente, por lo que exigieron que tal ofrecimiento· ae.•:l\ll.cie

ra constar· por escrito en un aauerio, e'li !!!tatado de Ami·stecl. y 

Coisercio,. que debía eer ratificailo por la cámart" de Senadoroa. 

Obregón se negó en un primer· momento;. aduciendo que no poii:l'.a 

comprometer al pa!a pero ante le. ...;~ii ... ,,,... de no ser 1•eo~nocido, 
_..,@in anuncicS el Departamento do Este.do, en mayo do 1!923-, 

mientras· no firmara dicho tratado y ae compromatiera a que nin

guna dinpoaicióa constitucional ni l!ey federal· o estatal perju

dicara o prt>teniliern perjudicar loa intereses de l:oa inversio-
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nietas eatsaounideneee, codi6. 

La a.ctitud 11.doPtads. por loe ca-pital'ietae norteWllOl'icanoe lo 

obligaron e. echar. mono ilel Único recurso que le quodabnl' incre-· 

mentar l'os impuestos a la explotaci6n de 1o" enere'tico.,, con la 

intenaicSn de entregar l:o recaudado par este conc,,µto a aus 

acreedores bancarios·, a crunbio de nuevos créditotr. El intento 

también fraca"6 porque loe ueufructuarioe del oro negro, al on

teraree dol aumento, aden11l.s de negarse n pagarlo, iniciaron un 

sabotaje contra ol gobierno:: despidieron ,. lo" obreros que tra-· 

bajaban en SUB. comµ!ill:!a.B> cerraron 1aa. válvuJJa5 de los pozos.µ;,

trol'eroe. y exigieron al gobierna norteamerice.no•que invaaiera a 

!léxico. Wileon ee neg6 nuevamente y trr.<t6 de convence'.I'los -para 

que aceµta.ran la proµueeta cbreg0Jll1mt111;: lee recoraó que: ObregcSn 

no acSlo lee. hab:!a otorgado una serie üo conce'5iones sino que 

tO!Jlbién ae hab:!a comproil>.etido a emitir cinco roaoli.lcionee. de 1a 

Suµrema Corte ele Justic~a e. eu favor, para 11Sen.tnr jurisµrucien

cia res-pecto a· la no retroactiviclad' del Artículo 27 en aquellos. 

terrcnoo en loe· que ee hubiera hecho ya une. inversi6n, alguna 

obra o trabajo, e ato os,. loe terreno,.. y& en explotaoión11 • 
22 

Tam

bitfo, no deb:Ían olviiaT que <>. ninguno de elloe:°'Jlo~ hab!a :timita

clo ni eometiclo a controles. fiseal.ee· riguroeoe;- -por lo tanto;. no, 

exiet!IUl motivo"· -par¡¡; que lo pueieran contra. la -paro·«• y lo obl:li

garan a: tomar aeaciaione" que lo cle,.truyeran -pol:!ticamentc·. MQs 

aún,. oonaiderando que en rea.J:idad todo l!le~'!& como en la Ópoc&l. 

d.e Don I'orfirio, no ton:!an ra.z6n para merier la mano.· del -paí,. . 

. que le"' •aba: de comer. Ante <":eta.i;. -poeicionea· -presiciencial.ea. con

cluyen aco1•1iancio, ir a México y convencer a eus. autoridailoe. para 

que dorogare:n el iropuento tribU-tario 11 11: cambio ie la retirada de 
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l.oe buques, de l.a continuación tie l.os. trabajoe· tle e:ctrccción y 

l.a recontrataci6n del. tieroonaJ!.••. 23 

Obregón, tal. vez obligad.o por l.a noce.,itiaoi de m«n:tener un 

cl.irna: de tranqui11ciaif aooiltl y el. rospal.do d~l. gebierno wil.eo

nillllo y ante l.a proximidad de l'11u:J• el.ecciones. p.ara la suceoi6n 

l)re!rl.denoi:.:1, decidió di1"1ognr •. Nomlor& un11: comisión bipcrtita 

que, deepu6e de discutir cada probl.em~ pl.nnteado en el. Tratado 

de Amistad y Comercio, se afirma acetitó verbal.mente y ein que 

1oe· acuerdoe :fller«n ratifiawl.oe. por loe e&nadoree a.reintegrar 

las•propiedncl.ea· confiscadas¡ a respetar los derechas 4e 1os 

iluei'loe de 1as·. ooncesionoa. o contratoe para l.a exp1otnción del. 

petróleo que a6 hubieroo1 reaJ.izado o.nte~ de1 1º de maya. de 1917 

y a no apl.icar' los· ordenamientoa de1 artícul.o 27 constitucional.. 

Por su parte el gobierno nortee.meric2llO· se comprometió a rocono

ce:Il que 1o. Única facul.1'ada par<> interpretar lla& leye.,· mexicanaa· 

era la Suprema Corte de Justicia y que ningun~ ley sobre pctr6-

leo emitid11 por gobiernoe mexic1Jnoa allteriorea, habían ,.concedli

do jamá& a favor de 11iB compai'líae extranjeras.un título de pl.eno 

dominio eobre e1 -petróJ:eo existente en e1 eubsuc1o de México"• 24 

Este aOUeX'do ll~rmitió e1 mejoramiento en. l.ae· re1acionee. di

pl.cmá:bica~ entre ambos. países· e hizo suponer el. fin de1 prob1e

ma,. aunque por muy oerto tiempo-. 

AJ: ¡¡,sumir e1 general. Plutarco El.ías' Cn1l.u1 l:a proaidencia~ 

en un ambiente interno y externa l.'lleno. ie ten,,ione" -sobre tooii> 

en el aspecto pol.Ítico y religio,,o-1 con el <l.et1eo ie hace1· rea-· 

litlati loe mandil.toe conetitucional:ea de l.oe art:!liul.ee· 30, 50 1 27, 

33, 123 y 130 y de aprovechan· l.a oportunidaa hiat.Srica que· ee 1e· 

prcaentztb"' de "meter en c1nturz" 11.l. capital. externo, de justifi-
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car, honro.n y rcspet.,.r e1 aacr1ficio• y 1a e1mg1·e derramada de 

tod9. un"' genere.ción· de max1c,;inoa y de acabar de una vez por to

dnl!· con 1os vet'lt1g1oe- ilel: porfir1.,mo, considera que 8 ii!l.ee aes

puéa· dnl: triunfo· revo1'Ucion=io cr&1. uns verguenzn oar ... Móx1co no 

haber prolllU1gado una• 1ey regl:wnent"1rie. de1 arlícul<> 27. 

Para el "'facto nomb1·6 "' treo comi!!ionce- di,.tintaa para que 

el:,.boraran proyectos diferentes de reglamentación d~ la" frac

ciones• I y IV· del referido Rrtículo;· para llU iliscución los envió. 

nl Congr@oo de Ia Unión. Uno er:t 2·ec1ical, otro oone0rvad·or y el 

t0rcero, favorable a loe intoroaea ele 1oe ~ putrol:eros¡ 

e11o0 con ls firia1i·de.d de "<>Bquivar a 1os espía"' petroleroe :!:ne

ta1ncios en el Congreao de 11>. Unioln dinfrazadoa de •Uputtados fe

dere:les.,.25 y para ten<>r aiempr<> unli. e:>m1icaoión .. gradnble a loa 

oidos del representante del gobierno norterunericano, 

Miontrss, los· nropiet .. '!'ioa do l~oB• oompañíe.a petrol&ratt, 

acol!ltumbra.do1r ""no· obedecer mé.., ordenes· que l:aa' dictadne por 

elloe. mismos, "'" m"'1tuvieron intr9.!leigentes0 r"spml:tia<ios· Por <>l 

nuevo presili!ent-e CG11vin Coolidgc y por Jiames· Rockw11 Sheffil:elót, 

vocero de 1os· intereses pretroleroe y cmbajacor de los· Estados .. 

Unido.,, en México •. Este Último, con una mentallidad belicieta, es

peraba: ee apli1case una. polít1c11i de mano dura y Be interviniera 

militarmente 11para aoa·bar d" un11. buena vsz con ltilB actitudes 

'bo1cheviquee·• que en au oninión, el gobit0rno aoaten!a. El en:bn

jador estadounidense oansi"deraba necesario ¿_omar a lol!I· mexicanoB· 

obligándol.os a 'reapetar' los intereses yanquis"'• 26 Ta.J: actitu<l 

ll!ov.S a un agr_s...,.,miento en l:as rel.acioncs; mnboe. gobiernoe se 

acusaron de intervenir on l:os a:Duntoe internos· ;te Nica:ragua. Plu

tarc0> Elíaa· Calles propuso "el nrbitra;le de1 Tribun111 linterna-
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ciona.1 do lr,i. Haya y el -presidente C<>olidge no "cepti:I; a P•!l!111.r de 

hacberlo ,.probado el Congreso runericano''" 27 aduciendo no, estP.r 

<lis-puesto a permitir que ningdn país fuese árbitro de loe dere

chos perpetuos ~e l?IUB oompatriotae, quu corr grandoo sacrificios 

11.,b:!ctn cona"gui«<>. 

Antce do ser nromulgv.d:a. la l!ey rog1amontaria del: artÍcu];o 

27,. el embajaaor nortoamericanó Y"- omenaZ&bii. con una interven

ci6n armada al decir• J'M:li gobierno• no' permitirrS. pasi.vamente l'a 

e jecuai.Sn de l'o"· pJ;anee confiec¡,torios uol presiolente· Ca];lee. a 

travérr de una l:ey petrolera ostensiblemente v.iol!atoria de l!os 

má:e• llementalee .. principios• tlel: Dere·choi Internac:l:ona:i:n·28 y agre

go.ba que su gobierno, atendiendo "· loo intereeos de aue co>mpia-· 

triotias·, eo ra1Jo%'Vl.lb1> todos eue . .j,ert1choe pa:ra hacerloll . ..,.,.ler en 

ca:ao de que oc 1eeion&TIU1 o trat11ran de l•e.,ianer l<>B· intereeea· 

de l?llJ.e· connacionales·. ElJ mi.,mo> tiiplomático difUn<iié· un V.:l'sión9 

a gran escala, de que ee gestab~ un mo:vimiento armad• contra el 

go'Oierno' oce Móxics y reitor6 que "Eeta<i(»e· Uni<io" de Norteamerioa. 

reepml.ilarán e:l gobi<>rno. de Callee e6l1amente 9i cumple con BUS 

Ob'l:llgecionoa· intcrmi.cionnl!e~1 .. 29 esto, Oll ClQ.ra iÜ'UlliJn 11i< l!o.13 

'frataci.oe de BuOL'!l'eli, ,., loa que. prete~&!a exhibir como• leg .. l:ea,. 

ein serlo, en vist~ d~ no h~ber sido rotificadoe por el Congre-

ElÍafl• Calles, ... eu v .. ,., se envd~nton:ó·. y afirm' it..
1
:Bónde .~ 

rz:a1!ia,_y.Obreg~p no pull:t:e'roi:i.;. yo :si ·p 0dró•~30 · y 011· dispu"~' o. 

re'.l-1'1:,,ar lo opuesto a l'o aeeoailo por 1oe petrol:aroe. No• 8Ólo 

de8cllnoci6 inicialmento loe· '.l!ratadoe ti.e Ami ... tad y Camercio• Bine 

toliil la leg1f!1aci.Sn obree;onists. y dijo no estar <J.iepueeto a per

mitir~ n:l:ngt!n gobierno obtener· una oitu .. ción privilegia~a para 
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eue naciona1ee ni ingerencia a1e;uno que fuera contraria a loe 

derechos soberanos' de M~xico .• 11.Noa creceremos al castigo .... con

firmaremos· a travtfo· do concesiones· l'os aerachoe para extraer -

nuestro petrl.eo y cobraremos finalmente re ge.lías". 31' La ley re-
,.~. 

glomentaria aludidn fue publicada el 31 de diciembre de"1925 y 

ent1·e otros aspectos, prcciscS el a.c,rocho que la naci6n tiene so

bre loe recursos minerales del eubauclo· y deolar6 a la industria 

petrolera de utilidad p\Íblica;: eetablcci6 la i.ntransferencia de 

las concesiones para la- erolotaci6n petrolera ao:I'. como. la forlJia, 

de obtener nuevos permisos. para la extracci6nr sefial&. que loe 

extranjeros en México· no- podían solicitar ayuda a sus gobiernos 

para dirimir oonfliotoa internos con las autoridades mexicana.e, 

derivada de la exploteci&n de, los· recursos naturales·;. impuso,. 

as! Dlismo, el: compromiso a l:os duelfos· de ]'as compafi:l'.as petrole

ras, de empl.ear en la expl.otaci&n de hidrocarburos "<llande manos 

un 90% de operarios mexicanos. La pro1:>0rcicSn mÍnj.ma, de empl.eados 

mexicanos en cada cateP,or!a de empleos, y con l.os· mi~noe euel.dos 

que los extranjeros, deberá ser, por l.o menos, del 5~ durante 

el primer afio, de GCJ!, en el. ae@llldo, 75% en el: tercero y de 90% 

al. final.izar el. cuarto año de le. concesi!6n 11 • 
32 Tambien obl.igaba 

e. l.os pol!eedores de concesiones para expl.otar petr&l.eo,. e. con

firmarl.as, otorgando un· año de plazo• para dar cumpl.imiento. e. es

ta· diepoeici'cSn, pasado el. cual: la8' no, confirmada.a· se· darían. por 

terminada.o. 

En diciembre· de 1926, conolUido el. plazo; nadie acud:!:6· a 

eol.iloi tar l.a confi:nne.oi6rr.. Cal.l.es,. molesto,, orden6 que l.os ex

pedientes· de l.os· erapreearioe rabel.des fueran enviados a la Pro

curaduría General: de la Ropdbl.ica para que al.l'! se determira la 
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acci6n a seguir •. Loa dueffoa de las· emproaas consideraron esta 

medida como•una debilidad gubernamental y declararon "la suepen

ai6n indefinida y completa de todas sus· actividades,. con el ob·• 

jeto de presionar pre aupueetalmente al gobierno.", 33 

Al no tener loe reeultadoe· que esperaban debido a· la· :l:n

transigencia del presidente, que bebía afirmado que no lo· pon

drían de "rodillas provocando una asfi•x:l:a financiera,.,• }11ueJ 

la susoene1:6n de actividades era. ant~e un fantasma; hoy ya no 

asusta ni al más• humilde cajero da ln Tesorería de la Fodera

ci6n 11,.34 los empresarios acordaron ir máe lejos. Levantaron· la 

suspensi6n de actividadee·e ignorande• las· disooeiciones guber

namentales, continuaron per:rorando y explote.nao. nuevos pozos,. 

nún en aquellos· lugares en que ee requería un permiso. previo•. 

Er· presidente, ante esta· rebeldía y reto,. orden6· a Morones:· 

·cierre lae- válvulas· y revoque todos loa pe1'!!lisos· provieionalee

ae perforaci6n conced'i:doe e imponga a loe· eoberbioe• :t:nvereionie

tas, multas •. na reapueatao de loe petroleros no· ee· h±zo• esperar•• 

rompieron loe sellos· de cl!\ueura y se negaron a pagar J:aa mul:

tas. Callee· eetal.16 y ee lam>!!nt.S. por t•mer que t"mar una medid"' 

que conBideraba la antesala a una 1ntervenci6n- al'!!lada; exoree.S' 

que cuando la raz6n y los· argumentoe fracasan, "cuando las ins

tituciones carecen de eignifioado y el: presidente de la Repúbli

ca parece un triste payaso:· en un estrado, no· hay más· remedio• que 

la impoaio±6n del orden P"r cualquier medi~ aún· a riesgo do per

der ln pieI·11 \35
por lo tanto,,. hab:!a ll:egado• la hora de quitarse la 

bota yanqui, r~prosentada por loe petroleros y ante la incredu

lidad de :tos magnates, ordencS al ej.Srcito el cierre de lae· vfil

vulas· de loe· oozos de hidrocarburos, l:as que scSlo· serían abier

tas· cuando 61 revocara la "orden o si 100 marinos norteamerica

nos hacen deealo.jar el área",3 6 
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Pr6ocupa al Departamento de Eatado norteamericano el peli

gro de expropiacionee• maeivae·y una serie de situaciones ae su

man para· incrementar l'a contrariedad entre ambaa naciones. "La 

po~ici'd:n anticlerical del gobierno• call!ista tiene eco en los Es

tados Unidon •. Loe colegas eneotanadoe y empurpurados· de loe cu

ras mexicanos le exigen al! presidente yanqui la intervenci6n· di

recta para que ningún ser humano pueda obstaculizar la obra de 

Dios ••• n37 

Loa dueffoa de las· compaffíaa petroleras no ocultaron BU jú

bilo• al saber en el clero a un robusto e imponente aliado y or

ganizaron reuniones para formar un frente único·, contra Plutarco 

EJ:ías Calles. "En enero .. de 1!9270 Kel:1.ogg present6 ante el Comité 

de Relaciones Exteriores del Senado americano un memorandum de

clarando eer evidentes· las aspiraciones políticas bolcheviques 

de México• en Centroamérica" .38 

La tenei6n fue en aumento, el gobierno norteamericano• apro

b6 un pl'an secreto para invadir a México• y Callea orden.S que, en 

caso. de una invasi6n, se incendiaran loe pozos petrol:eroa y as! 

l:o hizo saber a la: Casa Blanca. "Simult!Íneamente, comunica a la· 

.!l!ali y a la Tranecontinental Petroleum la; p.!rdida· de todos sus 

derechoa por i.ncumplimiento• de sus· obligaciones legal:ea". 39 

Ba un mensaje al CongTeao. mexicano., Cal:lee inf'orm.S· de la 

crítica situaci6n imperanter ee mantuvo .. sereno y dej.S correr los· 

acontecimientos. Cllando estuvo seguro de que la intervenci.Sn mi

litar norteamericana era un hecho, se dirigi.S aI presidente Coo

lide;e, por V!a telegri;{fica, para informarle que con una pereo.na 

de su absoluta confianza, le enviaba una copia de documentos de 

suma importancia, que obraban en BU Poder y que debía conocer. 

Eatoe eren parte de la correspondencia epistolar eoetenida, en 
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forma secreta, entre el embajador Sheffield-y el Secretario de 

Relacione& Exteriores, Frank B. Kellogg, advirti&ndole que ei 

deepu&s· de conocer su contenido continuaba con eu postura de 

agredir a1 i:>ueblo y gobierno de M~xico,. 11 &J: lee daría publici

dad,. para que el mundo juzgara del atropel:lo inaudito• que iba a. 

cometerse con un país d&bil que e6lo trataba de defender eu eo

beranía11-!40 En las miel:vas "e "deweubr!a todo el juego maquiav&

lico de esto& dos• hombree que trataban a tod"' costa de envolver 

a !Uxico, en· wr confiicto coir l:oe• Estadoe· UnidoS', haci&nüono.8 

victimas de una intervenci•cSrr armada". 4ll 

lla en&rgica y acertad!< actitud del general! EJ::!ae: Callee, 

aunada a la decisidtt de l:os grupos· oligop6aico-e• de poner fin a 

eu guerra interna· -consistente en l& oferta y lw demanda. de pe

trcSl~m que los había llevado no e6J!o, a la baja de la prorluccicSn· 

sino• tambi&n de 108' preciost, tanto del: prodUcto como de las• · '"· 

accione"' petrel.eras en las• pri'.ncipnl:es, casas de bol'sa de Nueva. 

York,. Arnsterdam· y Londres-,. optaron por un armi.,t:l!ci'o;. en ell. 

cual! se comprometierom 11. coordinar t&cnica y pol!!t:líoamente l!lle· 

aooionee 0• estab:Lecer una ali'lllrzs de diefrute conn!n,. repartirse 

geográficamente los mercadee y abastecerlos con hidrocarburos• de 

las áreas: más cercanas· para así controlar la producci6n• y con· 

ella,. lo_s precio.e •. 

Seguramente la Comiei6n de Jurisconsultos· Americanos, reu

lrl:da• en Río de Janiero,. en1 1927 -que rechaz6 la 1ntromisi6n· de " 

gobiernoe extranjeroe· en loe problemas· de un pa!e-y, l1>•COf1Cel'E(l~ · 

Pan-americana, realizada en la Habana, el 15 de enero de 1928 

-que estableoi6 ciertas normas-. pe.ra la eoluci6n pacífica de loa 

oonfl~ctoe· internaciona.Ie~-, en una u otra forma reepaldaron la 
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política petrolera de Calles· e hicieron· cambia!' el panorama• ge

neral de BU gobierno· •. 

Ya desde el 22 de septiembre de 1927, el embajador James 

Rockwe1l: Sheffie1d, se había retirado de M6xico y el 30 del' mis

mo mes; l:oe· mandatarios de loe· dos· pa:!ees conver•mron amistosa

mente. Drlight D. Morrow, prominente banquero de Nue·1a York aso

ciado a la firma J" P'. Morgan· y Compañía, amigo personal del pre

sidente Coo1idge, fUe nombrado embajador de 1os Estados Unidos en 

"!1Uxico y el 22 de octubre del miemo• añ"' presentó tme cartas· cre

dencitl1ee .. De inmediato,. ante-· el dificil: p:worama internacional·,, 

seguro de que la eet?lat6gia trazada daría 1oe· reou1tadoe· que su 

pa!e· buscaba, inic:!:Ó· una pol2:!tice. concil:iadora y de compromiso, 

ob1'i'ga.ndo al presidente mexicano a responder· en la misma· forma,. 

tal y como l:a hab:!a previsto el gobierno· norteamericano. 

El 28 de marzo de 1928 e1· gobierno; mexicano. promulg& refor

mas al reglamento de la ley del: petró1eo1. En e11as· n·ee confirman, 

sin límite de tiempo. y sin 1'Ugar e.· cancelación en el fUturo·,. los· 

derechos· adquirido.9 por aquellos· extranjeros· que loe hubieran 

ejercido1 en realidad positivamente, n42 Por su parte, l:oe accio

nista~ petroleroB·aceptaron •cambiar sus· t!tu1os dominio· absolu

to sobre· loe yaci•mientos por ®rlllee:lión.ea ~'Confirrnator:!:ae que exp:!:

da la adrninistraci;cSn pÚb1ice. mexicana.,n43 

En loe momentos en que tanto el gobierno• como• la sociedad 

mexicana en g~neral se diepon!an a tranoitar por un sendeTo de 

apaTente· calma,. como por arte de· magia hizo eu aparic:!:Ón~ el 24 

de octubre· de 1929, el mundiaJ:mente• conocido· "jueves· negro", 

inic:l'o de· la crisis del: "29" que caued gravee eatragoe' a la eco

nom:!a mundial: en general! y a la mexicana en 10 P/Írt.ieularj'. al ce

rrarse loe· mercadoe para loe productos· que M6xico exportaba .. 
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Como· producto de la labor de Plutarco Elíaa Gallea, laa re

laciones entre el gobierno y loa empreaarioa ae mantuvieron has

ta 1931 cuando incluso, contrariando el deseo del embajador 

Dwight D. Morrow, loa petroleros otorgaron un pré'atamo de "7 mi

llones de d6larea, concedido directamente a la tesorería mexica

na por ellos". 44 La confianza de loa empreearioa era tan grande 

que incluso se atrevieron a afirmar que el presidente bien po

dría llame.rae "Pascual, Emil!io, Abelardo o L~zaro!los. nombres, 

las figuras~ las· tendencias políticas y los antecedentes revolu-· 

cio~arios de todos ell;oa eran irrelevantes, lo únioo re&lmente 

importante era la presencia de Cellee•al frente del maxima-
to¡ ~45. 

Al ser sustituido Coolidge por Herbert Clark Hoover,. promo,.. 

tor del gran capital,. el a.hora presidente de loa Estados Unidos 

brind6 todo su apoyo, con lo que loa consorcios petroleros, pese 

e. la crisis¡. se fortalecieron y se dispusieron a controlar la 

producci6n mundial. cuando ya de hecho controlaban loa máa· impor

tantes oleoductos y refinerías y la mayor parte de loa barcos 

que transportaban el petr6leo. Como consecuencia de tal política 

J. l!uben Clark Jr., al ser nombrado embajador en l'~n·cll,, se con

virti6 en abogado• defensor y árbitro de las· disputas entre el 

capital y el gobierno de Mé'xico. 

QJ.ando Abelardo L. Rodríguez lleg6 al poder, el cambio• ob

aerva:do en la política internacional: norteamericana le permi.ti6• 

maniobrar con mayor libertad y avanzar significativamente en la 

recuperaci6n de esta riqueza nacional •. El nuevo presidente nor

teamericano, Franklin D. Roosevelt,. pretendiendo llevar a la 

nráctica una política de buena vecindad y de dar un nuevo· txato 



a sus vecinos, hab!a declarado: "deeautorizarif toda intenci6n de 

intervenir en los asuntos internos de las naciones latinoameri

canas. 1146 

Así, el: presidente mexicano, para constatar la veracidad d<> 

lae intenciones del gobierno norteamericano, modific6 la ley pe

trolera, el 15 de mayo de 1933. Por ella.se extendieron lae re

servas petroleras a 100 kil6metros· de lae fronteras norte y sur 

y de todas· las costas y µasaron a ser 11reservae· petroleras· de la 

naci6n el territorio· de Baja california, loe cauces de l:oe ríos, 

arroyos y esteros;- l:as laguna.e y todos aquellos terrenos cuyo 

tr!rmino de concesi6n he.ya vencido •. n47 Le.e· nuevas diepoeici;onee 

obviamente afectaron a loe• petroleros· quienes reaccionaron' fu•· 

rioeoe, impl:oranU.o ayuda, como> habitualmente lo habían hecho·~ al! 

Departamento de Estado norteamericano. Para eu eorpraea, y la del 

presidente Rodríguez, el secretario de Estado conteet6• a loe• 

alarmados inversionistas que no era funci6n de su depende::rcia, el 

intervenir a favor de intereeee·µarticularee. Esta declaraci6n 

fue confirmada por el embajador de loe Estados Unidos en M.!xico,. 

Joeephue Daniele, quien ademiíe afirm6 estar en contra de loe 11 mo

nopolizadoreB' del .Producto del trabajo de la comunidad". 4 8 Al 

insistir l:oe· capitalistas• en que se lee defendiera, el embajador 

lee· hizo saber que desde ese momento1 las· cosas· serían diferentes; 

que quedaban "atrae loa afioe del Gran Garrote y de la Diplomacia 

del D6lar .. Ya no manejaremos· loe aeuntoB externos· de loe· Estados 

Unidos con cañonazos, ni con interveno:liones armadas, ni con ex

pediciones punitiva.e. Eso perten~ce a la historia. 1149 

El 18 de octubre de 1934 1 ante la negativa de los petroleros 

de asociarse con el gobierno mexicano para la explotaci6n del 

petr6leo, el gobierno cre6 la empresa Petroleoa Mexicanos, S.A., 
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Petromex,. con 5Di' de capital: oficial! y 50% de· capital eocia1. El! 

fin era evidente~ presionar a 1ae compai'i:!as· para. que aceptaran 

el nuevo trato y crear un organiemo lODi' mexicano que explotara 

dichoe recureos, y se encargara de abaetecer al. mercado interno, 

a un precio razonable •. 

"fuando Abelardo L •. Rodríguez deja el Ejecutivo el 30 de 

noviembre de 1934,. exiete en Mc!xico una honda' conciencia nacio

nal ·e~ apoyo, a 1a Coentitu.cicSn, concretamente· en cuanto se re

fiere a. 1a juati~ia e importancia de sus artículos 27 y 123. 1150 

El general Francisco Josc! MÚjica. secretario de Industria en 

el. nuevo rc!gimen presidencial!r enterado de que 1ae. compañías pa

tro1eraa- vigilaban: por medio> de 1J1lt0Et fUnc:l:onarioe ;1..ncrustadoa

en el. gabinete todos. y cada uno de los movimientoa realizR.dos 

por el gobierno, plantecS al presidente la posibilidad de una ex

propiaci6n, ·aún teniendo la absoluta 11 seguridad do· que el: gene

ral Ci{rdenas· n~ -pensaba y no quería expropiar el petrcSleoJ• •5
1. 

El proyecto :li9'-.1ey ex}ll'O'P1ator1a,~e discuticS y llllalizÓ al inte

rior de la• secretaría de Indus_tria y fUe preeentado al Ejecutivo• 

quien lo envicS al: Congreso> de la UnicSn para ser "discutido!• y 

aprobado .. No fa1ta quien diga que ni el redactor del. proyector 

Oficial Mayor de la. citada secretaría·,, "Licenciado· Agustín G6mez 

Campo~ni el propio c.1'.rdenas tenían conocimiento del fin con

que1152 el. general J. MÚjica pensaba utilizllTlo •. 

AprobadSJ la- leyr el siguiente paso que tU"IO que urdir· el se

cretario MÚjica fue provocar la5 oondiciones•propicias,que condu

jeran la 11 rele.cicSn· del gobierno con 1as• oomps.iHas a· una cr:Ls:t:e 

que terminara en la expropiac:t:cSn" ~53 Para el efecto.,, convera6 con 

los• dirigentes- petroleros y les hizo s-aber que· tenían la. oportu

nidad de eu vida para servir n Mc!xico; que debían presentar a. las 
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compai1ías•una serie de peticiones· que ee negarían a aceptar para 

crear,. así un "conflicto que nos puede ayudar a dos· cosas• una, 

a obligarlas· a.' que mejoren· las· condicione se de loa trabajadores. 

Pero si tenemos suerte,. a expropiar el petr.6leo 11 • 
54 Al! observar 

indecisos a los representantes sindicales. les· dijo.: 11 pueden dis

pon"r ustedes, de tres d!as. ~~edítenlo, podemos servil', les repi

to,. a· la patria •. Sí fracasemos,. uetedeac pierden su condici<Sn• de 

líderes,. yo,, la de Secretario de Estado. ,, 55 

A estas·e.lturas, el régimen ya había conseguido que loa tra

bajadores del gremio,. dispersos. en 19· sindicato a independiente a;. 

ae unificaran en torno al Sindicato de Trabajadores Petrolerom de 

la He-pública M<fxicanro (STPJlM). y que ae afiliaran a• la GrM. Para 

julio> de 1936 llevaron a cabo su -primera· asamblea general en la 

que elaboraron un· contrato colootivo de tr1>.bRjo que presentaron· 

a loa; patronea, amenaaando con irse·a la huelga de no ser satis

fechas· sus demandas. 

Mientras, en la Conferencia de Buenos Airee,. a fines de 

1936, el presidente de loe Estados· Unidos,. Franklin ll<llano Roo-· 

sevelt y Cordell: Hull', secretario• de Eat1<do,. se comprometían a· 

respetar la autodeterrninaci6n de loe latinoamericanos,. a• no in

tervenir en los· asuntos• internos de loe países y a continuar con. 

su pol!Ítica de "buena vecidad". Latinoarn~rica se regocij6· con 

tal determinaoi6n, ee~edora de que esto implicaba dejar atrás 

siglos' de amenazas-, interferencias e invacionea .•. Se iniciaba una 

época de cierta tranquilided y confianza en las relaciones inter

americanas,. al acordar loe conferencistas· que de verse !'ffienazada. 

la paz en alguna de l<>e repúblicas firmantes,. las· demií~ conjun

tamente, interpondrían sus ee:f'uerzos para encontrar una soluoi6n 

pac!fica. 



El compromiso adquirido por loa Eatadoa• Unidos permit:l:6 al: 

general cárdenas accionar con más· atingencia y libertad que aua 

antecesores en el c·onflicto petrolero, Por ~a· parte 1-l!eil.S:a las 

partea a llegar a un arreglo y por la otra, aconsej6 a loa diri

gentes obreroe a no ceder en aua rec¿amoa. 

El 6 de octubre de 1936 ae promul'g6 la ley de expropiacio

nes par causa de utilidad pública;. en su artículo 20 faculta.be 

al Ejecutivo para fijar la forma y los plazos en que debería 

pagarse,. en un· peri6do no mayor de diez aftos,. de acuerdo con el: 

valor fiecal los bieneEt expropiaños. 

Las compafiías reaccionan furiosas; ae iniciaban las hostili

dades, 

Leo labor diplomática se activ6, Las representaciones: mexica

nas en las· diferentes· partea- del mundo enfatizaron que no había 

nada que temer, que el gobierno que representaban no deseaba 

aduefiarae de la industria petrolera sino simplemente, regularizar 

su funcionamiento. y buacar que aua beneficios fueran compartidos 

con el: pueb'l.o que loa producía •. Sin emblirgo,, fracase.ron laa nego

ciaciones·, El 31 de mayo de 1937 el Sindicato de Trabaje.dores Pe

troleros de la Rep\Íb_lioa l\'íexicana· decidi6 declarQr la huelga .. 

Con la intenai6n de evitar mayores daños y p6rdidas ccon6mi

caa por la paralizaci6n de gran parte de las· actividades produc

tivas, la. Confederaci6n de Trabajadores• de M6xico,. por conducto 

de su aecr.,tario gene1•11l, Vicente Lombardo Toledano,. solicitó a 

la Junta Federal de Concili!l.O:i6n'' y· Arbitraje que conaideraro, el: 

problema laboral como puramente eoon6mico. Aaí ae hizo y se dia

puao que los trabajadores regresaran a BUEt laborea y que las com

pofiías sometieran sus librea de contabilidad al examen de una co

miai6n de peri toa designados· por el gobierno mexican·o, que en· un 



1131 

plazo no,mayor de 30 días, decidiría ei lae compa.f!Íae estaban o 

no,. en condiciones de satisfacer las demandas de loe trabajado

res. Dicha comiai6n quedcS integrada de 111 siguiente maneras co

mo presidente, el subsecretario de Hacienda y Cr.!dito pÚblico, 

Efra!n Buenrrostro; como secretario, Jemíe Silva Herzog¡ conse

jero de la. misma Secretaría y como· vocal, el Subsécretario de 

Bconom!a, 1.n~niero Mariano:U.octezurna. 

Debe mencionarse que con anterioridad a que la Junta de 

ConciliacicSn y Arbitraje emitiera au fallo, ambos protagonistas 

ya habían iniciado una cwnplll'la propagandística destinada a dee

pre etigiarse. 

En octubre de 1937, la compefl.1ie lf~'' AgiliJ:a asumi6 el lide- · 

razgo. de una oposici6n pública y desa.fi:1111te que obligó, al gobi

erno a buscar una alianza con· las oompañ!as•petroleras· norteame

ricanRs que operaban en México,. para contrarrestar el poderío 

del capital anglohol'and.!e •. No lo consiguicS,, pol·que ei bien• lila 

oompafl!ae norteamericanas· no se mostraban tan Qgresivas,. en el 

fondo estaban de acuerdo con eus· coleg11s, londinenses·. Por tanto, 

se negaron a aceptar la propoeioi6n de aeociación con el iobier

no mexicano para la eX'plotao16n ·y comerciali'zaci6n del petróleo,, 

hecha por Eduardo Suírez,. ya por ese entonces· ee<:reta21io de Ha

cienda ·y Cr~dito PúblicQ, e incrementaron eu ofensiva retirando 

eu dineró de lae ofioinae: bnncari:tll: eatableoidae- en M.!'xic<t~ cre

ando un clima de desconfianz"• tanto., nacionQ11 como1 internacio

nal, ya_ que la. "tlida de eetos capitales• trajo ademi{e de la dis

minuci.Sn· de lae· :reservas monetarias,. una subsecuente deval.uaoicSn 

de aproximadamente un 40% en el peso mexicano, 
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El: J.1 de noviembr& de 1937 lee oompafi:!as· comunicaron su 

negativa> a aceptar el pliego 1Jetitorio de .loe. obrero,; y amene.

l!Jaron con un cierre masi'lO si ae lea· obl!igeibg, a satisfacer las' 

deme.ndaa de sus trabajadores. 

Con base en el. informe emitido 1JOr l!a comisión de peritos, 

J.a Juntai de Concili11,ción Y. Arbitraje· dio eu veredicto, el: 18 

de diciembre de 1937 .. En el · .aeBalaba la oe.ntidad de 

26, 332, 756.:-.nronto totllil. de los· aumentos. a otorgarse a los tra

bajadores• petroleros. y establ'eo:!a unll! cifra máxima de J:,]00· 

empleados; de confianza. para las• empresas del ramo. Pi•jÓ> oomc 

1:1'.mite pa.ra dar cumplimiento a este mande.to, el 7 de marzo de 

1938. Loe empresa.rice; en oontrapropuesta, ofrecieron eóao 

$14,000,000, como má>oimcr alegaron, además, no eete.It·en condi

cioneei de poder cumpl:ir tal! ordenamiento, impuesto e-n forms: 

unil:aterail por las- autoridade8' merlce.n!let atrtl'Vés· de un contra

to al que consideraban extremistei. Be l!&?ttuv.ieron en eee ucti

tud seguros• de que, como de costumbre, el gobierno, por falta 

de mano de obra caJ.ificada y recursos monetarios: para manejar 

l'a industri..,,. terminaría cediendo. 

!!·J. ·int diciembre del mismo afio7 el general Rafael Bánche z 

Tapia,eecreta~io de Economía, propuso nuevamente a compafi:!aa 

norteamericane:8' una asociación· ·con el. gobierno-;: tampoco fUe 

~cepta>da. En tanto, eD sindicato petrolero, ampliamente J.igado 

e; le; O?M, eolicit& a: CJonciliaoión y Arbitraje declarara en re

beldía a l'aS> empreeae· petroleras• y diera por terminado el con

tra.to col:ectivo de trab.,,jo. Po-r su parte,. J:a Cllld enTI.ó mensa

jes· telegráficos~ todas sus federaciones. y aindicortos.nacio

.nllil.ea;. ordenándole e- movilizar re sus respectivos- contingentes· 
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parm rea1izar UllBl manifeetaci6n· de apoyo a 1oe· trabajadores· de 

1e industria petro1era, a efectull'?"se en 1a ciudad de México e1 

23 de msrzo de 1938. 

Más· tenemos- que contemp1ar atrae· acontecimientos- previos. 

Se a·firna que e1 gobierno hizo eefUerzoe; por ll'ege.r a una so-

1uci6n antes- de que 1a Suprema Corte de Justioim dicte.re BU 

reso1ílci6n, que de antemano se sabía fS1Vorab1e a, 1oe traba.ja

dore01 y que 1as; compañías·, advirtiendo le; gravedad de la e:l.

tuaoión, modificaron en parte su intransigente· postura;, afir

mando no esta.r en condiciones- de poder satis-facer la.e· demandas 

de loe; obreros· mási allé de 1o"' $~6, uou.ooo. 
Het6' pos:l.oión de .l!Bf!' compel1:!a8' .i:a manejó• :La tluprema Corte 

de Jueticia q.ue, con eJ. deseo de despejar el camino para que· 

las• partee- en tf:l.sputa JJlegaran a; una so1ución, cortó de un so

lo t6'jo el obstáculo interpueeto,. sil. establecer ew BU reeolu

ci6n que "em n!l.'ngún caso 1os• oonaorciof!' en su tota1idad' quedan 

ob1igadl>f!' a satisfacer lee mejoras· en ea1arioB y prestaeionee• 

a eue- trabeojadore" más· eo11á de 26, 000, 000 de pesos"¡}~ fij6 
tambien como 1Ímite para: dar cump1imiento a aeta ob1igaci6n, 

e1 7 de marzo de 1938, 

.iunque se manejaban loe• mismos; montos, la reso1uci6n no 

fUe aceptada; y 1oe• empreeSJrios, empe!l.ados· en entorpecer y pro

J,ongar 1o_ más; posible 1a. so1ución, eo1icitaron un amparo, que 

fUe negado~ Á cembio, 1a S\l.prel!B: Corte de Justicia concedió 

·UD!t prórroga, de 7 días· más; pare: que• e1 14. de marzo dieran cum

pXimiento ail. ord•aámi!entOJ deJJ. :LB de diciembre de 1937, girado 

por :re: Junte l!'ederaJ: de Conciliación y Arbitr11Jje~ 

E1 8 de marzo de 1938 ee reiniciaron las' pláticaa• entre 



134 

los1 repreaentantea• de loa·. accionistas petroleroa y el gobier

no pero lai soberbie, de los empres!!':t'i()s, que consideraron la 

prórroga como el inicio del abandono• de l!as· posiciones- guber

namentales¡ impidió que el problema se resolviera. Ante esta 

situ .. ción, el Sindica.to de Traba·jadoree Petroleros de la Repú

blica. Mexicat>a pidió que fUeran declaradas· en rebeldía; única

mente entonces-,. aegún JoesphuS> Daniels, el 16 de mamzo de 1938, 

ae moatrairon diapuestos. a pagar loa: $26, 000.000 como lo habían· 

dictaminado la& autoridades mexicanas• aunque poJ:ni'.an. como condi

ción que los. obreros deaistieran de au petición de administrar 

la"' empresa .. ; por comidere.r "inaceptall'les· las. cláuaul!as· del 

convenio colectivo relativas a la administración de Xa indua

tria~57 por éatos~ 
En marzo 17, lB> cr111 giró una. circular a todo e loa goberna:

dores, inviténdoloe· m solidariZSII'Be con los actoa· del ejecutivo 

federa;l. y poner en movimiento "' auai gobernados para apowar a 

loe- trabajadores-· petroleroa; lo mismo hizo con lJas. distintas 

organiz&.ciones· pol:!ticam y aooiaíleB'. As:!, se movilizó. a todo 

el ·aparato burocrmtico oficiail. y culminó> esta intenaa campal'la 

de agitación cuando el mismo presidente,, con un'. elocuente dia

curso, reiteró su ll'amado sil. pueblo paa"a que solide.rizara oon 

los• actos· de su gobierno. 

Por.otra Parte, Cárdenas, conaciento de que el panorama 

internacional le era fairorable, ordenó a su seoretairio de Re

laoionee· Bxteriores hiciera ssber e las delegaciones· diplomá

ticas- mexicanas, en las distintas· partes. del mundo, que el 

problel!llll petrolero podía tener dos• eol'ucionea: "'el nombra

miento por loa• obreroa· de un interventor .en.'laa diferenteo ·em-
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preaa:a · o la deolaraoi6n de 161 nulidad de las- oonoesionea· y la 

aubeeouente aplicaci6n de 161 ley de expropiaoi6n. 058 

Se afirme: que el mi.amo día: I& de lllB.1'20, por la mal'lana, el 

presidente Cárdenas·. se reuni6· con loe empresarios·, y líes reoor

d6 que no deseaba expropiar¡: que por su parte, ée·toe• le expre

saron· su negativa: a• ceder la adm1nietraci6n de sus empresas a 

loe· obreros. No ce¡be duda que los empresarios. tenían la oerte

zw de que el régimen no ee atrevería: a expropiar, s6lo que ol

vidaron que con eu actitud, no dejaban más· opci6n. De no ha

berlo hocho, no únicamente hubiera quedado en entredicho la 

recuperaci6n de este reourao sino toda la estructura jurídica,. 

política y eooiail. del estado mexicano. 

Así y ante todas laB< precedentes circunstancias·, el pre

sidente, el 18 de marzo de 1938, a las· 21.45 horG!is,. :firm6 en 

pail.B.'Cio naciona:l ol decreto de expropiaoi6n, declarando rotas· 

las• relaciones labor ... les. entre lo"' obrero& y Ias• OOJ11Pai'lÍa91 

15 minutos, despué.,, se dirigi6 por radio a loB> nexicanoEt para 

ha<lerselos• saber •. SU mensaje se inici6 con una somera rela

ci6n de los· l!l:Ctos negativos. efectuados· por l!a8' compañías. y 

luego di6 a conocer la declaraci6n expropiatoria por causa de 

util'idad pdblic,. y a> fervor de la naci6n, de la maquinaria, 

insteü.B.'Cionee-, oleoductos, refinería.,,, tanque"' de eJ.macena

miento, vías· de col!l\lnicacicSn, carros. tanques, eatacionee-. de 

distribución, emb'B!l:'ca.cionea, en reBUmen, todos loe- bienes mue

ltles. e inmuebil.es. propiedad de l!as• empre ea& petroleras. 

Al di"' siguiente Joeephus. Daniele,, emb.,,jador de loe: E&ta

doe- UnidOB' de Amlfrica:, inform6 a• su gobierno de lo sucedido. 

E.l!:tern6 que ee hab!l!J ll!ege:do a esa;. determinaoi6n por habe:ttee 
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bían emit:.ido 18.8' autoridadeB! mexicanas; que "' lJaS' compru'l:!as; 

afectadas• se 1ea indemni..ar:!a en efectivo en un p1azo de diez 

eiios·, •tomando 1os· fondos para e1 pago de un porcentaje de lo 

produooicSn de1 petrcS1eo de l:ae> propiedad'ea• expropiadaa."'; 59 q¡,te 

ea reembol:sar:!an tanto l:oa. gaatoa. hechos· en los trámites de 

1a&. ooneecionea aún no exp1otsdaa- as:! como 1o"' ya efactuadoe· 

para 1a extracción en mantos en proceso da exp1otacicSn •. T'ada 

1a actividad que se había de aarra1llado> de ade fill!>1e a· de I937, 

auapiciada por l:aa autoridades; esteba destinada, a solidari-

3Qrae con 1e: huel·ga. de ioa· tritbwjadoreS' petroleros·. Sin embar

go, no quedó ah!: 11egcS a 1'ai nacionaliBación y 5 d!e:s> m~B t=

de, e1 23 de marzo de 1938 se convirtió en el exitoso mitin de 

apoyo a; quienes· habían recuperado, para l!a naoicSn, parte, deo su 

patrimonio. 

Las• conee cuencias, por enaima de l:aS' buenaEt re1a.cionea· 

exiatenteEt entre lñ<Íxioo y 1oe Estados• Unidos, no· se hicieron 

esperar y llas reacciones, tanto de1 DepartS311ento de Esta.do y 

de 1a. Foreing Office, estuvieron 11enae de inconformidad• ca-

1ificaron a.l gobierno de M<Íxico de ratero; difundieron, por 

todoa> 1os medios; m su disposioicSn, Ia versicSn de que el gene

ra.l cárdenas sería depuesto, bien por una intervención militar 

externa bien por un go1pe de estallo financiado y dirigido por 

1a.S' compañías· afecta.das. Sin descartar del todo estas· probabi

lidades, e1 r<Ígimen se mantuvo firme, sabedor que de rea11zar

ee cua1quier acción en ta1 sentido, 1oe· norteamericanos tira

r:!an por 1a> borda su pol:!ticB> de "buena; vecindad". 

Por otra pa<rte loe BJOcionistae de lo~~ norteamerica-
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nos;. sin contradecir el derecho• de México a expropiBa", de ma

nerS> discreta apoyaron re sue colega'S• ingleees y holandeses, en 

cuanto a au aQtitud de intraneigenoia. Expresando qua· cuando 

un gobierno celebra· contratos. de este tipo con particul!erea·, 

renuncia voluntariamente al derecho. de naeionali""'r en tanto 

no venEan. De hecho, peleaban por BUS> propios• intereses pueE> 

erguían que loe:. Estados· U nidos• debían intervenir y obligar al 

gobierno mexicano• a que cumpiiera con J:os contratos, existen

tes; "de otra manera ae derrumbará el reapeto debido al régi

men estructural de derechoi intern11>cional! priv¡a1o y l!oa intere

ses· de la·s compafiías quedaxán: en todas· partes. aometidoa a 1'6' 

arbi:traried!!d y el ca.pricho de gobernantes irresponse¡bl.ea•·~º 
El 26 de marzo,. el. secretar<'io· de Estado nortewnericano; a tra-· 

vá 9' de au emba•jador en Má:z;ico, comunicá> al. gobierno CBlX!deniete 

su preocupac16n por el. B'gravruniento de 1.a situaci6n·. Al! temer 

un desenlace de f\lneetae- conaecuenoias·,. pedÍB> ser informado de 

el 06111D y cuándo se pagaría al.as• compañías· que habían aido 

expropiadas, expresando au deseo de que dichoi pago no f\lera 

diferido indefinidamente, como había sucedido con l.a expropia

ci6n de tierras• a aua• connacionail:e•"- cárdenas dio respuesta, 

dijo•estar en la mejor dispoeici6n de cumpl!ir con esta obl.iga

ci6n y que ya haib:ía iniciado converaacionee: co.n l.os empresa

rios> para acordar l.a cantidad y l.a: forma de pago. En; efecto,. 

el. 13 de abril. el. presidente, por conducto del. secretario de 

Hacienda, había, invitado a l.oe· dueflos• de l.ae-. compaflíaa1 a dia

logar para fijar el. monto de l.a indemnización y au forma de 

pago. 

Las: negociaciones ne ,..,.,.pre:sentabim fácil.ea .. 
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"Tanto el ava-1úo de 1oB> empreea:rios inflado para evitar 

un arreglo como el del DepaTtamento -mita, discreto y prov1eio

n6'1-, incluyen la propiedad de las· compañ:!ae: sobre algo técni

camente imposible de vaJ.oraT:: loe hidrocarburos· del subsuelo 

mexicanO'.u 61 

El: pl:anteamiento era y sigue siendo, contundente. Loe. em

pree!N'ioa• valoraban lo expropiado.en 450 millones1 el cálculo 

aproximado del Departamento de Estado apenas oscilaba entre 76 

y 102 milllones. de dólares·. Esta diferencia provocó que el -go;.; 

b11.erno' mexiceno' no pudier"' oumplir con el pago de la indemniza

ción y con lB> "soga a1 cuello., Cterminó•] por devolver con na

turalidad' a las· compañías-, y en el pleno goce de SUB< privile

gios; antiguos-, loe· pozo6' y equipos• expropiados·•~ 62 

El retroceso,. irónicamente, lo va a. iniciar el mismo Cár

denas, al envi!llr a.l gobierno norteamerioano.tree: propuestas~ 

dentro de la primera, planteó una asccie:ción para J:a: explota

ción del petróleo •por todo el tiempo que convenga a. rae par

tea"63 aunque !<firmaba, que 1ai administración oorreeponderl'.a 

aa gobierno mel<:l.cano no obstante estar dispuesto a otorgar e: 

las· "'compafi:Íll!B la. interirención proporcional!. en l!a sección fÍ.tl: 

nanciera de le; aociede;d¡ facilitando re. lea· mismas· compeñ!ae·, 

l2oa té onicos· petroleroEt que 1le~sen a neoesi tar la eociedij.d;. 1164 

~ le segunde; expresó estar dispuesto a "aceptar un con

venio a más• largo plazo con laB' compañ:!ee; para que éstas die,. 

pongan: de los· productos• exportablee11·
65 y en le; tercera:, hecha 

en 1a1 segunda miitad de 1939, trató de justificarse al decir: 

"México ha estado empeffado en que no ee haga de este asunto un 

caso de política: internacionail. y ea.pera ser comprendido, toda 
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vez que ha. demostrado, hasta la evidencia,. eu plena solidari

dad aJ. gobierno y a1 pueblo ameriaan<8 en asuntoa de mayor traa

aendencia>. • 66 

No será sino hasta el 29 de septiembre de 1943 que el r. 

problema ºº"' 18"'· compal'l:!as norteamericanas: quede reaueltot• se 

indemnizó a; la·s expropiadas mediante el acuerdo Zevsda-Cooke. 

Por &l se estableció que el gobierno meJEicano pogar:!a, por 

concepto de indemni3ación,. un tot!!il de 323,.995,991 dólares, !!.!! 
Btandgrd Oil Company rechazó el aeuerdo aunq'l'.e• finalmente, por 

"'eugerenoiae-11 .del gobierno> norteamerica.no, se apegó a·l fallo. 

Sin embargo eeta indemnización tuvo excluyentes debido a que 

eJ! decreto expropia-torio del 1:8 de marzo l:938 no• mencionó B> 6 

compañ:!a.e1 americanas·:; J .A • .Brown, s. en c., Green y C:l'.a, Dohe

ny, .Bridge y Cía., Cía. Naviera y Transportador&, S.A.,. C:l'.a. 

Petrolera Titania, S•.A, y Cía. Petrolel:!a Mercedes·• S.A. Por 

esta circunst8Jil:cia y por sentencia de l:a Suprema Corte de Jua

ticia, se le"' "re atable ció en sus· propiedades y dertohoe'•:. 67 

El acuerdo con rae• compafi:!as• inglesa.a¡ holandesas y eui

zae-, entre las que podemos• citar 8' la Royal Deutch,. Sinclair 

Pierce, Me:it S'inolair, S1:endford, C:!a~ de @is' y Combustible Im

perio Y. Bl Aguil:a, entre otras;. se dió hasta 1947. Se acordó 

pagarles: la impresionante cifra de 81:, 250, 000 dólares, máa loe 

intereses• al 3% anual a paa:-tir de la fecha de la expropiación, 

ParB> septiembre de 1948 lB> cantidad hab:!a ascendido a un tota1 

de 182,465,381.59 dólares, que se pa-gar:!an· en 15 anua:lidadee· 

de 8, 689, 257 .. 85, a partir del 18 del mismo mea y ha eta 1962. 

S~ hacemo~ el totaJ. de laa· cantidades· pagada~ por concep

to de indemnización,. la sum asciende a 223,804,756.00· dóla-
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res; l!e: que en ningún caso sería objeto de deducciones· ni can

sarÍSJ impuestos, de ninguna especie. "Bl gobierno exonera a 

las· compañías. de todas laa obligaciones que tenga o que pueda 

tener derecho a exigirle•» incluyendo impuestos. y derechos. 1168 

Tambi~n ea comprometi6 a pagar todos los reclamos judiciales 

o adminis:j;rativoe: de particul'aree• "'en contra [de.] 'las Compa

fül'.e:8''1 que hayan sido considerados· procedentes· por los tribu

na'1.es· mexicano·a.,. hasta el 18 de marzo de 1'938. 1169 

Cierto qµe este acuerdo se tom6 y ejeroit6 en el cu>•so 

·de otros· reg!menea•preeidencialee• pero a ell!oe• no es imputa

ble •. Se tema que cumplir un compromiso ineludible y heredado. 

Difícil resulta creer que nuestro ,.q,uerid!sinro" general, don 

Lázaro Cifrdeneur del Río, hiciera. tal!. pero ante1 las. evidenciaB< 

no queda· sino aceptar la realidad y estar de· acuerdo con lo ex .. 

preeado, en mayo de l9J8,. por Rodrigo García Trevif10J y poste

riorment.,., j)or Jesús• Silva Herzog-,. en cuento a que de la expro!' 

piaoi6n· petrol'era s6lo se beneficiaron· unos cuantos,. pese a que 

l:a reacci6n naoioneU! fue de un enorme eso!ÍndaJ.o en torno a es

te acontecimiento del que quizá, 101 más• destacado,. sea que l:os 

revolucionarios en el poder pudieron· probarse· B' sí mismos que·, 

en adel!ente·, con una relativa faoilidad: y en el: momento• que 

juzgaran> pertinen:te;. pod:!an inrponer su demagogia 1deol6g1ca¡ 

que en· lo sucesivo, el nacionalismo• podría ser utilizado> como' 

un fetiche.,. un1 eel'íuelo> par& obligar a; obreros- y oampes1noe1 

-sobrB' todo> y por quienes decía; luchar impetuosamentO'- el· gene

ral Cárdenas-,. a permanecer como simples· espectadores· del de

sarrollo socia¡, econ6mico y político¡ que en el tiempo iUturo. 

~como ha quedado evidencia-, se podría manipular al pueblo y 
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uear eu ooabativiidac1 revolucjjonaria par"' lrum:arlo ;ra :tuera. 00111-

. tra ell oap:L'tal ·e»terno. o ·.contra loe enemigo e del gobierno par111 

luego obligarlo a alaritenerl!«\ paaiv0> e. in:clUe.o, renwiciar e: llae 

poqueflaa· unta~a .. •co~cSmfoae. conae411idu com .~orme• sacri1'1-

oioiq; que deb!a aceptar la pas eociÉll como condicicSm preña pa

ra recibir uha dddtTB del m11111oi gchiOrnc;; que ªª' ie podr!a lllB

var il deponer totalmen.te su actitud cioÍisbati- en· tan.to· la 01-

poaeedora;. tanto interna'ººª°' externa•· ooatimlaba ~ pe~ettte 
:r Biet~dtica> o1'enai.TB eooncSmioa ~entra lae ··~iuee .m., nec~ei
tada..::.· Por todo esto,. como quiera que ha;r:a sido ·:r Ti'ni:endo ·de 

dondft> ·ii,-;,.1~re.. la> ~inhrpretacicSru choTinj,eta;. de la exprop:lia

c16ir. del pétrcSleo;'·eeme~an'tai ci.apafla de propa&-anda 7 pablioidadi 

a quién de ...:iera e~luai,.;. ~.; • 70J bane1'ici& fue a' una c~nat.da;.. 
. - ' ' '. - - .' - ,_ ... 

rable Pari9' d9, la burg11eaía mexicana "parai 'quiitn •loa1 11Íterese8' 
·. . ' ... . . : . . •. ' ' •· '··· : ' , .... ' . . 71! . . . 

n:acioml.aa no cOQaiet•l:I." de que eni loe propio e ; ; , • · 
·~~'/. ·- ·. 
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El periodo presidencial cardenfsta·, de sobra conocido,, fil.e 

un r6gimen progresista; sin embargo, en ciertos aspectos, como 

loe aquí abordados, ee· debe aceptar y reconocer· i¡ue no se obtu

vieron· loe resultados que ea esperaban. 

Loe logros de la geeti6n presidencial• de· Lázaro Cárdenas 

del Río· :fueron, en gran medida, en beneficio del nuevo' grupo·. 

dominante el que, junto con algunos revoluoionarioe, explot6 ei 

llBClional~emo y el concepto de patria pero encau;z6 l:os eenti

mientoa y acciones• del pueblo hacia la defensa de· loe. :intereses 

de• la olaee en el poderr- no ea extraño,. entonces,, que loa. pro

gramas poil'Íticoe y las reformas ll!evades· a cabo no tuvierrur ca

rácter social elevado ni fil.eran· tan radicales como• se· crea·. 

La edUcaci6n eooialista no l:ogró,. tampoco, favorecer !!'lJ 

pueblo,. como pretendieron hacerle· creer sua: promotorEts¡. porque 

6éte· eigui6 sin• comprender" l:oi que· pasaba;- mucho menea;. tuvo> l:oe• 

elementos neC9'sarioe para actuar y transformar su mieexria mate

rial y eepfritualJ que dierai al mismo gobierno le. poeibil1dad de 

consolidar sobre· baeee más firmes¡ el deeerro11o general de~ 

país. Con este· sistema educativ.o se "l:ogr6 11 mantener eil. ~ 

.lllli!.I tampoco,, en la línea ideo16g1ca poll:íticeo para coneolida,T 

a:h.'Paíe, di6 b1tnefic1ioe· pues unOJ!' cuantos• :fueron loe• que tuvie

ron todas las oportunidades,. bienestaa-· y r1quezaB1 materiales y 

la gran mayor!~ eobrexp1otaoi6n, sufrimientos, privaciones, es-

pera y reeignaef6tr •. 

La coneecuencfa, por ausencia de una aut~ntio!!' política 

cultural coherente y apegada a las necesidlldes y realidad amtn 

de que 1wunidad nacional y la búsqueda del progrese educativo 
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concluyerorr en•una jamd6' definida política cultural que benefi

ciara a lam clase"' populares;. o sea,. que loe nuevos opresores,. 

corr la educacicSn,. lleva:non a loe• oprimidos a la reafirmac!l:cSrr de• 

una> oorroienc:l!a fatalista, al imitar y adoptar,. en forma dietor

cionada, ideolog:!a.,, y modeloe·educativoe ajenos a nuestra idio

eincracia,. reduciendo la funcicSrr de• l:a escuela p\Íblicar en gran• 

medid!!., a legitimar a loe gobierno"' posteriores• y a obstruir el: 

surgimiento de un· peneamientoi cr!tico.progreeieta en1 todas: las 

mas· del. quehacer humano> y e1 desarrollo armcSnico de· la socie

dad y d1tl pa:!e. 

Respecto al partido Nacional Revolucionario,, i'Ue creado 

por Plutarco El!as Callee· el 4 de· marzo de 1929 para> unificar a 

108' grupos• pol!t:licoe regionallee :f'Uera do- control y cent:nalizar 

at!n má6' el poder, cumplli<f su funcicSm sin embargo al' ser· reorga,... 

n:lizad'o, el 30 de· febrero d1t. 193'8~ desde· la ct!pula, loe• grupos 

que a él :f'Ueron integrados· no tuvierom,. una participacicSn acti

va y caliao~J1.1!a'f el régimerr cardenietac bueccS aglutinar en su se

no a todos l'o"' sectores sociales· para marcarles• el rumbo' que 

debían seguir y as! facilitar su control,. obviamenote. parll! desin-

tegrar, los· grupo"' de poder del calliemo· e impedir que loe di

ferentes• sectorem organ¡l.zado<t eligi'eran libremencte a su~·· diri

gentes y autor:!!dadee. 

El régimen> obligcS a loe- trab9ojadore·sa1 .,¡¡:;•in't-Ograree ·a •las 

diversas· organizaciones pol'Ítico sintl.i'ca-~ee·;: posteriormente·~ 

a todo el puebllo,. en· tolll'lo a urr pacto de solidaridad~. pacto que, 

de manera directa· y unilateral, benefio_:1:6. al mismo> gobierno-. El: 

pueblo aceptcS la alianza porque creycS éetar con1>ribuyendo al 

forj'amiento de un nacionaliemm pol:!tioo,. econcSmico1 y eociall im

dependiente- y en• benefic:l.io. de· todos loe< mexicanos •. 
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Log- carden:tstas .. · aprovecharon la• convergencia de l·oE< di:fe

rent"1!' sectores que se· habían u~do parai apoyar aJ: gobierno,. pa

promover la· crea-oión de 111! Confederación de Trabajadores' de Mé

xico' arM,, en pr:tncipio· coro el fin• de· promovell· o deeempefifll' fun

ciones pol!íticae;· sin· embargo·unai vo21 :l:netituida, su· labor conr

eietió en afien-zar la eubordinaoión y control! de la clase• tra

bajadora al! Estado y a loe patronea. Estas acciones termi:narorr 

por hacer· caer a la gem•ralidad d.,.. loe• aeotore·a de· la· población, 

en• un• in·diferentiamo. 

El! escándalo hecho en torno> a la nacionalización de· loe 

bieneSJ de: la indUetria petnolera :fue, utililllldOi por J:ow carde

n:l:etaS' para mostrar a eua: enemigos su :fuerza y poder de menipw

laoión; para obligar a loe trabajadores a deponer eue demandas 

y actitud' combativa y para redef1n1:rt SUB• relaciones. de· d&pen

denoia con el exterior• Sin; embargo, :fue, el proceso que eirV(!!Ó 

para hipotecar al país y para bene.ficiar a una reducida parte 

de la burgaesía nacional •. 

Porque ei bien es, cierto que el pueblo entero ee emoc:111~:·. 

hasta el extremo, también lo fUe que• muy poco lo benefic:liÓ1. ya 

que el enorme monto pagado por eetei acción ee tuvo que· hacer 

oon el aaori:ficio de todos• los· mexicanos. 

Así pueB' el régimen· cardenista,. no abstente ser considera

do en varios• aepeotoe como un régimerr progresista¡: en otros: 

puede· se1•· visto como reaccionario, al no e:x;ietir un avan-oe: edil"'<• 

cativ.o: cultural y científico,. un· progreso económico;. un bienes

tar social! ni democracia eindicail y política-
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