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INTRODUCCION 
Actualmente con el avance técnológico en informatica y la utilización cotidiana de 

la computadora por el diseñador gráfico; el ensamblaje y manipulación de imágenes 

fotograficas para expresar discursos visuales en los ordenadores se ha convertido en 

una tarea común. Ha hecho resurgir y poner de moda al fotomontaje que 

constantemente vemos aplícados en anuncios espectaculares, p011adas de revistas o 

de discos compactos, carteles o en los más diversos sopo11cs. Los programas Photo 

Shop y Photo Paint se han hecho muy populares y conocidos cada vez son más 

avanzadas las posibilidades de manipulación en una computadora de la inrngén 

fotografíca, muchas veces incluso se llega hasta la exageración y en un indiscriminado 

abuso de estos medios. Poco se sabe del fotmontaje en la histo1ia de la fotografía 

mexicana que proporciona un aspecto ilimitado para la investigación visual en nuestro 

país. Con una tradición artística y fotogralica de las mús importantes a nivel mundial, 

baste señalar en materia fotografíca que a partir de Agosto de 1839 fecha en la cual 

Daguerre presenta la invención del daguerrotipo al congreso frances. Ese mismo 

año en diciembre para ser exacto llega el daguerrotipo a México realizando las 

primeras exposiciones en el puerto de Ycracruz el frances Jean Louis Prelier. Dato 

por demas significativo para formarnos un juicio de la importancia que debe tener el 

conicimiento de la historia de la fotografía mexicana. Ademas de los notables 

fotografos mexicanos y extranjeros qucn han desarrollado su trabajo en México, es 

urgente la necesidad de estudiar la fotografía mexicana y promover en escuelas de 

arte, sobre todo en la Academia de San Carlos donde han estado notables fotografos 

transmitiendo sus conocimientos, exponiendo su trabajo fotogralico y conviviendo 

con los artistas de la época caso concreto en esta tesis mencionaré a Luis Marquez, 

Arturo Ruiseco,Agustín Jímcnez. Emilio Amero. Martha Eugcnía Latapí, LolaAlvarez 

Bravo, Manuel Alvarez Bravo. Tina Modotti, Edward Weston, Paul Strand, Henry 

Cartier Bresson. 
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En los años treintas en México con el Cárdenismo se vivió un clíma de unión entre el 

estado, los campesinos, la clase obrera y los artistas. Como nunca antes en la historia 

de México se apoyaron las huelgas por parte del gobierno y en favor de las demandas 

y luchas de los trabajadores, así mismo se creo un ambiente de rescate en la soberanía, 

al reclamar como derecho de los mexicanos el poseer sus riquezas nacionales como 

el petroleo, los ferrocarriles, la electricidad, las minas y tener un reparto agrarío justo, 

logros que se esperaban desde el triufo de la revolución, pero que sín embargo estos 

beneficios nunca llegaron; con Cúrdenas y su proyecto Nacional la esperanza renacía. 

En el arte se retomaron estos conceptos y desde los años veintes en los cuales 

Vasconcelos con su proyecto de educación y como uno de los ideológos mús 

importantes de la revolución; impulsó y apoyó de manera decidida todo lo que tuviese 

que ver con el mte nacional, cedió los muros de los edilicios públicos a los grandes 

muralistas y en la Academía de San Carlos se promovieron las escuelas al aire libre 

entre ellas la de SantaAnítadonde los grandes artistas de la época pintaban y convivían 

con la gente del pueblo. Es así como se conjugaron los elementos necesmios parn el 

arte desarrollado en los años treintas un arte social, arte no bmgués, aite para todos, y 

teniendo el nuevo concepto de artista como un obrero comprometido con su clase y 

no como un ser romantico idealista y alejado de cualquier problematica social. 

En este contexo en FUTURO revista dirigida por Vicente Lombardo Tolctluno y con 

eolaborndores tan notables en el ambito intelectual y artistico de México como Luis 

Cardoza y Aragón, Narciso Bassols. Leopoldo Mcndez, Lo la y Manuel Alvarez Brnvo, 

Emilio Amero, Juan Madrid, Agustín Jimenez, Enrique Gutman, Luis Audirac, 

Guillermo Toussaint, Luis Arenal, Josep Renau, Angél C.1~an Carné, Alejandro CmTillo, 

Ignacio Larios, Manuel Orozco y Berra, Ralitel Martín del Campo, Vicente Sáenz, 

Isaac Ochotorena, Guillermo Quintanar ademas se publica la obra de Rivera, Orozco, 

Siqueiros, Grosz, Dwight Franklin, Tainayo, O'gorman. Carlos Merida, se constituye 

en una revista que merece analizarse desde diferentes puntos por la importancia en el 

plano historico, politíco, social y artístico de la época. Esta tesis pretende aportar un 

pequeño enfoque analítico de los fotografos y del trabajo fotomontajistico que se 

publicó en FUTURO de 1933 a 1946 lapso en que apareció la revista, así como resaltar 

la importancia del contexto historico en la formulación de una propuesta visual; prueba 

al lin y al cabo de "la forma culturnl" materializada en la producción artística de la 

época. Para con ello poder contribuir a registrar los acontecimientos tan notables en 

la historia de la fotografía mexicana. 

Edtumlo Romo 

México D.F Enero de 1997. 
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OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una investigación del fotomontaje de contenido social 

en México en la revista FUTURO 

de 1933A 1946. 

OBJETIVOS ESPESIFICOS 

A) Plantear el contexto historico de los años posteriores a la revolución mexicam1 

a partir de la entrada triunfal; a la ciudad de México de Alvaro Obregón hasta el 

maximato de Plutarco Elias Calles. 

B) El Cárdenismo como proyecto nácion•ll con sus implicaciones sociales e 

ideológicas. 

C) El gobierno de Avila Canrncho y la amenaza de la Segunda Guerra mundial. 

D) Analizar la relación ideológica de la revolución, el nacionalismo de 

Vasconcelos y el Cardenismo con el a11e, la fotografía.el fotomontaje y el Diseño 

Gráfico. 

E) Analizar el proceso historico de la fotografía como forma cultural y su relación 

con los sucesos historicos de México a partir del triunfo de la revolución. 

F) Comentar y reconocer a los principales fotografos que pal1iciparon activamente 

en la producción de fotomontajes con contenidos sociales y politícos en la revista 

FUTURO medio de expresión de la Confederación de Trabajadores Mexicanos 

CTM organización obrera más importante del país. 

G) Analisis final del poder comunicativo del fotomontaje para expresar discursos 

visuales de contenido ideologíco y político en la revista FUTURO como producto 

de su momento historico. 
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EDITORIAL 

NUESTRO PROGRAMA 

• Las épocas, como los individuos, tienen a veces una reci•1 personalidad y en ocasiones 

apenas levantan la cabeza por encima de la mediocridad ambiente. La época nuestra 

es robusta como ninguna otra, dramática con un ritmo acelerado tan intenso, que 

conmueve desde el fondo de su ser a todos los hombres, obligándolos a pesar suyo a 

volver el rostro hacia atrás y, al propio tiempo, a auscultar con ansiedad sincera el 

horizonte de nuestro porvenir. 

¿Cuáles son las causas verdaderas de la crisis económica, política y moral que agita 

al mundo? ¿Cuáles son los defectos principales y las más impo11<mtes virtudes de 

nuestra época'! ¿Cuáles de las verdades de ayer subsisten todavía? ¿Con cuáles 

principios sustituirá la vida de mañana a los que hoy sirven de base a nuestra 

existencia? pocas veces habrá planteado un siglo como el nuestro, problemas tan 

complejos y tan apasionantes como los que encierran estas preguntas. Y como nadie 

es indiferente a la inquietud que esas interrogaciones entrañan, nuestro deber de 

hombres que participamos en este momento de la evolución histórica, en el que las 

instituciones viejas se derrumban y las nuevas se están trazando apenas, es el de 

enterarnos por lo menos de lo que acontece y el de pensar un poco en lo que ha de 

suceder. 

El hombre que no se da cuenta siquiera del momento en que vive, no puede medir su 

fuerza personal ni darse un camino en relación con sus propios deseos, y lo mismo 

ocurre con los pueblos y comunidades que los integran: sin el conocimiento de la 

época en que discurre su vida y sin una valoración de sus características, están 

condenados a arrnstrar una existencia deplorable o mediocre, atribuyendo los 

quebrantos que pueden sufrir a las leyes inexorables del destino, en vez de confesar 

su miopía, su abulia o su propia estupidez. 

La revista FUTURO se propone servir, en la medida de las posibilidades con que 

cuenta una publicación de su género, a la sociedad de mañana. juzgando el pasado y 

el presente en todos sus aspectos y exponiendo las ideas que tratan de cristalizar en 

las instituciones del porvenir. Los problemas económicos, políticos, jurídicos, morales, 

religiosos y anísticos, todos los asuntos que parecen dar vuelta con una velocidad de 

torbellino en este siglo, unidos estrechamente como en una ronda de seres acongojados 

hasta el terror, de optimistas hasta la ardiente profecía mesiánica o de 

12 



individuos simplemente dispuestos a vivir la vida con pasión sincera, constituiran el 

objeto de nuestros juicios y de nuestras informaciones. Y aun cuando pretendemos 

contribuir con nuestro grano de arena a la tarea de divulgación de las verdades que 

permanecen y de los principios con que deben ser reemplazadas, a través de los 

pueblos de habla española, los problemas de México serán el motivo central de nuestra 

obrn. 
Para el extranjero, México sigue siendo el país de los guenilleros b<írbaros o de los 

generales impúdicos; o bien el país lleno de color y de deliciosas y multiformes artes 

populares, que denuncian la existencia de una cultura propia, rota por el tiempo, sin 

perspectivas de que sea sustituida por un equivalente o mejor; y para una minoría de 

ese extranjero que ignora nuestra geografía y nuestra historia, México es una región 

del mundo con ricas y abundantes materias primas y con una mano de obra barata y 

ágil que puede producir buenos rendimientos sabiéndola educar. Pero del México 

verdadero poco o nada se sabe; del México sin charros, sin sarapes coloridos, sin 

guerrilleros ensangrentados y románticos, sin militares poderosos, sin minas de fábula 

y sin bosques de madera preciosas dignas de un cuento oriental, del México nuevo 

con problemas económicos y morales. artísticos y técnicos, como los problemas que 

interesan hoy a todos los hombres del mundo, de ese México poco o nada se sabe 

porque en México mismo, muchos sectores de la societhid lo ignoran también o 

suponen infantilmente, como el pavo esconde la cabeza para despistar al que lo busca, 

dejando todo su cuerpo visible, que es labor de importación discutir en nuestro país 

los asuntos que interesan a la humanidad de esta hora. 

FUTURO se propone discutir a México, para el conocimiento exacto de México, 

dentro y fuera de nuestras fronteras políticas. Y hará lo posible por ayudar a construir 

un México digno de las seculares privaciones de nuestra exigua, sobria y resignada 

población. 

MEXICO D. F. DICIEMBRE 1" DE 1933. 
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Antecedentes 
Históricos 
La 1rl'istafi1t11m y s11sfi1tomo11t1ljes so11 el medio de e.171resió11 de las pmb/emdticas 

.wx:iale.1· l'il'ídas de 1933 a /9./3 y que so11 amsernencia como todafim1111 c11/t11ral, del 

pmceso histólico de 1111 pueblo. Por esto es ¡11rci.1·0 p/11/1/ear el co/l/e.\'/o en el rna/ se 

odginó y se desarmllo fi1tum como 1111a re1út11 o/J/rm pam el pm/etariado me.ric11110. 
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En la plimavera de 1920, el gcneml Obregón enU'1 uiunfrmte con 40,000 hombres en su 

ejercito por el ¡xt<;eo de la rcfonna de la ciudad de México. El ptús no había hecho ningún 

avance perceptible en mate1ia de democmcia. El lema de la revolución Madeiista "Sutr.1gio 

efectivo no rceleción" no se había cumplido pues h' elecciones e1<m t:m fingidas como 

siempre. El gobiemo fede1<tl aun estaba pc1>onificado por un solo hombre, y su lXlsición 

continuaba siendo totalmente dictatorial. El aparato gubcmament;tl bajo la diligencia de 

Obregón y sus sucesores cm esca,amentc distinguible de la dictadm11 po1foista: se ejercím1 

poderes simihu-es, estaba compuesto de un despliegue igual de políticos gritones y gene1wes 

avmiciosos; la1-evolución se había conw1tido en ofici;tl y de allí en adelante toda> los gobiemos 

mexicanos profes;uí;m ser los defensores de los U'1b•tjadorcs y los cmnpesinos. 

Los políticos mexicm1os empezmún a autonombnU>C socialisttL' y a procl;m1ar que peleabtm 

una lucha de ch<;es en conU<1 del impe1itlismo ym1qui. Hago un ptu-cntesis aquí para 1-calinnm· 

este hecho por la tendencia de los gobicmos 1XJS1-cvoluciomuios pm'1 poblar a como dicr..t 

lugar el ¡xús despues de la 1-cvolución: con 17 millones de habitm1tes, México ¡xu-ccía presa 

facíl pai<t oU'1 invtt,ión n01tcmne1ictma y una nueva perdida de tcnitorio nacional. por lo que 

todos los gobiemos poste1i01-cs ha>ta la mitad del gobiemo de Luis Echevmiía gobcmmun 

bttjo el lema de "pobltU' ¡xm1 gobcmm"'. 

Ob1-cgón, sonorensc inlluenciado por el modo de vida n01temne1icm10, cm un homb1-c prüctico, 

cm-ecía de romanticismo a los ideales im¡xisiblcs que constituyen la eficiencia económica y 

la paz política que signilicalxm p;u11 él, más que la dcmocn1cia y la libc1tad. 

Pennitió la Iibe1tad de prensa. tolc1ú la' c1ítictt' en el cong1-eso y ejerció discretmnente su 

poder extmoficial ¡xm1 mattU' o destemU' a sus enemigos personales, disuibuyó puestos enU"C 

todtL> la' má' impo1t:mtcs facciones rcmluciornui:L' y, como Díaz pmvocó enemistades enU"C 

los diferentes gmpos. El p1incipttl a1xiyo que tum en el cong1-cso p1m'Íno del Pmtido L.alxintl. 

Los diligentes de la CROM fuemn recompensados con el pauucinio político y con el apoyo 

en contmde orgtuiiz.acioncs sindicttles iivalcs, pem Ob1-cgón no tenía la intención de depender 

de ellos. Pai<1 contr,u-csttU' su c1-cciente fuerLa p<L'ó su apoyo a 1 P..utido Agr..uista, el cmtl 

profesaba representar a los cmnpesinos. y estaba encal1C7~.:tdo por Díaz Soto y Gmna. 

Ob1-egón phmeaba reducciones en el p1-csupuesto del cjé1'Cito que mtuitcnía todavía dc1m,iado 

poder. Temía a los cumtelazos. pem tenia un sentido im~o par.1 relacionarse afcctuostunente 

con los oficiales que pelcmún con él en conU<i de Huerta y Yilh~ su don de gente la mtLI 

atr,1ctiva de SlL' viltudes p;uticulm-cs, se conviltio entonces en un vicio público. F1<mcisco 

Semuio, su secrettuio de guerr.i, podía hacer que des pues de una noche de juego, sus pérdida' 

fuesen pagadas por la tcsorcña nacional. 
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La refomm agrruia füe libcmd:1 de algunas obsU11cciones impuest:LI por Cmranza. Las :ddeas 

que necesitalxm tieIT'J tenían que presentm· una solicitud ante una co1J1isión agnuía estat:u, la 

cual les concedía tie1rn de h1 haciend:t1 vecina1, con un má~ilJlo de 3 a 8 héctm"C:LI por 

familia. Los te1rntenientes recibfrm una compensación en bonos del gobierno, Jos cu:ues de 

acuerdo con la ley, se1í:111 rccupcmdos en veinte mios. El pmgmma no incluía a los trab:tjadorcs 

que viví:m en h1 haciern.la1; estos habúm clis1J1inuiclo durante la 1ernlución, p:m aun incluí;m 

a más ele un Jllillón ele famifüt1, cen:a ele una tercem pmtc de la población nu;d. Olici:dmentc, 

ele acuerdo con el mtículo 123, ya no e1:m peones, sino u:1bajadorcs libres, los cuales llegalxm 

a unos veintieuauomil, con una población sup:1ior a los dos millones de fm11ilia1, y que 

tenían al1om derecho a tiemt1. 

No obst<mte, Obregón se oponía lin11e1J1cntc a cualquier rcdisuibución clrá1tica de tiemt1. 

Creía que México dependía económicmnente del sistelJla de la1 hacienda1 y que di1·idir h1 

gmndes pmpiedades signilicmía la mina. La iniciativa vendiía de h1 aldea1 mism<LI y miles 

de <ddem; se cnconU'ab<m intimidad<LI por los hacendados quienes habían eonm1wdo gumtfüt1 

mmados pm:1 defender su pmpicdad, libmndo pcqueliu.1 gue1m1 civiles en conm1 de los 

cmnpcsinos insuzgentes. 

La1 aJde<LI tmnbién estaban intimidach1 por los sace1tlotes. quienes con poc<LI excepciones 

considembm1 que el pmgmma agrmio em un mbo y mnena7.41bm1 a los cmnp:sinos con la im 

de dios, en fonna de plag:LI y pestes, si aceptab:m la tiem1. Pocos de los terratenientes deseaban 

leg¡dilllJ' l<ll expmpiaciones aceptando una compensación: sostcní;m que los bonos nunca 

se1í<m n:!cup:mdos y que, por lo t:uuo c.uccíw1 tot:dmente de l'alo1: LL1 aldc:t1 que hacím1 

solicitudes noneccsmimncnte n:cibúm tiemL1. LL1 comisiones agnufa1 cstat:úcs estab:m alguna1 

veces incluida1 en h1 nómimL1 de pagos de los hacendados; la comisión nacional cm lenta e 

ineficiente, incluso una concesión definitiva hecha por Ja comisión nacional podía ser 

posterionnente n~l'ocada por la sup1cma co11e. Dur,mte la p1csidenciade Obregón. se n:p:IJ'ticrón 

apmximademmllc un millón doscient:L1 mil hcct{ui:a1 entre sciscicnt:LI veinticuauu :ddea1. 

Ciento ui:inta mil millones de hect:írc:L1 siguicnín en m;mos pmticulmcs, p1cdomimmtemcnte 

en la1 de unos miles de hacendados acm1dalados. 

Cmmdo una ¡ddca recibía tiemt1los1csultados a menudo e1:u1 dcs;uentadorcs. Los c:unpcsinos 

cwccúmde semilla1, implementos. y focilidadcs dccrédi1os. LL1 tiemL1 tenúm que sercultil'ada1 

comumumente. b;tio la supervisión de comités: los polí1icos locales que componfam esos 

comités se com·e1tían a veces en tiranos de aldea. 1·iviendo cómoclmnentc micnU:LI los 

cm11pcsinos u11lxtiab;111 ¡xm1 ellos. Si hubo ejidos en los cuales los cmnpcsinos dcmostmmn 

ser cupaces de sobrc¡x1s;IJ' tocios estos obstaculos, hubo oUos en los que se convirtieron en 

presus de los pn:st:unista,, los cuales cobmb:m a menudo un inten:s de cien por ciento; los 

cm11pesinos u veces volvúm a tmb:!i:ll' a la1 hacicnda1. 
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Los ubre ros estubm1 mejororgm1izados que los campesinos, y SLL~ gm1m1chl' eran má~ tangibles. 

El múculo 123 siguió siendo má' que un ideal, pem Obreg6n fomentó la fonnación de 

sindicatos y los salmios, aunque todavía menores del mínimo neces:uio pm11 evitm· morirse 

de hmnbre, empe1.:uón a elevm'e lcntmncnte. Por desgmcia el movimiento obrero, como 

casi cualquierolro iL,pcclo de la revolución, se veía impedido por l•L' mnbiciones de facciones 

iivales. Morones y el gmpo Acción se proponítm extender su conuol sobre lodos los sindicatos 

independientes, algunos de los cuales profcsalxm el miarcosindicalismo en México y, 

especialmente en Vcmcmz, empezaba la inllucncia del comunismo. 

Pero la CROM cont;1ba con la pmtección olici;tl, y sin protección olici¡u h' orgllllizaciones 

laborales cm"Ccítm de fuerza. El voto decisivo de los consejos de mbit11tje, como enU'C los 

1'Cp1'Csent¡mtes del capitttl y del tmlx\jO, pe11enccía al gobiemo. De acumlo con el mtículo 

123, las huelgas e11u1 legales. a menos que los huelguist•L' hubiesen roto un conU11lo o cometido 

violencia con ttlcvosía. Los consejos de mbit11tje decltu11btm ilegttl a cuttlquier huelga de la 

CROM pero los huelguistiL' tomalxm entonces posesión de la fabrica y desplegabm1 la bandera 

rojinegm l<L' Uopa' del gobierno los dcfcndítm de los ob1"Cms no ag¡"Cmiados. Pem cu;mdo se 

declm11ba la huelga ilegal, Mrnunes se enc;ugaba de pmpon:ionar Fuerz.a' de choqucpa111 

agredir a los U11bt\jadrn'Cs de la CROM y mmper la huelga. Los sindicatos iivalcs pronto 

aprendieron a odi•~e entre sí, má' que lo que cualquiem de ellos odiaba a los capil•tlisttL,, 

Los logros má' consu11ctivos de la adminisu11ción de Obregón y los únicos que estalxm libres 

del vims del per.;onalismo, se dieron en el 11uno de la educacilin. Pero este cn5dito fue ¡1uibuible 

al sec1"Ctmio José Vasconcelos, aunque Obn:gón no le pmporciomí un p1'Csupueslo apropiado 

para tmlxtjm'. Siendo abogado de pml'csión, Filósofo por inclinación y homb1'C leu11do, 

Vasconcelos fue una de h' pe1,onalidades má' complej<L' de México dw1mte el siglo xx. 

Tenía suma p1mcupación hacía la política de Estados Unidos y considernba que desde 181 O 

el objetivo ytmqui ern debilitar l:L~ instituciones cspmiokL' pm11 apoden~ de México. 

lnU1msigente t•mtoen sus:m1rn"Cscomoen sus<xlios. siendo los últimos mucho má~ numerosos, 

dotado con el místico idealismo y la falta de sentido común 1'Calisla de sLL~ ¡mtepa,ados 

españoles, limtlmente se atrnlii1fo y dcnuncimfo cualquier cosa que hubiese sido llevada a 

cabo desde el ª'esinato de Madero. No obst<mte, por un b1"Cve pc1iodo logró olvidar su 

dcsp1'Ccio por los jetes militm'Cs y los políticos vornces que habítm obtenido poder por medio 

de la reYolución. tL'Í como U~1bajar junto con ellos en el gabinete de Obreglin. Su pa,ión por 

la insU11cción dió ttl sistema escolar mexictmo un ímpetu que lo conveniña en la c1'Cación de 

la revolución que podía ser ejempku· 1wa cualquier nacilin del mundo. Logro consuuir cerca 

de mil escuel:L' fUl1ues y bosquejar un pmgnuna que gobiernos postcrirn'Cs llevmí:m a cabo. 
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La escuela 111ral fue planeada no únicmnente como un agente en contra del 

analfabetismo, sino también como un núcleo de cultura en el sentido más amplio de 

la palabra. El maestro rural se convirtio en sucesor del sacerdote para llevar a cabo la 

tarea de instruir a los indígenas, tarea que iniciaron durante el siglo XVI los frailes 

pero que se descuidó totalmente durante trecientos años. Los maestros rurales, 

retribuidos con salarios no mayores que los de los trabajadores manuales, trabajando 

a menudo en zonas montañosas localizadas a varios días de viaje a lomo de mula 

desde la ciudad más proxima, eran despreciados por los s¡1cerdotes, quienes se oponían 

a la cduc¡1ción secular, y a veces con peligro de su vida a causa de los aldeanos 

supe11iciosos. Despe11aron un deceo de instrucción entre los campesinos indígenas. 

Con estos logros del sistema escolar rural. se compensó gradualmente la corrupción 

en más de un aspecto del movimiento revolucionario. El más dil'ícil de los problemas 

confrontados por México era el presentado por el capital extranjero. Porfirio Díaz 

había causado en este aspecto un daño que podría ser irreparable. Cuanto podrían 

avanzar los gobiernos mexicanos en la recuperación de la propiedad de los recursos 

naturales enajenados por Díaz, dependía no solamente de ellos mismos, sino también 

de Washington: y durante doce años la administración norteamericana estuvo 

controlada por el pa11ido republicano, los exponentes tradicionales de la diplomacía 

del dólar y b¡ijo el presidente Harding, especiales amigos de la industría petrolera. 

La principal causa de disputas era la cláusula que, en el artículo 27, declaraba que 

por derecho las minas eran propiedad inalienable de la nación mexicana. Obregón 

no hizo ningún intento por hacer cumplir esta cláusula. pero gravo con impuestos la 

industria petrolera y estos impuestos fueron denunciados como confiscatorios. Es 

más, el depa11amento de estado de Washington se oponía vehementemente a cualquier 

cosa que oliese a bolcheviquismo. y las ocasionales erupciones de violencia de los 

funcionarios mexicanos, las cuales eran en realidad para el consumo local, 

generalmente para c<1lmar el descontento causado por su fracaso en el <1specto 

revolucionario, las tomaba muy en serio Estados Unidos. 

El gobierno de Obregón tardo tres años en ser reconocido por Washington. La 

descortesía no causó a México ningún dafio en particular; al contrario sugería que un 

México unido podría realizar las reformas que le convinieran sin necesidad de tener 

el favor de Estados Unidos. La inee11illumbrc de rvléxicoera el peligro de una rebelión 

interna. Obregón estaba lirmcmente sentado en la silla, pero no podía garantizar una 

sucesión pacífica. y si surgía la guerra civil. la actitud de Estados Unidos podía ser 

decisiva. Obregón estaba por lo tanto ansioso de llegar a un arreglo. aunque sacrilicase 

el artículo 27. Desde la época en la que empezo su periodo presidencial, Obregón 

declaró que el artículo 27 no era retroactivo: en otras palabras, que los extranjeros 

que hubiesen adquirido derechos sobre minerales con anterioridad a 1917, no serían 

molestados. 
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Y que el mtículo 27 era aplicable únicamenta a las minas que habían sido adjudicadas 

durante las ventas clandestinas realizadas bajo el periodo de Díaz. No obstante 

Washington seguía obstinado, Wall Street estaba más dispuesto a hablar de negocios. 

En 1922 Adolfo de la Hue1ta, Secretario de Tesore1ía de Obregón, negoció un tratado 

acerca de la deuda con Thomas Lamont. México establece el impuesto sobre el 

petroleo y esto provoca reanudar el pago de intereses a los inversionistas extranjeros 

despues de 9 años de haberlo dejado de hacer. Esta medida significó una derrota 

total para los magnates norteame1icanos del petróleo al poner del lado del gobierno 

mexicano a los banqueros estadunidenses. Mientras tanto el comercio entre las dos 

naciones aumentaba, pues los dirigentes de la CROM habían obtenido el poderoso 

apoyo de la American Federation or Labor. Durante e 1 verano de 1923, se enviaron a 

México diplomaticos norteamericanos y México accedio a pagar una compensación 

por los daños que sufrierón los norteamericanos durante la revolución (el monto Jo 

fijó una comisión de reclamaciones) y así se rearirmó la explicación de que el a1tículo 

27 no era retroactivo. El 30 de agosto llegó el reconocimiento. 

Otra frecuente causa de disputas enm los ocasionales despojos de tierras, propiedades 

de norteamericanos para ser distribuidas entre los campesinos. Durante los años que 

siguieron, México dejó frecuentemente de pagar su deuda extranjera. La comisión 

de reclamaciones reportó en 1934que11·1éxico había accedido a pagar cinco millones 

y medio de dólares. 

El reconocimiento llegó justo a tiempo para salvar al gobierno mexicano. pues la 

tormenta causada por el problema de la sucesión presidencial surgió antes de que el 

año terminase. Obregón había tomado la determinación de otorgar su apoyo a Plutarco 

Elias Calles, su secretario de Gobernación. Calles era considerado como el dirigente 

izquierdista en el grnpo gobernante; era un hombre de una voluntad férrea, con poca 

preocupación por aquellas libertades constitucionales que los liberales mexicanos 

aún esperaban ver que se tomaran en serio. Numerosos miembros del congreso no 

apoyaban a Calles y podían contar con el apoyo incongruente de los numerosos 

sindicatos revolucionarios de obreros que se habían negado a ser coordinados dentro 

de la CROM: así como de los jefes militares que deseaban un botín y de los hacendados 

que odiaban las reformas agrarias. En la búsqueda de un cabezilla adecuado, los 

enemigos de Calles se \'olvicron hacia Adolfo de la Huerta. quien durante más de 

diez años había sido el aliado más fiel de Obregón: pero sucumbió cuando se vío 

atraído por hombres que le exigían convcrtin;e en salvador de México y al mismo 

tiempo impulsado desde atrás por colegas del gabi netc que deseaban la tesorería 

para sí mismos. Finalmente, en septiembre renunció al gabinete y cmpezo a dirigir 

violentas denuncias acerca de toda la política del gobierno al cual él había pertenecido. 
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Alberto Puni el nuevo Secretado de la Tesorería, prontmnente anunció que se había 

encontrado con que dicho departamento era un caos y que, como resultado de Ja 

corrupción e incompetencia de su predecesor, México estaba a un paso de la 111ina. 

La rebelión esperada comenzó en diciembre. Dos de Jos jefes militares más poderosos 

del país, Guadalupe Sánchez en Vcracruz (el mismo que había traicionado a Carranza) 

y Enrique Estrada en jalisco, se pronunciarán en favor de De la Huerta y procedieron 

a torturar y asesinar a los simpatizantes del gobierno, así como •t apropiarse de los 

fondos del gobierno en las regiones que controlaban. F011unato Maycolle, quien se 

encontraba al mando en Oaxaca, se apresuró a •tcudir a México. Obtuvo doscientos 

mil pesos para sofocar la rebelión pero se unió a los rebeldes. A través del país, los 

hacendados aprovechaban la opOJ1unidad para recuperar las tierras que habían sido 

entregadas a los campesinos. Felipe Carrillo Puc110, gobernador ele Yucatán. idealista 

honesto que había hecho mucho müs que cualquiera de Jos otros gobern•tdorcs de 

estado para convertir la reforma •1grnria en una realidad. fue capturado y fusilado. El 

movimiento fue cl:uwnenle un cuartelazo reaccionario tradicional al cual se le unieron, 

vados revolucionarios genuinos cegados por Ja ambición personal y por el disgusto 

que sentían hacia Calles . Otros liberales fueron eliminados por medio de las tácticas 

de fuerza del grupo Acción. En enero unos malones pagados por Morones asesinaron 

al representante de De la Hue11a en el congreso y sccuc.-traron a cuatro de sus asociados, 

acto que c<JUso la renuncia del disgustado José Vasconcelos. 

Los rebeldes t'<lsi capturaron la Ciudad de México: pero Obregón contaba con ht 

intervención clescisiva del gobierno de Estados Unidos, el cual Je suministraba, 

generosas cantidades ele armamento y municiones. Despues ele tres meses de duros 

combates, la rebelión fue sofocada y la mayoría de sus dirigentes atrapados y fusilados. 

De la Huerta se retiro al exilio a Estados Unidos. Originalmente había tenido la intención 

de convertirse en ca111ante de ópera, pero pronto regresaría a su antigua profesión y se 

dedicó <I ciar lecciones de canto en los Angeles. durante el verano de 1924 Calles fue 

elegido presidente sin mús problemas. No obstante Ja rebelión le salió costando al 

gobierno sesenta millones de pesos y aunque la ejecución ele los jefes rebeldes fue una 

ventaja surgió un nuevo grupo que tomó su Jugar. En vez ele aprovechar esta oportunidad 

para eliminar el poder dentro del ejercito. Obregón promovió a cincuenta y cinco 

leales oficiales al grado de general. 
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También estuvieron marcados por una firme concentración del poder en manos del 

grupo gobernante. Aumentaron los fusilamientos, que los oficiales militares llevaban 

a cabo, de personas acusadas de sedición, añadícndose a la tradicional ley fuga un 

nuevo método para la disposición de prisioneros inconvenientes; la ley del suicidio. 

Tanto en su fuerza como en sus debilidades, Calles fue un producto típico del 

movimiento revolucionario mexicano. En alguna ocasión fue maestro en una escuela 

primmia en Sonora, pero escasamente podía sercali licado como una persona educada; 

era más unjejc militar que un intelectual. Se llamaba así mismo socialista; pero esto 

no evitó que se convirtiese en un acaudalado terrateniente, así como tampoco fue 

obst¡ículo para que sus colegas se volviesen capitalisltt~. A través de la administración 

de Calles, rápidamente se desarrolló un capitalismo nativo mexicano, concentrado 

en la industria de Ja construcción y de consumo; sus dirigentes amigos del presidente 

y miembros del gabinete, eran quienes podían conliar en Ja protección oficial. El 

enriquecimiento de los callistas, m<ís el anibo posterior desde Estados Unidos, de un 

representante del capitalismo ortodoxo, quien podía expresarse lúcida y 

persuasivamente, hacían de Calles otro ejemplo más de Ja facilidad con que el crudo 

y confuso idealismo de la revolución mexicana podía disimularse en una conciente 

búsqueda de beneficio personal de la élite en el poder. 

El presupuesto nacional mexicano en raras ocasiones excedía de trescientos millones 

de pesos, y una cuai1a pai1c todavía era absorbithl por el ejército; sin embargo, el 

periodo de C.11les fue de prosperidad comercial y el gobierno tenía más dinero a su 

disposición que cualquiera de sus predecesores. Calles emprendió vigorosamente la 

continuación del programa educati\'o iniciado por Yasconcelos; instauró campañas 

de sanidad e higiene: se hizo cargo de extensos sistemas de inigación y construyo 

modernas carreteras que empezaron a romper el primitivo aislamiento del México 

rural. En una visita a Cuatla se autoproclamo heredero de Zapata y Ja reforma agraria. 

En cuatro años. se repartieron más de tres millones de hectúreas a mil quinientas 

aldeas. Para terminar con la tiranía de Jos políticos de aldea. Jos ejidos serían 

inmediatamente divididos en parcelas indi\'idualcs y para solventar el problema del 

crédito, se creó una serie de bancos agrícolas. No obstante Jos bancos resultaron ser 

una gran tentación para Jos políticos: cuatro quintas pa11cs de Jos recursos fueron 

prestados, no a Jos campesinos, sino a los tem1tcnientes acaudalados con inlluencia 

política. 

Mientras tanto. l\lorones y los jefes de la CROM preparaban más rnpido un curso 

similar al seguido por Jos callistas. l\forones babfo entrado al gabinete como secretario 

de Industria y. durante unos cuantos años, fue vinualmente el dictador del obrerismo 

mexicano. El grupo Acción continuó con su programa de reducir a los sindicatos 

independientes. prosiguiendo con la reclutación de todos los asalariados de México 

dentro de las tilas de Ja CROM. 
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Se posesionaron de Ja industria del espectáculo, saboteando todas las representaciones 

teatrales en las cuales los aclares empicados no estuviesen sindicalizados y, al controlar 

a los impresores, pudieron ejercer una censura extraoficial sobre Ja prensa mexicana. 

Los dirigentes de Ja CROM hasta organizaron sindicatos entre las prostitutas del 

Distrito Federal. Los trabajadores obtuvieron algunos aumentos de sueldo y Jos 

dirigentes del grupo Acción se mandaron construir una grnn casa de campo en Tlalpan, 

con albercas y un frontón con cerca de acero: se convirtieron en dueños de hoteles, 

con preslanombres también lograrán ser propietarios de fábricas. Morones adquirió 

costosos anillos de diamantes. Jos cuales, según explicó a quienes lo criticaban, 

conservaba como un fondo de reserva 

que las clases trabajadoras podrían usar en caso de necesidad. Pai1e de esta riqueza 

provenía directamente de los trabajadores, Ja CROM len fa una nómina de obreros de 

un millón y medio, pero únicamente !rece mil pagaban cuotas al sindicato. Gran 

parte de esla riqueza era adquirida de Jos capilalislas, por medio del chamaje. Para 

Morones era más ventajoso negociar con Jos patrones que cuidar Jos intereses de la 

clase obrera. Durante su régimen como Secretario de lmluslria, hubo una rápida 

disiminución en la cantidad de huelgas. Y. aunque todavía se decía socialista, empezó 

a explicar que los principios del socialismo no estaban reliidos con una política de 

cooperación entre trabajadores capitalistas. 

La nnís seria oposición al régimen de Calles era por parle del clero, la iglesia todavía 

estaba identificada con aquel sistema del oscurantismo y opresión de clases que surgió 

durante el periodo colonial. El programa complclo de la revolución le disgustaba al 

clero. Su clamor de tener su propio programa de reforma no alleró el hecho de que 

estuviese aliado a las clases pi vi legiadas. En 1913, un congreso cálolico recomendó 

reformas similares a las incluidas en el artículo 123 y, en 1921 los sacerdotes 

empezaron a organizar sindica!Os de lralntio. declarando que el pertenecer a la CROM 

era pecado mortal. Pero la iglesia no hizo nada por cumplir con su progr.una. Sus 

propuesl•L~ serían adoptadas por los pal rones por su propia iniciativa. A los trabajadores 

se les dijo que Ja obediencia a sus jefes y la resignación a la pobreza eran un deber 

religioso. Nunca se supo de un sindicato cátolico que convocase a huelga. 

En 1926 empezó un conflicto que parcciú convertirse en una lucha a muerte entre la 

Iglesia y Ja revolución. El primer incidente fue la reimpresión en la prensa mexicana, 

de una protesta en contra de la Conslilución; aquella la había hecho el clero en 1917. 

Enojado •1 causa de este despliegue de hostilidades Calles procedió a forzar el 

cumplimienlo de las claí1sulas anliclericales, hasta entonces ignoradas en esa 

Constitución. Doscientos sacerdotes y monjas fueron deprn1ados, se cerrarán las 

escuelas primarias mantenidas por el clero y a Jos sacerdotes se les ordenó registrarse 

con las au!Oridades civiles. 
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Los obispos contestaron que el registro de sacerdotes haría posible que el gobierno 

escogiese a aquellos a quienes se le permitiría oficiar y que, antes <k registrarse se 

pondrían en huelga. En la tarde del 31 de julio de 1926, los sacerdotes salierón de las 

iglesias y al siguiente día, por primera vez desde el arribo de Cmtés, no se celebraron 

servicios cátolicos en México. Por orden del gobierno, las iglesias fueron tomadas 

por comités de ciudad;111os. quienes asumieron la responsabilidad de mantenerlas 

abiertas. 

La huelga duraría tres ;11ios. pero fue un fracaso. Aunque los campesinos indígenas 

eran devotamente religiosos, lo mismo varios sectores de la sociedad mexicana. Hubo 

momentos en los cuaks existió el peligro ele una locura general; a principios de 1927 

se reunió una multitud de adoradores en la Villa de Guadalupe, pues se decía que la 

virgen había salido de su santuario y se había refugiado en un árbol cercano. Pero, 

mientras las iglesias permaneciesen abie11as, mientras Jos indígenas pudiesen ejecutar 

sus danzas y encender sus veladoras y celebrar sus tiestas en favor de los santos 

locales, podían pas:írsela sin servicio de los sacerdotes. Fueron los acaudalados 

burgueses y no los indígenas quienes se reunieron para la defensa del clero, causando 

sus actividades disgusto al gobierno y poco honor a la iglesia. En los estados 

occidelllales de Jalisco. Colima y Michoacán, el lema de los rebeldes era "Cristo 

Rey", siendo por eso conocidos como cristeros. Estos grupos se dirigiéron a las 

montañas y empezáron a quemar las escuelas oliciales y a cometer actos de bandilh\je. 

El clero declinó toda responsabilidad por estú rebelión, pero parece ser que no hizo 

nada por impedirla. En abril de 1927, los cristeros dinamitaron el tren de Guachtlajara 

y murieron cien pasajeros. unos asesinados otros quemados. Se admitió en esa ocasión 

que algunos sacerdotes estuvieron presentes. aunque los obispos intentaron 

disculparlos al explil-;u·que habían actuado solamente como capellanes de los cristeros. 

Calles replicó depo1tando a seis obispos a Texas. La rebelión debió haber sido de 

importancia menor; desafortunadamente. proporcionó a los generales mexicanos la 

oportunidad de dar gusto a sus lwbilidades profesionales. y fueron los generales, más 

que los dtolicos, quienes la mantuviéron viva. 

Los jefes militares empezaron a saquear y a fusilar a los cátolicos <tcaudalados, 

btís;rndose en el único pretexto de que eran devotos conocidos; muchos eran 

ciudadanos pacíficos. que en esa forma se Yieron forzados a engrosar las tilas de los 

cristeros. Ferreirn. que se encontraba al mando en Guadalajara y que se había hecho 

famoso al permitir a sus oticiales llevarse por la fuerza a los maestros de las escuelas 

oficiales que estaban dentro de su zona de mando. no tenía la intención de suprimir 

la rebelión de forma rüpida. Ordenó que una región de 15, 000 kilometros cuadrados, 

situada en el norte de Jalisco. fuese asolada. Sesenta mil campesinos inocentes fueron 

sacados de sus casas y metidos en campos de concentración; luego los militares 

saquearon sistemúticamcntc el territorio. robando cualquier cosa que tuviera valor y 

lJUl!llWndo 1.•I r~ .... (O. 
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Al mismo tiempo que la rebelión de los cristeros se desarrollaba, empezó una nueva 

disputa con Estados Unidos. Durante el invierno de 1925 -1926, Calles procedió a 

·hacer cumplir varias cláusulas antiextranjeras del artículo 27, ordenando en pmticular 

que los dueños de los yacimientos petrolíferos cambiasen sus títulos por concesiones 

válidas durante cincuenta años, empezando a contar desde la fecha de la adquisición 

original. Estados Unidos consideró este decreto como contrmio a las garantías que 

Obregón le había otorgado en 1923, instiendo en que, aunque las garantías no habían 

sido incluidas en ningún contrato, Calles estaba moralmente obligado a ellas. Apa11e, 

la posición de algunos magnates petroleros se veía complicada debido a la confusión 

de los títulos mexicanos sobre las tierras y a la violencia y al frnude que habían 

caracteriz<1do el principio del desarrollo de la industria; solo algunos tenían derechos 

de propiedad comprobados, todos se rehusaron a presentar solicitud de concesión. 

Ante esa actitud, el gobierno mexicano inició procedimientos legales contra ellos. 

Durante 1926 y principios de 1927, hubo un acalorado intercambio de puntos de 

vista entre los dos gobiernos. Los norteamericanos que tenían propiedades en México 

empezaron a insistir en la intervención; y sus conciudadanos cátolicos, juzgando a la 

iglesia mexicana según sus propios y concienzudos sacerdotes y sus generosas 

fundaciones educativas, trinaban en contra de la persecución religiosa. Parece ser 

que había inlluencias secretas que trabajaban para que hubiese una ruptura, pues los 

ataques a ciudadanos norteamericanos, por bandoleros mexicanos. se hiciéron 

sospechosamente más frecuentes y la emisión de documentos falsilicados adquirió 

las proporciones de una industria en gran escala, lo cual cúlmino al asegurar la prensa 

estadunidense que cuatro dirigentes liberales del Senado norteamericano habían 

recibido un soborno de más de un millón de dólares por parte del gobierno mexicano. 

Acusaciones de esH1 magnitud recayeron sobre quienes las invenHíron.Alberl B. Fall 

y Edward L. Doheny, fuesen de los principales inmiscuidos en los escandalas 

petroleros. En 1927 la opinión pública norteamericana se pronunció inequívocamente 

a favor de la paz y el mismo gobierno se resolvió por un cambio de tácticas: Sheflield 

el embajador en México, fue llamado a su país durante el otrnio y en su lugar se 

nombró a Dwight Morrow. 

La llegada de Morrow al país produjo resultados rápidos y decisivos. Los diplomáticos 

norteamericanos habían tenido hasta entonces la costumbre de tratar a los mexicanos 

como pertenecientes a una clase inferior y a tener una falta de respeto hacia los 

derechos de México como país sobernno. Pero Morrow empezó a rogar en vez de 

amenazar, ganándose así la conlianza de Calles al mostrar un interés en sus escuelas 

y en sus planes de irrigación, alagando también al pueblo mexicano cuando invitó al 

coronel Lindbergh y a Will Rogers a hacer visitas de buena voluntad. El resultado 

fue que en un plazo de dos meses, después de la llegada de Morrow, la Suprema 

Corte 
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mexicana declaró que la legislación del petróleo era inconstitucional; los extranjeros 

que hubiesen adquirido derechos sobre el subsuelo antes de 1917, gozaban concesión 

perpetua. Durante los tres años que duró Morrow como embajador, sus rasgos de 

amistad y su carisma personal tendrian repercusiones importantes. 

Mientras tanto se aproximaba la siguiente elección presidencial y con ella la siguiente 

rebelión militar. Calles se propuso regresar la presidencia a Obregón, p•1ra lo cual 

fue necesaria una enmienda a la Constitución y, al mismo tiempo el periodo 

presidencial se extendio a seis años. La amenaza de una perpetua rotación entre 

Obregón y Calles fue suficiente excusa para algunos pronunciamientos y los jefes 

militares se prepararon. En Octubre de 1927, Francisco Serrano acusado de planear 

una rebelión en la ciudad de México, fue capturado y fusilado. Amulfo Gómez se 

pronunció en Veracruz, pero fue rápidamente forzado a retirarse a las montañas y al 

mes, también había sido fusilado. Obregón era ahora el ímico, pero su supremacía la 

debia más a la intimidación que •1 la popularidad. Entre Obregón y Calles no había 

habido hostilidades personales; Obregón había permanecido alejado de la política 

desde 1924, dedicándose a hacer fortuna en el negocio avícola y los dos caudillos se 

guardaron lealtad de un modo que fue raro en la historia mexicana. No obstante los 

políticos ya empezaban a clasificarse como Obregonistas o Callistas. Durante años 

Obregón había sido hostil hacia la CROM; y tras él se encontraba el Partido Agrarista, 

toda1·ía encabezado por Soto y Gama y todos los que odiaban y temían a Morones. 

Porotro lado la CROM se oponía a su reelcción y tomó en consideración la posibilidad 

de postular a Morones para la presidencia. Dándose finalmente cuenta que la sucesión 

de Obregón era inevitable, decidieron permanecer neutrales. Obregón explicó que 

no necesitaba apoyo, añadiendo que le sería fáci ! llenar los puestos gubernamentales 

sin ellos. Durante el verano de 1928, fue debidamente reelegido. Tres semanas después, 

el 17 de Julio, fue asesinado por un joven caricaturista cátolico. José de León Toral 

quien se le había aproximado con el pretexto de querer dibujar su retrato, en un 

restaurante de San Angel. 

El asesinato de Obregón amenazó con hundir a México en la más seria crisis política 

desde la enemistad surgida entre Carranza y Villa. Los obregonistas habían esperado 

integrar el nuevo gabinete, estaban furiosos por la desilusión sufrida. 

Insistían en considerar el asesinato como obra de aquellos que saldrían beneficiados 

con él, en otras palabra~ del grupo Acción, y hasta hubo rumores de que Calles se 

encontraba implicado. Cualquier intento de Calles por retener el poder sería 

considerado como prueba de estas alianzas. Por otro lado. en México no parecía 

haber ninguna otra figura con la habilidad y prestigio que necesitaba la presidencia. 
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En esta crisis, Calles demostró una calidad de estadista que si posteriormente hubiese 

permanecido leal a ella, lo haría merecedor de un lugar entre los presidentes m{l~ 

importantes de México, cuando el Congreso se reunió en septiembre, mando llamar 

a la capital a todos los gobernadores y <1 los jefes militares. Ante una reunión de todos 

los persomtjes más importantes de México, contando con la aprobación del emb<tjador 

Morrow, quien violó las reglas de la etiqueta diplonuítica al •1plaudir públicamente, 

Calles leyó una relación en la cual declaraba que Obregón debería ser el último 

caudillo. De allí en adelante, ni él mismo, ni ningún otro jefe, deberían de gobernar 

como dictadores. Había llegado la época adecuada para remplazar al gobierno de las 

personas por el gobierno de las leyes, así como de establecer las bases institucionales 

adecuadas para la democracia. 

La elección de un presidente provisional recayó sobre el Congreso. Era necesario 

postular a alguien que pe11eneciese a la facción obregonista y que al mismo tiempo 

fuese aceptado por los callistas. La persona adecuada se encontró en Emilio Portes 

Gil, abogado y ex gobernador de Tamaulipas. 
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Plutarco 

Elias Calles 

EIMáximato 
La administración de Culles fue tanto más progresiva cuanto menos liberal que la de 

Obregón. Calles empezó su periodo con una genuina pasión por la reforma social y 

con la determinación de hacer cumplir los aspectos de la constitución que Obregón 

había preferido olvidar. Carecía casi por completo del genio y tolerancia de Obregón. 

Los cuatro años de su administración produjeron un avance definitivo en el 

cumplimiento de las promesas de la revolución. 
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Portes Gil tomó posesión de su cargo a fines de 1928 y Calles se retiró a la vida 

privada. El periodo de seis años para el cual Obregón había sido elegido comenzó, 

por lo tanto bajo los mejores auspicios. Sería, sin embargo un periodo de frustraciones 

y desilusiones, el movimiento revolucionario mexicano fue detenido antes de lograr 

sus objetivos, y su único resultado permanente parecía ser la exaltación de un gmpo 

gobernante. 

La revolución había contenido desde el principio vmios elementos contradictorios; 

uno de sus objetivos era liberar a los trabajadores y a los campesinos, así como 

también la edificación de un c•1piH1lismo mexicano nativo. Hacia el año de 1929, los 

hombres que gozaron del favor del gobierno bajo Obregón y Calles, pasaron a formar 

parte de la clase acaudalada, empezando a considernr los movimientos obrero y 

campesino como una amenaza, no solamente para los hacendados y para los 

extranjeros, sino para sí mismos. El aparato gubernamental, con sus poderes 

dictatoriales, el cual había favorecido al ala izquierdista durante la presidencia de 

Calles, empezó entonces a girar hacia la derecha. 

Calles era el centro y capitán del grupo gobernante, dentro del que se encontraban 

figuras de la talla de Aarón Saenz, Abelardo Rodríguez, Albe1to Pani, Luis León y 

Puig Casauranc el cual combinaba tanto el poder político como el económico. Calles 

había sido relativamente moderado en sus adquisiciones; pero ahora estaba rodeado 

por exjefes revolucionarios que, según la norma mexicana, pertenecían a la cbse 

millonaria, y su celo por las reformas no se oponía a estas nuevas intluencias. Y 

aunque puede haber tenido la intención de retirarse de la política, la maquinaria que 

habfo edificado no podfa funcionar sin él. Durante los siguientes seis años, los 

presidentes acudieron a él para resolver sus dificultades y ninguno se atrevió a 

contrnriar sus deseos. La costumbre de la adulación personal fue entonces más excesiva 

que bajo Díaz. Calles comenzó a ser conocido como el jefe máximo, el jefe supremo 

de la revolución. La intervención del jefe máximo en política. relativamente escasa 

en 1929, fue cada vez más frecuente en los años siguientes. 

Durante el cambio de la maquin<1ria callista, de un instrumento de reformas a uno de 

reacción, una parte muy importante fue desempeñada por Dwight Morrow, con su 

entusiasmo infantil y su ortodoxia a las etiquetas diplomfüicas, era un comportamiento 

nuevo para los gobernantes mexicanos. A diferencia de la maymía de sus predecesores 

en la embajada norteamericana. a él le gustaba México. Compro una casa en 

Cuernavaca. se pasaba horns comprando cerámica y textiles en los mercados 

mexicanos. Con Calles tenía una amistad personal que era rara en las formas 

diplomfüicas. El resultado fue probar que Estados Unidos era menos peligroso como 

enemigo que como amigo, pues Morrow era un convencido creyente del capitalismo 

ortodoxo. El programa agrario. signilicaba la repartición de tierra a los campesinos. 

quienes a menudo no hacían buen uso de ella, y el cual estaba imponiendo inmensas 

obligaciones 
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sobre la tesorería mexicana, le parecía a Morrow una violación de todas las reglas de 

una sólida economía. Le pidió a Calles que no se repartiera tmís tierra a menos que 

esta fuese pagada en efectivo; por supuesto si la sugerenci11 hubiese sido aceptada, 

terminaría con uno de los supuestos logros y beneficios de la revolución mexicana. 

No hay duda de que sin Morrow los callistas hubiesen desertado de la revolución y 

su ideales, pero de alguna forma los conceptos del emb1tjador norteamericano aceleró 

este proceso. 

Portes Gil no podría ser clasificado como reaccionario. Llevó a cabo el programa 

agrario más rápidamente que Calles, trabajando por el cumplimiento federal del 

Artículo 123, paso que fue tomado finalmente en 1931. Pero el principal 

acontecimiento de su presidencia fue 111 cicatrización de la separución entre los callistas 

y obregonistas, así como la consolidación de los poderes del grupo gobernante por 

medio de la organización de un nuevo partido político. Los pm1idos mexicanos habían 

sido hasta entonces combinaciones fluctuantes y temporales, la mayoría de ellos 

formados únicamente para las elecciones por los candidatos presidenciales. La nueva 

organizución conocida como el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, sería 

pem1anente; adquiriendo amplios fondos económicos, así como condición semioticial 

por medio de un decreto en el sentido de que todos los empicados del gobierno 

debían de contribuir con una proporción de su salario. Calles y Portes Gil lograron 

coordinar dentro del PNR a todos los grupos políticos i mprn1antes del país y. al 

mismo tiempo, excluir a cualquier dirigente que hubiese demostrado una peligrosa 

independencia. Los jefes y dcmús componentes del pa11ido Agrarista fueron llevados 

al PNR, pero su dirigente, Soto y Gama. fue hübilmentc separado de sus seguidores 

y dejado solo; mientras la mayoría de los miembros del gabinete de Calles se 

convi11ieron en funcionarios del partido, Morones y el grupo Acción pern1anecierón 

fuera. 

El sucesor de Portes Gil tendría que ser elegido durante el verano de 1929 y el PNR 

celebró en marzo su primera convención en Querétaro. Los miembros del pa11ido se 

reunicrón con la esperanza de poder nominar a Aarón Súenz como su candidato 

presidencial; pero una intimidación de último minuto. proveniente del jefe máximo 

Calles, provocó que escogieran a Pascual Ortíz Rubio, de Michoacán. Unos cuantos 

días después se originó en Coahuila la acostumbrada rebelión militar, esta vez 

encabezada por Gonzalo Escobar. Estados Unidos proporcionó generosa cantidad de 

armamento al gobierno, Calles se hizo cargo del departamento de guerra y forzó a 

Escobar al exilio a los dos meses. Entonces apareció un nuevo oponente al candidato 

del PNR en la persona de José Yasconcclos, quien fue postulado para la presidencia 

por un grupo que se llamaba a sí mismo antirrcclccionista. Vasconcelos estaba 

convencido de que México se lamentaba bajo una tiranía peor que la de Díaz. 
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Tomando como modelo a Madero, reconió el país denunciando el soborno y la tiranía 

militar, así como atacando a Calles y a Morrow; sus dotes intelectuales le hicieron 

obtener un público entusiasta entre aquella pequeña proporción del pueblo mexicano 

que podía apreciarlas. Cuando en noviembre, los resultados de las elecciones fueron 

anunciados y a Vasconcelos se le adjudicaron veinte mil votos en contra de más de 

un millón para Ortíz Rubio, anunció que la elección era un fraude, cruzó la frontera 

de Estados Unidos y esperó una rebelión. Sin embargo, los reclamos Vasconcclistas 

no tuvieron ningún eco. 

Durante la presidencia de Ortíz Rubio, México estuvo controlado por el jefe máximo. 

Plutarco Elias Calles se estableció en Cuerna vaca, donde vivía rodeado de acaudalados 

revolucionarios, en la que popularmente era llamada la calle de los cuarenta ladrones, 

y desde ahí guiaba la administración por medio de mensajes telefónicos hechos al 

Palacio Nacional. 011iz Rubio era conocido generalmente como el "pascualito", su 

falta de autoridad e impm1anci<1 era notoria por lo que el gobierno estaba convertido 

en el ridículo. 

El dominio de Calles significaba el fín de la revolución, y en particular de la reforma 

agraria. La advertencia de Morrow se había confirmado con una visita que el jefe 

máximo hizó a europa. En Francia, había llegado a la conclusión de que la propiedad 

campesina era económicamente no deseable. En Junio de 1930, anunció que el 

programa agrario había sido un fracaso. Los campesinos no usaban sus tierras 

eficazmente y la producción de alimentos básicos había disminuido. No se podía 

negar que estas afirmaciones eran verdaderas. Las únicas formas de agricultura que 

prosperaban eran aquellas que atañian a la producción de exportación y la de las 

grandes plantaciones. Había algunos ejidos en los cuales los campesinos prosperaban 

pero el ingreso diario promedio de la mayoría era de cuarenta centavos. lo que 

representaba una calidad de vida económicamente hablando muy deteriorada. El 

progrmna agrario fue frnstrante y Calles llega a la conclusión de que todo el programa 

tenía que ser abandonado. De acuerdo a su consejo. una docena de estados fijáron un 

tiempo límite después del cual ya no se concederían más tierras; disminuyendo así 

mismo la cantidad otorgada. De mil millones de hectáreas repartidas bajo Portes Gil 

en 1929, se había descendido a menos de doscientas mil en 1933. 

Ninguna organización de la clase trabajadora podía contar con el apoyo oficial. La 

CROM fue hecha pedazos durante la presidencia de Portes Gil, quien dio su apoyo a 

aquellos sindicatos revolucionarios y comunistas que habían retenido su independencia 

y las mismas tácticas sin escrúpulos por medio de las cuales Morones se había 

convertido en el dictador de las organizaciones del trabajo mexicano, se volvieron en 

su contra. Despojado de la protección del gobierno la CROM organización que 

encabezo Luis Morones y que se propuso retener el poder, se desintegró rápidamente. 

32 



En los distritos textiles de Veracruz, los sindicatos de la CROM eran todavía lo 

suficiente fuertes como para pelear con sus oponentes y la rivalidad que había durado 

años entre las organizaciones de lu clase trabajadora condujeron a una sangrienta 

guerra que tuvo como resultado el cierre de muchas fábricas. En los cuarteles de la 

CROM los fondos económicos pronto escasearon y la organización ya no pudo pagar 

ni las estampillas postales. La fortuna personal de Morones sobrevivió al naufragió, 

pero poco más quedo de las enormes sumas que en 1925 y 1926 habían pasado de la 

tesorería al grupo Acción. No obstante, la destrucción de la CROM no fue seguida 

por el surgimiento de una nueva federación. Después de usar a los sindicatos 

revolucionarios como su instrumento en contra de la CROM, el gobierno se volvió 

en contra de ellos a través de una cruel campaña de represión y los dirigentes 

comunistas fueron asesinados y deportados a la colonia penal de las Islas Marías. 

Durante varios años, los salarios reales tuvieron la tendencia a disminuir y los 

trabajadores mexicanos parecieron estar en peligro de perder lo que habían ganado 

con la revolución. 

Había sin embargo, un aspecto del programa de la revolución que no violaba los 

intereses del grupo gobernante y que solía usarse como prueba de que el gobierno 

todavía era revolucionario, el conllicto con la iglesia. La paz había sido temporalmente 

restaurada, gracias en parte a la mediación de Dwight Morrow en 1929. Dos de los 

obispos exiliados habían visitado México en secreto y Portes Gil les prometió que, si 

los sacerdotes accedían a registrarse, el gobierno no intentaría despojar a la iglesia 

de su autonomía espiritual; que la educacit\n religiosa, aunque prohibida en las 

escuelas primarias, podría ser impartida dentro del recinto de las iglesias. El 29 de 

junio despues de tres años de silencio, las campanas de las iglesias anunciaban que 

los sacerdotes celebraban misa otra vez. Los cristeros sobrevivientes se sometieron 

entonces y, hacia principios de 1930, México gozó de la paz completa que no había 

existido desde la caída de Díaz. Sin embargo el gobierno tenía otra arma en su arsenal; 

las legislaturas de los estados tenían poder para limitar el número de sacerdotes a los 

que se les permitía oficiar dentro de su jurisdicción. Portes Gil declaraba que el 

gobierno no quería destruir a la iglesia, pero precisamente este parecía ser el ejercicio 

de la legislación anticlerical de 1931 y 1932. Por primera vez en la historia de México, 

los sacerdotes podían quejarse legítimamente de persecusion religiosa. Su papel sería 

de chivos expiatorios para los errores del gobierno. El estado de Tabasco, gobernado 

por Garrido Canabal, dictador que había organizado una banda de "Camisas Rojas" 

anticlericales, y quea uno de sus hijos le había puesto por nombre "Lucifer y a otro 

Lenin", ya había declarado que ningún sacerdote podría entrar al estado a menos que 

estuviese legalmente casado. En 1931 otros estados comenzaron a limitar el numero 

de sacerdotes o a prohibirlos.En 1933 únicamente ciento noventa y siete tenían 

pern1iso de oficiar en toda la república, con 
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un promedio de un sacerdote por cada ochenta mil personas. Estas leyes tuvieron 

como resultado algunos disturbios y tiroteos, deportaciones y confiscaciones, todo 

lo cual podía considerase como prueba de que la iglesia era todavía un enemigo 

peligroso de la revolución. 

La presidencia de 011íz Rubio terminó abruptamente en septiembre de 1931. Había 

intentado despedir a ciertos funcionarios que eran de la confianza del jefe 111áxi1110. 

Calles informó, a la prensa que 011íz Rubio había renunciado y su sucesor sería 

Abe lardo Rodríguez acaudalado banquero, propietario de casas ele juego. La retórica 

revolucionaria todavía era costumbre en los círculos del gobierno y Roberto Quirós 

Martínez se apresuró a producir una biografía del nuevo presidente, en la cual lo 

aclamaba como amigo y defensor del proletariado. Mientras tanto aparecían tendencitL~ 

abiertamente fascistas, y la organización de las "Ca111isas Doradas", la cual contaba 

con el respaldo de acaudalados callistas estaba dedicada a la gue1ra contra los judíos 

y los bolcheviques. 

Aunque la revolución ya estaba total111ente terminad•i. la presidencia de Rodríguez 

resultó ser un periodo de transición, el cual fue seguido por una nueva ola de refornias. 

El programa de la revolución todavía era el programa del gobierno 111exicano, aunque 

la corriente revolucionaria finalmente acumuló suficiente fuerza para resurgir. México 

había estado do111inado por los veteranos de la revolución, cuya mente rellejaba el 

oscurantismo ele la vida provinciana en la época de Díaz. Dicha inspiración había 

provenido de las fuentes más inapropiadas. Salvador Al varado por ejemplo, quien en 

su época había sido un poderoso exponente de los ideales revolucionarios, adjudico 

su despenar mental al descubrimiento de la obra de Samuel Smiles, escritor de novelas 

victorianas de éxito. Una nueva generación estaba lista entonces para tomar el mando, 

una generación cuya mente había sido fonnada por la revolución misma y que tomaba 

sus aspiraciones en serio. Muchos de ellos se sentían atraídos por el experimento 

ruso y, aunque reconocían que el co111unismo no era una posibilidad práctica en 

México, empezaron a defender el colectivismo como el mejor de los ideales. 

Consideraban a los artículos 17 y 113 como su biblia. pero en realidad constituían un 

nuevo movi111iento derivado de, pero no identificado con aquel de la revolución 

original. El movimiento mexicano de reforma, que había hablado francés durante el 

siglo diecinueve, empezó entonces a hablar ruso. El tiempo demostraría hasta que 

grado estarían estos jóvenes políticos dispuestos a permanecer fieles a sus ideales 

Cárdenas y Lo111bardo Toledano entre otros y la generación de artistas visuales e 

intelectuales que trabajaron en la decada de los treintas en FUTURO. Parecían más 

capaces de sinceridad que cualquiera de sus predecesores desde la generación de la 

reforma. 

El PNR nunca tuvo la unidad de un partido gobernante fa~cista ni la de uno comunista, 

y en 1933 y 1934, los jóvenes empezaron a ganar fucm1 dentro de la organización. 
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Narciso Ba~sols, uno de los más capaces de ellos, sirvió durante un tiempo como 

secretario de Educación en el gabinete de Rodríguez. El PNR había sido al principio 

solamente un instrumento de la dictadura callista, pero su organización demostró ser 

al fin un avance hacia la democracia. Los conflictos políticos empezaron a ser 

dirimidos dentro del partido, en lugar de expresarse a través de campañas electorales 

sin significado seguidas de rebeliones armadas. Durante la presidencia de Rodríguez, 

la nueva ala izquierda del partido fue capaz de vencer muchos de los obstáculos que 

los callistas habían impuesto a la reforma. 

Hacia fines de 1933, se habían repa11ido aproximadamente ocho millones de hectáreas 

a unas cuatro mil aldeas, en las cuales habitaban tres cuartos de millón de familias. 

Más de ciento veintiun millones de hectáreas se encontraban todavía en manos de 

particulares, y de esta cantidad cuatro quintas partes pertenecían a haciendas de más 

de veintemil hectáre;t~. y más de la mitad a menos de dos mil familias. 

Aún había casi dos y medio millones de familias que carecían de tierra. En otras 

palabras, al término de veinte años de supuesta administración revolucionaria, la 

sociedad rural todavía era básicamente feudal. En 1933 el ala izquierda logró poner 

la reforma otra vez en movimiento y. durante el año siguiente. promulgaron un código 

agrario que transfería la repartición de tierra de los estados a la autoridad federal, que 

estaba más capacitada para hacerlo con mayor rapidéz y eficiencia. Es más, los bancos 

agrícolas fueron reorganizados para poder otorgar préstamos a los campesinos. 

En educación los logros de la revolución llegaron a seis mil o siete mil escuelas 

federales rurales y otro tanto controlado por los estados o por personas privadas. 

Tres cuartos de millón de niños, treinta por ciento del número total de infantes en 

edad escolar, fueron inscritos en las escuelas rurales y el porcentaje de analfabetismo 

entre las personas de más de diez años de edad descendió de sesenta y nueve a 

cincuenta y nueve por ciento. Sin embargo muchas de las escuelas contaban con 

poco equipo o carecían por completo de él; los maestros frecuentemente tenían a su 

cargo grupos de setenta niños y una tercera parle de ellos recibían un salario de 

menos de cuarenta pesos al mes. En 1933, Bassols llevó a cabo um1 reforma general 

del sistema escolar, elevando los salarios, extendiendo el control federal sobre las 

escuelas estatales y aplicando los ideales del sistema escolar rural a las escuelas 

urbanas. Al año siguiente, una enmienda a la constitución declaró que el punto de 

vista oficial en todas las escuelas mexicanas sería el del socialismo. La palabra 

"socialista" se había convertido en México en algo demagógico Calles todavía se 

decía socialista solamente una pequeña minoría de los maestros de escuela tenía un 

ligero conocimiento del pensamiento marxista. Lo que generalmente se entendía por 

educación socialista era la eduación que combatía el clericalismo al inculcar una 

opinión científica de la vida. 
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La adopción de la educación socialista intensificó la hostilidad entre los cátolicos. 

En los círculos cátolicos se musitaban font<Ísticas historias clandestinas acerca de 

maestros de J¡t~ regiones que promulgaban el ateísmo e impartían detallada instmcción 

sobre el proceso sexual. Durante algunos años, Jos maestros de las regiones alejadas 

del país estuvieron en constante peligro de ataques y dieciocho de ellos perdieron la 

vida en el ejercicio de su ministerio. 

Entre la clase trabajadora aparecieron nuevos dirigentes. el principal de ellos, Vicente 

Lombardo Toledano. intelectual que con anterioridad había sido profesor universitario, 

representaba un nuevo tipo en la política mexicana. Lombardo Toledano había peleado 

durante algunos años dentro de la CROM en contra de Luis Morones. En 1932 

org¡mizó a varios sindicatos laborales en una confederación General de Obreros y 

Campesinos la CGOC. Cie110 número de colaboradores. quienes se habían adiestrado 

con Morones, todavía eran propensos al soborno, pero la nueva organización era 

considerablemente superior a la CROM, tanto en sus fundamentos teóricos como en 

su honestidad. 

Los callistas no tenían intención de ceder su control, pero la creciente fuerza del ala 

izquierda del PNR necesitaba una política de concesión m{t~ que una abierta hostilidad. 

Para bs elecciones presidenciales de 1934, Calles se había propuesto escoger a un 

candidato que fuese aceptable ante los jóvenes, encontrando una figura apropiada en 

Lázaro Cárdenas, quien nació en 1895 y que, como general, ministro del gabinete y 

gobernador de Michoacún. se había ganado una reputación de honestidad y de1•ocitín 

por I¡¡ reforma. También sugirit\ la formulación de un plan nacional que serviría 

como programa para la nueva administración. La palabra mágica "plan" atrajo un 

entusiasmo inmediato y se acordó que México superara a la Unión Sovietica al tener 

un plan de seis años. Dicho plan prometía, aunque en términos muy vagos, una rúpida 

extensión de los programas agrario y educativo y del control gubernamental sobre la 

industria. El plan fue bosquejado en dos o tres meses y en la convención del PNR 

fue aceptado junto con la elección que Calles había hecho de su candidato. Habiendo 

pacificado el ala izquierdista al darles tanto un candidato como un plan, Calles se 

felicitó por haber e1·itado un conflicto abierto. Cúrdenas fue elegido presidente en 

Julio de 1934, habiendose asignado los insignificantes votos tradicionales a sus 

oponentes l-lernún Laborde y Antonio Villarreal. Tomó posesit\n de su cargo en 

noviembre y aceptó el gabinete que Calles le nombrt\. Calles pensó que, um1 vez en 

su puesto, el fervor revolucionario de Cárdenas se evaporaría rÍlpidamente y que se 

le haría imposible gobernar a México sin su ayuda. 

36 



.. ·'"''"·';""·l:·····•"'• 

I azaro Cárdenas 
El cw1le11ismo fue mds que el idml de 1111 .wílo /10111b1!', fi1e la espenmw de 1111 pueblo e11 la 

igualdad y justicia, la fé e11 1!'cupemr los 1rrnrsos 11at111nles para beneficio de t1xlos los 

111e:rica11os. 

¡No se ha logmdo! 
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La elección de Ctírdenas estuvo seguida por la primera revolución pacífica en la 

historia de México, Calles descubrió que no solamente le había proporcionado al ala 

izquierda una cabeza nominal sino un verdadero caudillo. Cárdenas resultó ser, no 

solamente un hombre íntegro, sino también un político notablemente hábil. Aún antes 

de 

su elección había provocado las sospechas del jefe máximo (el general Calles). Era 

una costumbre que los candidatos presidenciales mexicanos demostrasen su respeto 

al "sufrngio efectivo" recorriendo el país y pronunciando discursos, pero Cárdenas 

condujo su campaña como si estuviese en realidad disputando seriamente las 

elecciones. Viajó a lo lm·go de 25,000 Km, conociendo personalmente a una proporción 

mucho mas amplia del pueblo mexicano que cualquier otro presidente anterior. 

Despues de tomar posesión, inmediatamente demostro que se proponía tomar en 

serio aquellas declaraciones públicas revolucionarias que aún eran corrientes en los 

círculos oficiales. Empezó a cerrar las casas de juego ilegales, la mayoría propiedad 

de acaudalados callistas, así como a promover con gran vigor el programa agrario y, 

cuando en la p1i1mwera de 1935 hubo una ola de huelgas, expresó su simpatía hacia 

ellas. 

Calles intentó al principio mantener la situación bajo control usando su vieja arma 

de anticlericalismo. Garrido Canabal era un miembro del gabinete y sus Camisas 

Rojas estaban extendiendo sus operaciones a través de toda la república. Empezaron 

con asaltar a católicos, planeando aparentemente incitarlos a una rebelión que obligaría 

a Cárdenas a requerir los servicios del jet'c máximo. 

Como esta táctica no produjo resultados, en junio de 1935 Calles mandó llamar a 

algunos de los senadores a Cuernavaea, denunció la epidemia de huelgas y se refirió 

al destino de Ortíz Rubio. Cárdenas replicó rompiendo definitivamente con el jefe 

máximo, despidió al gabinete y, con la ayuda de Po11cs Gil, quien fue nombrado 

presidente del PNR. formó rápidamente una coalición de elementos anticallistas. 

Aunque el ala izquierda dominaba el nuevo gabinete, estando encabezada por el 

general Múgica, piincipal autor de los artículos 27 y 123, también contaba con un 

defensor de la extrema derecha Saturnino Ccdillo. quien durante 20 años había 

evolucionado de dirigente campesino cuyo modelo era Zapata, en un acaudalado 

terrateniente feudal defensor de la iglesia católica. Insinuando que· podía asegurar un 

atlojamiento de las leyes anticlericales. Cárdenas tornó el anticlericalismo del jefe 

máximo en contra de su autor. Su dominio estaba tan asegurado que los senadores 

que fueron a Cuernav•1ca pronto se uniéron a Cúrdenas dejando a Calles casi sin 

ningún seguidor, Cárdenas tenía un control absoluto de México como nunca Calles 

lo gozó. 

Después de observar la situación desde su rancho en Sinaloa, Calles regreso en 

diciembre a la capital. acompañado por Luis Morones, otro jefe acreditado. 
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Su presencia en la capital fue sin embargo una influencia perturbadora; los Camisas 

Doradas (grupo fascista patrocinado por calles) todavia estaban activos en contra 

de los obreros y de sus manifestaciones tratando, por medio de la violencia de 

deshacer las marchas por la ciudad. Existiendo la grave amenaza de un golpe de 

estado. En abril de 1936, mientras algunas tumultuosas demostraciones de las clases 

trabajadoras exigían la muerte de Calles, C(trdenas se deshizo del agente provocador 

de los problemas. Calles y Morones fueron depo11ados por avión hacia Texas. A los 

periodistas norteamericanos Calles les explicó que había sido deportado porque era 

enemigo del comunismo. Calles en Estados Unidos desesperado trnto de obtener 

apoyos y simpatias de Wall Street, de la American Fedcration of Labor y hasta de la 

Iglesia Católica; sin embargo, su carrera política estaba definitivamente terminada. 

Durante el otoño de 1936, Portes Gil dejo de ser presidente del PNR y al siguiente 

verano, Saturnino Cedillo dejo el gabinete y regresó a San Luis Potosí. La libertad 

de prensa continuó existiendo, y a los elementos de oposición se les otorgo suficiente 

libertad crítica. Cárdenas vivía con sencillez evitando la sociedad de los hombres 

acaudalados y sin mostrar ningun deseo de enriquecerse personalmente. Pasaba 

poco tiempo en la c;tpital, y continuó recorriendo el país, visitando aldeas remotas 

que nunca antes habían sido visitadas por un presidente. invitando asimismo a los 

cmnpesinos a exponer sus agravios. Le gustaban las pequeñas frases revolucionarias, 

y la mayoría de sus discursos püblicos tenían algo que ver con rigurosas medidas 

prácticas de reforma. El gobierno de Cárdenas podía clamar con justicia ser el nnís 

honesto que México hubiese gozado desde los tiempos de Juárez y Lerdo de Tejada. 

También fue el primer presidente, desde Madero, cuya devoción a los ideales de la 

revolución no parecía estar complic;tda con la avaricia y ambición persrnrnles. 

El apoyo mas fuerte del gobierno de Cürdenas provenía del movimiento obrero. 

Durante la primavera de 1939, se organizó una nueva federación de sindicatos 

obreros, la Confederación de trabajadores de México, CTM de la cual Vicente 

Lombardo Toledano era el Secretario General. A diferencia de la CROM, la CTM 

estaba organizada con base en un sindicalismo imlustrial; estableció relaciones 

amistosas con el Comite Internacional Obrero. La clase trabajadora, los campesinos 

y el ejército eran los tres pilares del régimen de Cárdenas. El sistema de Cúrdemt~ 

era el del contacto directo entre el gobierno y el pueblo. Cárdenas trabajó para unir 

a las vatias alianzas de campesinos (la mayoría de las cuales habían sido solamente 

instrumentos de los dirigentes locales) en una organización que comprendía a todo 

el país. Mientras tanto, el control de los políticos profesionales sobre el PNR se 

debilitó al admitir a delegados por los sindicatos y los campesinos y a principios de 

1938, e 1 partido empezó a estar reorganizado. 
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El pago obligatmio de cuotas por parle de los empleados fue abolido, y el partido 

representó desde entonces a los trabttjadores, los campesinos y al ejército. Su nombre 

se cambió a Pm1ido de la Revolución Mexicana. 

Bajo Cárdenas, se llevó adelante el programa de la revolución con una rapidéz sin 

precedentes. Hacia 1940 se habían repo11ado nuís de dieciocho millones de hectáreas 

de tierru (unas dos veces mas que todos los gobiernos anteriores juntos) entre tres 

cuartos de millón de familias campesinas lmbilanles de cerca de doce mil aldeas 

diferentes. Aún con este drástico cambio. México todavía era un lugar en el que 

prevalecían las haciendas.Al linalizt1r el pe1iodo de Cárdenas, los grandes propielmios 

todavía retenían una cantidad de tierra lres veces mayor a la de los ejidalarios; el 

sesenta por cienlo de la tierra era retenida por menos de diez mil hacendados y 

existían aún, !recientas haciendas con más de cuarenl<I mil cuatrocientas hectáreas 

cada una. México estaba dependiendo cada vez nuís de los ejidos para la producción 

de alimentos básicos y de otras necesidades agrícolas. 

Los ejidos solo fueron considerados hasta entonces, por la mayoría de los políticos 

como un medio para cubrir la necesidad de tierras de los campesinos milituntes, 

creyéndose que normalmente se dedicarían a la agricultura de subsistencia familiar 

y que no se conve11irían en un elemento vital en la estructura económica del país. 

No obstante b;tjo Cárdenas, la reforma agraria incluyó ademús de la distribución de 

parcelas de terreno en las cuales los campesinos pudieran cultivar maiz, la 

organización de grandes grnnjas cooperativas para la producción de cosechas 

comerciales sobre una base de reptu1o de utilidades. En oclUbre de 1936 Cárdenas 

supervisó personalmente la organización de doscientas cuarenta y tres mil hectáreas 

del área de fa Laguna en varias granjas cooperativas para trcintamil familias 

campesinas. Se embarcaron generosas cantidades de semillas y maquinaria, se 

organizaron cooperativas escolares y de consumo, y el nuevo Banco Nacional de 

Crédito Ejidal otorgó préstamos por aproximadamente treinta millones de pesos. 

Hacia el vernno de 1937. el experimento de la Laguna había sido exitosamente puesto 

en marcha, llc1·ándosc a cabo experimentos similares en las plantaciones 

henequencras de Yucatán, en el río Yaqui y en los valles de Mexicali y Sonora, así 

como en otras partes en total se establecieron quinientas de estas empresas 

cooperativas. en la lucha por reafirmar Ja soberanía mexicana sobre las corporaciones 

extranjeras y para elevar el nivel de vida de Ja clase trabajadora. la cual lrnbía sido 

detenida bajo Calles. La administración de Roosevelt sentía general simpatía hacia 

los objetivos de Cárdenas y deseaba otorgarle apoyo concreto, uno de los objetivos 

principales de la política exterior de Estados Unidos a finales de los años treinta era 

lograr la unidad hemisférica en contra de la amenaza de una agresión de los países 

del eje. 

41 



pidiendo a cambio las naciones latinoamericanas un repudio fonnal de la política del 

retraso, de administraciones anteriores. En la conferencia de Buenos Aires celebrada 

en 1936, Estados Unidos estuvo de acuerdo, sin condiciones ni reservas, en que 

ningún estado americano podría intervenir en Jos asuntos intcmos o externos de 

cualquier otro estado. Cuando Cürdenas expropio a los ciudadanos no11eamericanos 

sus propied•tdes, la administración de Roosevell demostró la sinceridad de sus 

declaraciones al neg<1rse a interferir. 

Aunque Cürdenas sentía simpatía hacia el colectivismo, no era de ningún modo un 

socialista doctrinario. No deseab•t destruir a la empresa privada y reconocía que 

México requería de las inversiones y de los técnicos extranjeros, siempre que el 

precio que se tuviese que pagar no fuese excesivo. Cuando había huelga, la política 

favorita del gobierno era investigar la posición financiera de la in<luslria para poder 

determinar qué salarios podría pagar. Los enemigos de la administración 

frecuentemente la acusaban de ser comunista. Era verdad que existía una considerable 

simpatía hacia el comunismo en algunos círculos oficiales y sindicales. Lombardo 

Toledano, en particular eru un declarado admirador de la Unión Soviética y del 

socialismo. 

De acuerdo con estas ideas Cárdenas apoyo a los sindicatos en cierto número <le 

huelgas en contra de corporaciones propic<lad <le extranjeros, así como en algunas en 

contra del capitalismo nativo que se había <lesarrollado durante el gobierno <le Calles. 

Se establecieron cooperativas de productores en forma de pequeñas plantas 

industriales, pero el experimento más importante de esta clase se realizó en los 

ferrocarriles. Las líneas habían estado hasta entonces controladas por el gobierno el 

cual poseía la mayor parle <le las acciones, pero funcionaban principalmente en 

beneficio de los inversionistas extranjeros. En 1937 la deu<la ferrocmTilcra fue asumida 

por el gobierno, siendo las líneas turnadas a los trabajadores. No puede decirse que 

el proyecto haya triunfado, dado que hubo un alarmenle aumento en el número de 

accidentes y, unos cuantos años despues, se restableció el control del gobierno. 

Lo müs extraordinario del periodo Cárdenisla fue la expropiación <le las compañías 

petroleras. En 1937. una abrupta elevación en el costo de la vida en las üreas 

petrolíferas condujo a una huelga. El gobierno investigó entonces la posición 

financiera de las compañías y les onleno pagar sustanciales aumentos en los salarios, 

así como también capacitar a los empicados mexicanos para ser promovidos a puestos 

de mayor responsabilidad. 

Después de una prolongada controversia, las compañías finalmente se rindieron ante 

la demanda de aumento en los salarios, pero se negáron a cumplir con los otros 

terminas del gobierno. Cárdenas expulsó de México a las compañías y tomo posesión 

de sus propiedades. 
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Esta acción tomada en Marzo de 1938, fue incuestionablemente el paso más osado 

que haya dado cualquier gobierno desde la revolución y provocó un gran entusiasmo 

popular. Las compañias petroleras habíun sido siempre las más odiadas de todos los 

grupos extranjeros de negocios, en parle porque se dedicaban a la exportación de un 

recurso natural irremplazable, teniendo sus operaciones el efecto de empobrecer a 

México en vez de enriquecerlo, y en parte porque tenían un largo récord de oposición 

a cualquier clase de reglamentos del gobierno, apelando a Washington para que las 

protegiese. La expropiación del petróleo no fue una acción económica solamente; 

los ejecutivos de las campañías petroleras se habían burlado habitualmente de la 

autoridad mexicana y su petróleo lo vendían en México a un precio más alto que en 

el extranjero. El pueblo de México estaba convencido de que la riqueza del subsuelo 

del país debía ser colocada bajo la soberanía nacional y explotada príncipalmente 

para el beneficio de México y no de los extranjeros. El artículo '27 impedía la 

recuperación de los yacimientos petroleros, pero finalmente se consiguio este objeti1•0 

bajo el artículo l '23. 

Los yacimientos petroleros fueron turnados a una corporación gubernamental llamada 

Petróleos Mexicanos, en la cual la mayoría de los puestos de importancia fueron 

asignados a antiguos líderes de sindicatos obreros. Las compañías petroleras 

expropiadas organizaron un boicot en contra del petróleo mexicano y dificultaron a 

México la adquisición de buques petroleros. La actitud de Washington al contrario 

del gobierno britanico que externaba una iracunda protesta. causó que Cárdenas 

rompiera las relaciones diplomáticas con los ingleses, mientras la administración de 

Rooselvet en Esatados Unidos reconoció el derecho de México de expropiar las 

compañías pidiendo unicamente que se pagase una compensación adecuada. Tampoco 

quizo respaldar a las compañias que solicitaban se les rembolsase el valor total de 

sus propiedades. lo cual no solamente hubiese incluido la maquinada y el equipo 

sino también el petróleo que todavía se encontraba en el subsuelo. 

Las negociaciones acerca de la base de las compensaciones continuaron durante 

algunos años, pero las compañías petroleras. despojadas del apoyo de Washington se 

vieron finalmente obligadas aceptar la derrola. 

Cárdenas había tomado posesión de su cargo en una época de creciente prosperidad; 

entre 1931 y 1936, el comercio exterior mexicano creció más del doble y los ingresos 

federales del 36 excedieron por primera vez los cuatrocientos millones de pesos. El 

gobierno ya no emitía bonos dedicados a los terratenienles expropiados ni pagaba 

intereses sobre la deuda ya existente y aunque todavía profesaba su intención de 

pagar una compensación, parecía que lo mas probable era que la deuda agraria fuese 

finalmente repudiada. 
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No obstante su programa comprendía g:L~tos considerables; continuaba constrnyendo 

escuelas rurales a un ritmo muy nípido, y los proyectos como el experimento de la 

Laguna, requerían grandes inversiones. 

La mayoríu de los mexicanos respetaban n Cárdenas por su sinceridad e integridad, 

por su genuina devoción hacia el bienestar de los campesinos y trabajadores, sin 

embargo existía un sentimiento mnpliamcnte difundido de que su política era 

económicamente poco !irme, de que simpatizantes comunistas como Lombardo 

Toledano tenían demasiada influencia en su administración. Bajo la dirección de un 

nuevo arzobispo, Luis M. M•u·tínez de Michoacán, quien tomó posesión de su cargo 

en 1937, algunos de los componentes del clero empezaron a desplegar una actitud 

más liberal; y en vari:L~ ocasiones, notablemente cuando las compafüas petroleras 

fueron expropiadas, el arzobispo exigió apoyo al gobierno Cuando en Mayo de 1938, 

Saturnino Cedillo, despues de habérsele ordenado abandonar el control de San Luis 

Potosí, se levanto en rebelión armada, el clero no lo alentó en lo absoluto y el 

movimiento fue sofocado fácilmente las pocas semanas, siendo notable el poco 

derramemiento de sangre. El c:ll'dcnismo manifesto el hecho de que México habíu 

logrado un progreso real hacia la estabilidad política. 

Hacia 1940 los miembros del PRM postularon a su candidato para el siguiente periodo 

presidencial, el general Manuel Avila Camacho Secretario de la Dcfens:1, poco 

conocido fuera del ejército. Tan pronto como se supo que él sería el candidato de 

PRM, los dirigentes de Jos sindicatos y de los campesinos se apresuraron a manifestarle 

su apoyo, aunque era obvio que él sentía porn~ simpatías por los ideales colectivistas. 

Los varios grupos de oposición se unieron con el general Juan Andreu Almazán, 

quien había obtenido su reputación a causa de su brillante mando militar durnnte la 

rebelión de Escobar acaecida en 1929, convirtiéndose posteriormente en millonario 

al construir carreteras y otros trabajos públicos. Los que apoyaban a Avila Camacho 

denunciaron aAlmazán como fascista y amigo de las comp:uiías petroleras; no obst:mte 

habfa notablemente pocas diferencias en la~ políticas que favorecían a los dos hombres, 

y las características principales eran el régimen de Cárdenas y la inlluencia de 

Lombardo Toledano. Cúrdenas prometió elecciones limpias y probablemente tenía 

esa intención, pero ni siquiera C:írdcnas pudo producir tal cambio en las prácticas 

polític:1s de México. Despues de un día de votación desusadamente tumultuoso, 

durante el cual hubo muchos muertos, se anuncio que Avila Camacho había triunfado 

por la acostumbrada mayoría abrumadora de votos. De acuerdo con los números 

oficiales, recibió 2 265 199. en contra de 128 574 de Almaz.ín. Las declaraciones 

proferidas por Almazún des pues de las elecciones. sugerían f uertementc que planeaba 

usurpar el poder por la fuerza y durante algunos meses México pareció encontrarse 

al borde de una guerra cívil. 
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Avila 
Camacho 
la segunda guerra mumlil. acechaba a México, la incertidumbre y el terror que 

la guerra prol'Oc<Í en aquella generación se com•irtio en muestras de apoyo y 

unidad 11acio11al cm111do México inten•i110 en la guerra .. 
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Los discursos de Avila Camacho se parecían mucho a los de Almazán, y él 

definilivamenle se alejó de la política del regimén de Cárdenas. Mientras lanlo, el 

gobierno de Estados Unidos, a quien podía haberle preocupado mucho el rompimiento 

de hostilidades en México en una época en la que todo el mundo se veía amenazado 

con la agresión de las potencias del eje, declaró que Henry Wallace, recientemente 

elegido vicepresidente, asistiría a la toma de posesión de Avila Camacho, así demostro 

el gobierno norteamericano su incondicional apoyo a la estabilidad de México. 

Finalmente Almazán abandonó a sus seguidores y se retiro a la vida privada. En 

diciembre de 1940 Avila Ca macho asumió la presidencia. 

La nueva administración actuó en conformidad con sus promesas y en lodos los 

aspectos de la vida nacional hubo un retroceso hacia la mitad del camino, en algunos 

casos hacia la derecha. De hecho la elección de 19..\0 marcó el final de la revolución 

como una fuerza efectiva en la vida nacional. Los dirigenles políticos continuáron 

profesando su lealtad a sus ideales y la prueba de haber peleado por ellos era todavía 

una ventaja para ser elevado a un puesto público; pero las protestas de fe en los 

movimientos obrero y campesino fueron desde entonces poco más que retórica vacía. 

No se dió marcha atrás a los cambios de propiedad llevados a cabo durante la 

administración de üírdenas, pero hubo un creciente reconocimiento de que los 

resuhados habían sido desalentadores. El principal interés de la nueva época era 

sobre el desarrollo industrial, el cual sería logrado a través de métodos más cercanos 

al capilalismo rn1odoxo que al socialismo. 

Los logros concretos de la revolución habían sido de hecho. mucho menores que lo 

que esperaban sus defensores. No había podido producir una transformación completa 

de la sociedad mexicana. Mientras los políticos e industriales del Distrito Federal 

continuaban gozando de un lujo y elegancia cosmopolitas, la gran mayoría del pueblo 

todavía vivía en la mús extrema pobreza. México seguía siendo un país negligente y 

agudamente dividido, con la población urbana y la rural peneneciendo aún a mundos 

diferentes. Dos tercios de la población total se mantenía por medio de la agricultura, 

y su parle del ingreso nacional ascendía solamente a diecisiete por cien10. A pesar 

del programa de construcción de escuelas. cincuenta y uno por cienlo de la población 

de mas de diez años seguía siendo analfabeta. de acuerdo con el censo de 1940. Aún 

había un millón y cua110 de personas que no sabían hablar español, y olro millón y 

cuarto tenía solamente un conocimicnlo superficial del idioma. pero hablaba de 

preferencia alguna lengua indígena prevaleciendo aún cerca de cincuenla diferentes. 

Las culturas indígenas de las monlañas de Guerrero y de Chiapas tenían un atrasó 

considerable. 
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El resultado positivo más imp011ante de la revolución fue el cambio de la propiedad 

de la tierra. A principios de la década de los cuarentas, más de la mitad de la población 

rural pertenecía a los ejidos y poseía más de la mitad de la totalidad de las tierras 

cultivables. También hubo un considerable aumento en el número de pequeños 

granjeros independientes. Esto hacía un contraste decisivo con las condiciones 

prevalecientes en 191 O, cuando por lo menos el noventa por ciento de la población 

rural no tenía tima propia. 

La baja productivid<1d de los ejidos tuvo varias consecuensias 

económicas para el país como un todo. El índice de mortalid<1d bajaba lenta pero 

firmemente,(aunque era el doble que en Estados Unidos). principalmente a través 

de las campañas del gobierno en contra de varias enfermedades infecciosas. Esto 

era, sin duda, una indicación de que la revolución habia producido algunas mejoras 

en el nivel de vida del pueblo, pero m11nentaba las dificultades económicas del país. 

Entre 1920 y 1940 la población aumentó cinco millones, aunque según los números 

oficiales, había habido pocos cambios en 1<1 producción agrícola desde finales de la 

época de Díaz; en tanto que hubo cie1to aumento en frutas, vegetales y cosechw; 

comerciales, se dio un descenso en maíz y en otros alimentos básicos. Con Cárdenas 

y Avila Camacho, así como b<\io Díaz, a pesar del empleo de dos tercios de la población 

en la agricultura, México continuaba imp011ando alimentos. 

La nueva conciencia nacional del México de la revolución encontró expresión en la 

obra de artistas y escritores. Los logros más sotprendenles y ímicos del México 

postrevolucionario fueron de hecho no prácticos sino estéticos: los mtistas mexicanos 

sobresalieron particularmente en las Attes Visuales. y durante la segunda y tercera 

decada del siglo se produjo en nuestro país el arle de mayor importancia en el 

continente y uno de los m11s impm1anles a nivel mundial. 

Aparentemente México había experimentado su última revolución. El ejército ya no 

era una fuerza política independiente. y el caudillismo, las rebeliones militares y los 

golpes de estado eran cosa del pasado. Esencialmente siguió siendo un estado de un 

solo partido. El partido dominante, conocido despues de 1946 como Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), continuó obteniendo abrumadoras mayorías en 

todas las elecciones. tanto nacionales como estatales. no teniendo oposición efectiva. 

Y aunque en México ya no hubo rebeliones armadas. el partidarismo político todavía 

asumía formas violentas, especialmente durante las elecciones. México tenía uno de 

los índices de homicidios más altos del mundo. y numerosos asesinatos eran por 

motivos políticos. El remedio para los males económicos de México se encontraría 

en el aumento de producción y en el cambio del trabajo agrícola hacia el industrial. 
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Si esto significaba permitir a los empresarios obtener mayores ganancias, parecía 

que el precio valía la pena. 

Las desigualdades económicas aumentaron durante esta industrialización del país 

surgiendo los nuevos y acaudalados hombres de negocios, la producción aumento a 

un ritmo que sobrepasó lo logrado en cualquier otro periodo anterior de la historia de 

México; y aunque pocos de los beneficios Jo fueron así para los grnpos laborales y 

campesinos, hubo un rúpido crecimiento de la clase media asalariada y profesional. 

Estas tendencias empezaron durante la administrnción de Avila Camucha. El reparto 

de tierras ascendió a un total de aproximadamente tres millones de hectáreas durante 

el periodo de seis arios, poniéndose atención en la mayor eficiencia de Jos ejidos, y 

no en aumentar su número. A las propiedades privadas de tamario medio se les dieron 

garantías en contra de ht expropiación. Los ejidos por cooperativas que Cárdenas 

habfa formado no fueron molestados, pero en otras p•trtes, la política del gobierno 

fue la de dividir Jos ejidos en parcelas, con el objeto de dar mayor seguridad a los 

campesinos individuales. Aunque en 1943 se inauguró un sistema de seguridad social, 

el movimiento labornl recibió menos apoyo del gobierno, Lomb<trdo Toledano fue 

cesado en su puesto de secretario de la CTM y remplazado por Fidel Velázquez, 

quien era más conservador. Mientras tanto. la :1dministración adoptó va1fas medidas 

para estimular la expansión industrial. A las nuevas industrias se les concedió una 

exención de impuestos, y fueron protegidas por prccio.1 topes y otros importantes 

controles. Un banco propiedad del gobierno de la nacional financiera, hacía 

sustanciales préstamos a las nuevas corporaciones industriales. Se fomentaron las 

inversiones extranjeras, aunque el gobierno asumió poderes de supervisión para evitar 

una repetición de los errores del régimen de Díaz. Por medio de un decreto promulgado 

en 1944, el gobierno fue autorizado para prohibir a los extranjeros poseer más del 

cuarenta y nueve por ciento de las acciones de cualquier corporación, pero en la 

práctica, este requisito era frecuentemente violado. 

Estos cambios en la política económica estuvieron acompariados por un cambio 

ideológico y cultural hacia la derecha. Particularmente gratificantes a los 

conservadores fueron los cmnbios realizados respecto a la educación. Bajo Cárdenas, 

la Secretaría de Educación se lwbía convertido en decididamente radical, como fue 

demostrado por el sabor fuertemente marxista de los libros de texto de uso general. 

Con Avila Cmnacho, las escuelas cesaron de inculcar el socialismo y ele atacar a la 

religión. Durante dos arios, de hecho, Véjar V[Jzquez, un católico derechista, fue 

ministro de Educación, aunque sus intentos por abolir la educación mixta y despedir 

a todos los maestros socialistas provocaron tantas protestas que se vió forzado a 

renunciar. 
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Pero, aunque algunos cátolicos seglares seguían oponiéndose intransigentemente a 

todo el programa de la revolución, la ¡¡dministración de Avila Camacho marcó el 

comienzo de una nueva era en las relaciones de la iglesia con el Estado. Las cláusulas 

anticlericales de la constitución no fueron repudiadas, pero en raras ocasiones fueron 

puestas en práctica. Los dirigentes clericales respondieron afirmando que la iglesia 

no participaría en conllictos políticos. 

Los factores dominantes a través del régimen de i\vila Camacho fueron la participación 

de México en la guerra mundial y su asociación crecicntcmentc mas estrecha con 

Estados Unidos. 

Tan pronto como la decisión fue clara nunca hubo dudas de que México apoyaría la 

política exterior de Franklin Roossevelt, en marcado contraste con la neutralidad que 

había prevalecido durante 1917 y 1918. Aunque el tradicional miedo a los Estados 

Unidos no desaparecía aún de ningún modo, había disminuido considerablemente a 

causa de la política del buen vecino y de la amistad que la administración de Roosevelt 

había mantenido, a pesar de la considerable prorncación existente durante el periodo 

de Cárdenas. Después del rompimiento de las lmstilidades bélicas, cierto número de 

fanáticos defensores de la autoritaria tradición espaiiola. incluyendo hasta Vasconcelos 

( a quien se le permitio regresar a México en 1939). dccidierón que preferían a 

Roosevelt y no a los nazis. Por lo tanto después de Pcarl Harbor. México rúpidamente 

se puso al lado de las Naciones Unidas. En la cont'crcncia de Río de Janciro, celebrada 

en enero de 1942, Ezequiel Padilla, ministro del exterior, junto con Avila Camacho 

representó un papel dominante, exponiendo el ideal de la unidad hemisférica, con 

una elocuencia y un fervor nunca antes oídos en cualquier conferencia panamericana. 

El ataque de los japoneses sobre Pearl Harbor y las Filipinas declaró que era un 

ataque no solamente a Estados Unidos sino a toda América y todo el continente tenía 

que tomar una reacción en contra de los agresores. México rompió inmediatamente 

relaciones con el Eje y en junio de 1942, después de que un buque tanque 111exicano 

fue hundido por un sub1m1rino ale111án, México se rnlvio completamente beligerante. 

Para el siguiente día de la celebración de la independencia en septiembre de ese 

mismo año, hubo una dramútica exhibición de unidad nacional cuando los seis 

expresidentes (De la Huerta, Calles, Portes Gil. Ortiz Rubio, Rodríguez y Cárdenas) 

acompañaron a Avila Camacho en el balcón de Palacio Nacional cuando toco la 

campana de Dolores. 

Mientras tanto hubo un •ureglo de todas l•L~ principaks diferencias con Estados Unidos. 

Poco antes de Pearl Harbor, se llegó a un acuerdo general sobre el pago que haría 

México por las propiedades confiscadas. México accedio a pagar aproximadamente 

cuarenta millones de dólares como compensación por la tierra tomada a ciudadanos 

norteamericanos. 
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Una comisión conjunta nombrada por los dos gobiernos se hizo cargo de las 

reclamaciones petroleras y en ab1il de 1942, ueciuió que /\'léxico debería pagar poco 

menos de veinticuatro millones ue uólares. Se negoció un tratado comercial. Estados 

Unidos decidió continuar comprando plata mexicana, así como otorgar créditos para 

poder financiar la expansión de las industrias necesarias con motivo de la guerra, y 

se bosquejaron planes detallados para la cooperación económica. En abril de 1943 

Roosevelt y Avila Camucha conferenciaron en Monterrey; primera ocasión que un 

presidente de Estados Unidos visitaba México. 

Cárdenas entró al gabinete como ministro de la defensa. se aumentó el ejército y se 

tomaron medidas para la defensa de la costa mexicana en previsión de un ataque 

enemigo. Pero, con excepción del escuadrón aéreo 201 que tomó pa11e en la invasión 

de Mac A11hur a las filipinas en 1945, la parle que le tocó a México en la guerra no 

fue militar. Su contribución fue esencialmente ecnmímica. Se concentro tanto como 

le fue posible en la producción de minerales. productos agrícolas y artículos 

manufacturados que necesitllba Estados Unidos. Sus exportaciones totales casi 

duplicíu·on su valor; la mayor pmte del aumento consistió en mtículos manufacturados. 

La proporción de productos minerales. los cuales normalmente comprendían más de 

tres cuartas pa1tes de las exportaciones totalcs. llegar<in durante los años de la guerra, 

a cerca de un tercio. 

La guerra tuvo efectos más impmtantes sobre la crnnomía mexicana. Bajo el estímulo 

de las compras de Estados Unidos. la producción industrial se expandió durante los 

años de la guerra en cerca de un treinta y ocho por ciento. Las industrias de artículos 

de consumo, tales como textiles y procesamientos alimentarios. continuaron siendo 

de las principales, pero hubo un considerable desarrollo de la industria metalúrgica, 

química, eléctrica y cementera. Esto fue an1111pañado por un influjo de capital 

procedente de Estados Unidos, parte del cual fue la contribución del gobierno para 

financiar la producción ue guerra y otra cantidad procedente de inversionistas 

pmticulares que deseaban escapar de los altos impuestos y de los reglamentos del 

control de precios en su patria. o que deseaban fabricar directamente para el merc¡1do 

mexicano sin pagar las altas tarifas aduanalcs mexicanas de importación. El resultado 

fue una inflación que enriqueció a parte de la población e intensificó la pobreza de 

los trabajadores y de muchos campesinos. Duranlc la guerra. los precios se elevaron 

cerca de trecientos por ciento. mientras que los salarios se queuaron muy atrás. Los 

márgenes de ganancia eran por lo tanto altos y las creciente riqueza de las clases 

comerciantes y profesionales se manifestó en la rapida expansión de la ciudad de 

México y de otras áreas urbanas. Estas rnndiciones demasiado 
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reminiscentes de la época de Díaz, condujeron a un marcado aumento en la práctica 

de la corrupción entre la burocracia, Así como a una amplia declinación del idealismo 

político. 

Podría haberse esperado que esta evolución condujese a un descontento popular y 

que hubiese demandas por un regreso hacia la política de la époc<1 de Cárdenas. 
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Revista Futuro 
Fué el organo de expresión más importante del sector obrero mexicano. Los más 

grandes artistas de la época colaborarán en ella por lo que se constituye en un gran 

valor para la historia del arte, la fotografía y el Diseño Gráfico. 
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Vicente Lombardo 
Toledano 
Los que cursábamos el primer año de la preparatoria y que por diversas 

circunstancias no nos dúbamos cuenta exacta de las quejas :1111argas de las mastL~, al 

llegar a la cátedra de Antonio Caso oímos la re\'clacitín de nue,tro pasado histórico, 

adquirimos la noción clara de nuestro deber de hombres cn la rnnservación de los 

designios del espirítu. Aprendimos a Amar a los hombres y p• ir eso nos sumamos sin 

condiciones a la causa del proletariado. 

(3) Vicente Lombardo Toledano 

(3) Memorias Biogral'ícas Centro <.le Estudios Vicenlc to111hardn Toledano 
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Vicente Lombardo Toledanu Nace el 16 de juli(' de l 8lJ-I, de buena p1 >sición económica 

su família se vió obligada a vender la mayllría de sus propiedades; al incautar 

Venustiano CaiTanza los banrns, dejaron de \'aler tudas sus dep<."ilos bancadas. 

El plan de estudios que prevalecía en la Escuela Nacional Prepar<1toria en el tiempo 

en que Lombardo Toledano cursó ese nivel educativo, era to<Ltl'Ía de orientación 

positivista. El Ateneo de la Juventud era un grupo de esllldiamc'' prol'csorcs que se 

reunían en la casa de Antonio Caso para leern \\'i !de, Shi ller, Les si 11 ~. Taine, Menéndez 

y literatos ingleses y franceses, además cscuchab;m música de 1 L1ch y Beethoven. 

Lombardo Toledano era parle de ese grupo. 

En 1917 se formó el Comité Local Estudiantil que busdba la r-·1kncilÍn del pueblo 

mexicano por medio de la educación para "llegar a la lúrmación d,· una clase estudiantil 

compacta y fuerte, cuila, rnn tendencias sociaks definidas y "·'l'ªZ de ejercer una 

acción eficáz en los destinos de la república~ de la raza". 

El 15 de marzo de 1919 obtiene su tíllllo de ab1 >~ado. el de prnr,·" •r académico en la 

Escuela de Altos Estudios el 13 de m;1rzo de l '!211 y el doctorad" en Filosofía el 18 

de agosto de 1933. Fue pruksor en la Esrnl'i.1 \!:1ci<lnal Prepar.11 .. ria. en la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia~ en la facultad 1k· Cl1111e1-cio y Ad111inistración donde 

impartió las cátedm~ de lógica. ética, clement1" de de1 eclm púb!ir, :cnnrnnía política, 

historia de México e historia de las doctrina' filusúi'i,·as. 

El Ateneo de la Juventud heredó la claridad de ('ª''" la pasilÍ11 .:e Vasrnncclos, la 

curiosidad de Alfonso Reyes y las proclama' de· l.:icardo Flore>·' lagún. r\ la entrada 

triunfal de Madero, Carranza ofrece posici.,11c·, p11liticas, mic·1·:ras en la Escuela 

Nacional Preparatoria se vivía un auténtico rc·n"cimicnto intckc'!ual: poetas como 

Amado Nervo, Manuel Gutiérrcz Nájcra. \L11111l'I Othon y l.1 filosoi'ía de José 

Vasconcelos y Antonio Caso. Se divulgah" la i'il<N>l'ia idcaliq,1 prcvalccienle en 

europa y el humanismo ca1ólico. surgía el inter0s Jl"r estudiar 1:11nbién las raíces 

mismas de la naciom11idad mexicana. En dicic-mhrc de• 1912 el r\tc·neo de la Juventud 

abiió las pue11as de la Universidad Popular ;o..!nicana. en 1917 : .llmbardo Toledano 

fué designado como secretario de la Univcr,idad Popular Mexir.111a, los que asistían 

a esa institución a escuchar conferencias eran' 'l>rcn is y poco a po,·1' \'icen te Lombardo 

Toledano se fué ligando a ellos: se incorp1H.' ·' los ,indicalos ci..- tal manera que en 

1919, cuando terminó sus eslmlios superiorc.'. '" e'tal>:1 vinculad ... 1 las agrupaciones 

sindicales de la ciudad de !\léxico. En 1921 .\ntllniu Caso OC( 1"í la rectoría de la 

Universidad siendo Secretario de Educación .111'0 Vasrnncelos. l .1 'mbardo Toledano 

es nombrado director de San ldclfonso: reforma k» planes y ¡m 'gramas lle estudio 

con anuencia del consejo universitario. 
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En 1922 Lombardo proporcionó los muros de la escuela a los integrantes del sindicato 

de Escultores y Pimores pura que desurrollamn sus ideas muralistas en el anfiteatro, 

Diego Rivera pinto el tema sobre el hombre, la naturaleza y la vida; Ramón Alva de 

la Canal realizó en lu entrada principal del colegio grande la L'k1 ación de la cruz, 

Siqueiros comenzó a decorar la escalera del colegio chico, el rr:111cés Juan Charlo! 

pintó la matanza del templo mayor y José Clemente Orozco Licsarrolló lemas como 

maternidad, los elementos, l:i trinchcm, la huelga y la destrucvi1í11 del viejo orden. 

Estos testimonios son precedentes del vínculo y colaboración m u1 u.1 entre Lombardo 

Toledano y los Artistas que pnsteriormante se concretaría en el :11111! 1l de los creadores 

plásticos en la revista FUTURO. 

El 12 de diciembre de 1922 entró a consideración del consejo un i 1 L'l'Sitario el plan de 

estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, presentado ¡11 ir \icen le Lombardo 

Toledano. El rector Antonio Caso objetó el énfasis que se k u1orgaba al trabajo 

m:mual esgrimiendo la idea de que tiene prioridad el intelectual. 1 jequial A. Chávez 

observo en este punto "una similitud censurable con el sovieti,11H1 rnso y la dictadura 

del proletariado" Lombardo ret'u1ú estos urgumentos. 

José Vasconeelos, propuso que dentro del ciclo de la ense1ic1111a preparatoria se 

incorporara la educación secundaria. 

El 13 de febrero el secretario de educación, Vasconcclos inclinii l;1 halanza a favor de 

la corriente de Caso que hus,·aha la especialización del lrnl'i1ilkrato. Vasconcelos 

propuso el estudio obligatorio de la economía política para Jo, ,·,111diantes de derecho 

y ciencias sociales. Lombardo le replicó diciendo que no puede· c·,111diarsc economía 

política sin antes haber estudiado historia. Por otra parte reprol'l1:11'.1 que Vasconcelos 

interviniera en asuntos tfrnico,, los que eran de la cxdusi' .1 , '1mpetencia de la 

Universidad. 

En 1922 Lomburdo realizó una importante transformación acaLk'1111ca de la institución. 

Otorgó gran atención al aprendizaje de los oficios para impulsar Id producción laboral. 

Por lo que a ciencias y alles se refiere, se procuró desarroll"r 1:1 inteligencia y la 

imaginación creadora en los alumnos impulsando sus i11\' -ligaciones y las 

resoluciones de sus problemas. También se suscita un llllla~«l!l'illO político entre 

Lombardo Toledano y Vascnncdo' que engreído aspiraba ya . , l.1 presidencia de la 

rcpublica por lo que el 17 de ª~"'111 de 1923 Vicente Lomba1ü · ¡, •lcdano renuncia y 

el rector Caso también en solidaridad: este suceso in1e1h111,·i'1 las demandas 

autonomístas y marcó el rompimiento de las relaciones polílic·;h entre Lombardo y 

Vasconcelos, este último aceptó la renuncia de Lombardo T1dcd;1110 a quien acusó 

injustamente de haber abatido el nivel educativo de los es1udi;1n1cs. Un contingente 

estudiantil protestó por la actitud despótica y arbitraria de Vam <1 i.·,-los y éste contestó 

con la expulsión de 12 estuclianlcs y de los profesores Alfons1'' ''""·Enrique Shultz 

y Agustín Loera Chávez. 
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En 1923 Lomlxirdo fundó la Escuela Nacional Prepanllrn ia Nocturna. El consejo 

universitario aceptó la idea pero le :1signcí un rnquítico presu11uesto, por lo que muchos 

profesores impartían dtcdras nocturnas sin recibir ningtín salario. 

En 1925 Lombardo Toled:mo pasa seis 111cst'S estudiando tocias las noches "El Capital 

de Marx" durante tres horas dí arias y f11é confrontando las nuevas ideas que adquiría 

con las que habín rccibidó en la Unil'crsidacl según sus propias palabras "comprendí 

que la.filosofía que yo lwhia aprendido em.fal.w." 

En 1931 se celebr6 en l'vlontcvicleo Uruguay, el Congreso l 'niversilurioAmerieano, 

al que la Universidad de J'vléxico c11vio como delegado a 1 ombardo Toledano. 

la 1111il'ersicl11d 110 1·a a reali~ar la rerul11ció11.l'ocial. Oial.i pem es i111posihle. No 

puede. No solcí 110 sabe, 110 puede. ÚI rel'olucirín social la !t11rcí11 la.1· mas11.1'. Nuestro 

dogma 110 es 1111 dogma religioso, e.1· 1111 dogma que ,\'111:~e d" las e111rwias mismas de 

la tragédia l1i.1t!Írica. 

En 1933 por segunda ocasión Lombardo es director de la Escuela Nacional 

Preparutoria, J'acilitú para que se decoraran los muros del ;mlitcatro Bolívar con 

temas relativos a la indcpcmlencia de varios países de i\ mérica Latina. La obra 

educativa de Lumbardo estali:1 influida por el vigorosll im¡-ulso que a la educación 

nacional imprimió Vasconcelos. 

La obra de Vasrnnt·clos 1u1·0 desde un principio el ·"~11tid, >de una reivindicación 

social, destruyendo el privilegio de la '"'rnela, para hal'l'r de L1 enseñan1.a un beneficio 

de todos los hombres y de tclllas las cl:ises sociaks. su plan de enseñanza era 

esencialmente popular. tendía a la cducaciún de las 11rnltit11dcs. 

En septiembre de l 1J33 se realiza ,.¡ I" Congreso [ i11i1·er· itario J\kxicano con la 

comisión integrada por el doctor Vi rente Lombardo ·Ji ikd.1110 como presidente, el 

doctor Ramón Oírdnl'a l'icepresidc111e ~ los estudiantes .iosé Gonzúlez Beytia y 

Fidencio de la Fuente como scne1ario" se presen11" un;, resolución la cual fue 

aprobada por abrumadora mayoría d,· 1 !llos. 

)ºlas llllÍl'ersidai/i'.\' ,I' los Íll.Hi/11/0.1 rie <'lllÚl'ler llllÍl'<'l'Sf/<1ri, •del paÍ.I' liellel/ el deber 

de orie11t11r el /h'11.wmie1110 ""la 1u1, ·i1i1111w.rirn1111. 

2"Siendo el prohle111,1 de fu ¡n11d11cci,i11 r de la cli.1·ll'il111, ·i1i11,fe la riqu<':a material el 

mcís impona111c ele los ¡1roh/1'1111/.1 r/1 1111c11m éporn ,ft·¡1c11 lie11do de su re.wlución 

eficaz de la 1n111s/i!l'l11uci1i11 dd 1'<'~11111·11.wcial1¡11e le Ita d.:do oríg<'ll. 

6"los profe.1·i11111i/es r <'11 ge11crul rodo.1· los grn.!11ad1·~ en la.1· i11stit11ciones 

1111i\'ersilllria.1· dcl"'ni11 ¡1re1e11111r w1 sl'rl'ici11 ob/ig111ori<1,c/11r1111te tm mio por lo 111e11os, 

en donde lo.1· .1·<'1'1'ici11.1· .1c1111c1111.\'li/1'1'11dm1·0111011eces11rio.1 :1or la i11.1·1i111ció11 do11de 

haya obrenido e/ grado. 
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Desde 1928 Vicenr.: L"111l1ardn Tolcd:u10 c'11lra en oposición con l.1 política 

colaboracionista de L11is ~!orones. 

Democracia sindical, lw11t'.Hidwl d1• los lfderes, ca¡)¡{ciwcid11 teórica ti€! sus dirigc·11tes y una 

orientación netamente 11u11:ristc1. 

Como evolución de eslc movimiento, en oc1ubrc de 1933 nace la Confederación 

General de Obreros y Campesinos de Méxirn que reúne a las más importantes 

agrupaciones sindicab del momento. Es el periodo ele los tres prcsiclentcs impuestos 

por Calles 1929 - 1934. 

En 1934 el Pa11ido Naci,inal Rc\'Cilucionario pr"111"1·ió la rcfonna al artículo tercero 

constitucional para cstahlcccr la cducacicín soc1.dis1a. Enjunin d,· 1935. por conducto 

del líe. Ezequiel Pac.lilla. Calles :1111cnaza ah1«rla111cntc :d 11u,·1·0 prc.sidcnle de la 

república, general Laz:1ru C:írdcnas. de arroj:11ln del gobierno i'' JI' no hacerle caso y 

acusa a Lombardo Toledano de ser el culpabll' d,· las numerosas ltudgas que ocurren 

en el país, creándose así una situación polític:11n1crna muy dl'iivada. 

Lombardo Toledano con1es1a a C:dlcs promo1·i, ndo L1 crcacit'i11 de'! "Co111iil' Nacional 

de Defensa Proletaria" que agrupa a las cen1r:1ks obreras 111:i> i111porta111cs del país. 

El presidente Cárdenas ,cría con1unde111c :il :11.n11ar que 

11 e/ gobierno 110 aha11d1J11t1rtÍ el l1'l'rt'110 co11.\1'. ,,·fo111d. l't'.\/l('f111i1 y lwrú respetar la 

co11stit11ció11 y tampoco at!erá su a1111 1rit!tul 011te //11, ;i,., ¡1rm¡tu! en11111 g1 •/lier111J h·,l·/!ÍnUJmente 

electo y dl'llWCrtÍfi('(t11/l'llfl' c011.wi1utf/0 11 

Calles es expulsado del país, se d;1 cnlnnccs u11:1 alianza slilida cn1rc el gnhicrno y la 

clase obreru, es por es10 que en ld1rcro de J 11.;(1 cnnvoca a u11:1 reunión el Comité 

Nacional de Defensa Proletaria y es así co1110 ,111·ge l:i CTM ,·011 Viccnk f_o111bardo 

Toledano como secrclario General. 

Durante el gobierno de Uizaro C:irdcnas prc1 .dcci1·, csl~ ;1111hic111c solidario entre el 

proletariado y el Estado unicndose a cslc grup<> '"s principab :1r1 islas e i111ckctuales. 

Recordemos los hecha> rclcvalllcs que aconlc< 1<·1ún cluranlc el<'' .flicrno d,· Cárdenas 

Se rea/i:.á ww rerdaclera n.'fomw a.l'rar/11, .\l' lo.l'·, ,.'/,:rili11ir f (J 111i//,,11t'J de hcdlÍrl'llS. 

Puesta en 1·igor de la di.\JJO.'iicián n 11n:ir11cio11aí . 

socialista. 

Se lntensifíca la /aborde ate11ciá11 y a¡wyo a /oJ e, 'l1/Jt'.\i11ux yt1/11.\1·11u11111idad1'.\ indígenas. 

Se inicia el periodo de 11111duraciá1111·árica y ¡mi1 :;¡ a ill'l 11101·i111it·111i' obrero. 

ú1s huelgas sac11dieró11 a todas h1J iml1t.\lticaya ft,. ,,•rritios púhlin1.\· 1h111do nm1rJ resulwdo 

laform11/aciú11 de los co111ratos cole( ·ril'ox mús ar.,11.4 uilo.\ hasta e.rt 1n:mll'lllo c11 lt1 historit1 

del paú. 
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La política exterior d~ México comienza a cobrar importancia y a ser conocida. 

En el contexto internacional su sentido antiimpcrialisla, a111ifascista, pacifista y de 

respeto a la autodeterminación de los pueblos es rcrnnncidll mundialmente. 

Fue la política que abrilÍ los brazos a la república c'p~11iula rnando ésta fue aplastada 

por el fascismo; fue la política de protesta por las inl'a,iunc' fascistas en aflica, en el 

medio oriente y la agresión nacifascisla a europa."quc prollujern la segunda guerra 

mundial". 

Fue el gobierno que expropilÍ y nacionalizó la industria P'~trnkra, puso los ferrocarriles 

en manos de los tralx\jadores, que creó la Comisión Federal de Electricidad. 

Fortaleció la banca dedicada a asistir a los campesi111h. 

Extendió la educación popular, creo al Instituto Poli10rnirn Nacional, tomando como 

ejemplo la Universidau Politécnica lle París y de manci'a 111111• concreta la visión y los 

planes educativos que Lombardo Toledano, al ser cxp1dsad<1 de la Universidad había 

puesto en pníctica junto con sus colaboradores y ami¡!ns al fundar la Universidad 

Gabino Barreda. 
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Los Fotornontajes y 
fotomontadores 
de la revista Futuro 
1933 -1946 
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Fotomontaje 
y Fotocollage. 
El fotocollage, cronológicamente m{L~ antiguo, es una técnica poéticamente pura de 

tL~ociación de elementos, donde imp011a más el acto de la asociación que los elementos 

mismos; el fotomontaje incorpora en cambio, um1 racionalización que desplaza el interés 

hacia el contenido semántico de los elementos empicados. El fotocollage pretende 

erosionar la noción purista de lo fotográlico o de lo pictóiico, y por tanto constituye una 

reílexión sobre el lenguaje o sobre las posibilidades de una rnptum respecto a los lenguajes 

tradicionales. El fotomonttijc, en cambio, crea un espacio 1igurosamente fotogrfüico, 

partiendo de elementos fotográficos que proceden de espacios diferentes. El fotomont;ije 

libera a la fotografía de su vinculación con la realidad física y de esta fonna consigue 

una super realidad, una radiografía de la realidad . 

. Joan Fontcuberta 

Cila lomada del libnn "Joscp Rcnau" de loan fontcurerta editorial Gustavo Gilí 
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Pictorialismo 
El Porfiriato 

La fotografía durante el porfiriato representaba el ideal del positivismo que bajo el 

lema "Orden y Progreso" sustentaba la fachada de una sociedad costumbrista sin 

problemas y en plena modernización, las fotografías de ésta época son imágenes 

bellisimas, los temas preferidos el paisaje y el retrato, imitando en el manejo de la 

luz a Rembrnnd, con influencia Prerafaelista e Impresionista y sobre todo la notable 

influencia francesa que acompaño al Porfiriato y al gusto de la época y de la élite en 

el poder. 

Equiparaban la fotografía con la pintura, ademas eran imágenes que dizfrazaban a la 

pobreza fotografiando a los indigenas y gente del pueblo es decir a la masa, rodeados 

de una atmosfera de costumbrismo, de folklore nacional, de aparente calma y 

tranquilidad, gente en reposo disfrutando de su estatus, de su sociedad y de su clase, 

era un arte que se olvidaba de las problematicas sociales y politícas de la época, 

buscando la belleza de los paisajes mexicanos, de su gente, y de la cultura y siempre 

tratando de reflejar la modernización del país, prueba de ello son las númerosas 

imágenes fotograficas de los ferrocarriles y los puentes que durante el porfiriato se 

construyeron y modernizaron. 

Fotografos notables surgierón en México, ademas de los que llegaron muchos de 

ellos expresamente traidos a México por el gobierno para fotografiar los cambios del 

país vía la modernización y desarrollo. Podemos mencionar algunos ejemplos como 

Briquet, Brehme, Octaviano de la Mora, Ignacio Gomez Bayardo, Agustín Barraza, 

Martín Dhujalde, Emilio G. Lobato, Manuel Rizo entre muchos otros más. 

La fotografía del porfiriato como forma cultural corresponde al momento historico 

por el que México atravesaba y sobre todo por la imágen que la élite en el poder, 

Porfirio Díaz y los Científicos querían expresar con el positivismo encabezado por 

uno de sus más notables ideólogos Justo Sierra. Son imágenes fotogralicas de 

extraordinaria belleza y valor plástico creando atmosferas cal idas, los fondos de los 

retratos en estudio son realizados con maestría y representan bellos paisajes, jardines 

o casonas suntuosas constituyendose el acto de retratarse como un sigo de status 

social en la sociedad porfirista, grandes fotografos retratistas y paisajistas desarrollan 

su trab•tio con esta tendencia pictorialista influida con el positivismo de manera natural 

como producto de momento sociohistorico. La fotografía pictorialista del Porliriato 

se vio colapsada por la revolución Mexicana, como forma cultural se vio afectada 

por los acontecimientos historicos los cuales transformaron de manera radical los 

contenidos de las imagenes fotográficas. 
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El Principio del 
Documentalismo 

la Revolución. 

La revolución mexicano abrió la brecha hacia el documentalismo social y se obtuvo 

un registro fotografico de los acontecimientos que se dieron en México una vez 

terminado el porfiriato. Con éste acontecimiento las imágenes y la manera de captarla.~ 

cambió, la mirada de los fotografos de la época tuvo un cmnbio drástico, los puntos 

de vista exaltando a la clase en el poder permaneció tomando en los retratos muchas 

veces de ab•tjo hacia arriba al sujeto fotograliado, sin embargo ya no eran los mismos 

personajes una vez más las élites en el poder ejercían su hegemonía y ahora eran los 

revolucionarios y por otro lado los militares del gobierno los que fueron retratados, 

así como las escenas de batalla, polvo y barvarie, absoluto contraste en el contenido 

de las imágenes del pictorialismo del porfiriato con las fotos de la revolución, aparecen 

en México las primeras agencias de noticias la más importante la de Agustín Victor 

Casasola. La revolución mexicana cambio la mirada de los fotografos y la manera de 

realizar las tomas en muchas ocasiones constituian un riesgo para el fotografo que 

captaba las escenas de batalla, la Cámara fotográfica es un aliado de la historia desde 

los inicios de la fotografía. Zapata, Villa, Madero, V. Carranza, Huerta, Vasconcelos, 

la tropa revolucionaria, los federnles y la gente de la epoca fueron inmortalizados 

por la fotografía. 

Infinidad de personajes •manimos fueron capturados por los fotografos de la 

revolución, estos se sometieron a un fusilamiento fotográfico, no les pedían que 

posaran, tampoco les cobrnoan, y el fotograf o salía de su estudio a buscar sus imagenes 

tenía que estar preparado saber el lugar de batalla, realizaba sus tomas lo más rapido 

que podía. Los fotografos tuvieron que adaptarse a las nueva manera de trabajo. 

como los habitantes del país tuvieron que conocer una nueva forma de vida, con la 

guerra revolucionaria. 

Le costo mucho a México poder esbilizarse social y politicamentc una vez finalizada 

la revolución, pero esto no fue obstaculo para que el desarrollo del arte evolucionara, 

manifestandose en diversas corrientes y la fotografía por supuesto siguio su evolución 
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Fotografos 
Extranjeros que 

vinieron a México en 
los años 30's. 

La fotografía mexicana siguio su camino, para los años 20's llegan a México 

personajes muy importantes para la historia de nuestra fotografía Edward Weston y 

Tina Modotti llegan en 1923 la aportación de Weston es fundamental sus desnudos 

son totalmente diferentes a lo que hasta ese momento se había fotografiado del cuerpo 

humano en nuestro país, son cuerpos fraccionados, sintetizados de objetos cotidianos 

hace una incesante busqueda de formas en los objetos más diversos. A Weston lo 

cautiva México lo influyede tal manera la gente, la cultura, el folklore, las artesanias, 

el arte y los artistas mexicanos que su obra evoluciona en nuestro país determinando 

su estilo personal. Weston expuso su obra en la Academia de San Carlos, ademas 

tuvo una estrecha relación con los artistas de la academia. 

Tina Modotti fue quizas la que más se enamoro de México, fotografio a los indigenas 

de nuestro país, sus indumentarias y todo lo que tuviera que ver con la cultura popular, 

participo activamente en las cuestiones políticas y sociales de la epoca, fue una 

idealista defendio los ideales de la clase marginada lo que le costo su deportación 

para finales de la decada de los 20's, fascino por su belleza al gremio artistico e 

intelectual mexicano y su fotografía es innovadora, ella es de las primeras que 

emplea la puesta en escena para emitir mensajes plicipalmente con contenidos sociales 

es famosa su fotografía ele la hoz, la carrillera y la mazorca, la belleza del México 

posrevolucionario así como los ideales propios de la revolución fueron una fuerte 

inspiracieon para la fotografía de Tina. 

Henry Cartier Bresson es otro ele los fotografos que visitan nuestro país, atraido 

como Weston y Tinapor las cuestiones sociales en los 20's, sus fotografías captan la 

pobreza y marginación de las clases bajas de México a pesar de los esfuerzos del 

gobierno por que no se produjeran imágenes de miseria. Sin embargo la oportunidad 

y la maestría de Cartier Bresson por captar el momento descisivo hizo que las 

fotografías tomadas en la tierra del téquila y las carrilleras fueran conocidas en todo 

el mundo. 

Paul Strand otro gran fotografo llego a México en los 20's cautivado como Weston, 

Modotti y Cartier Bresson por las mismas razones que ellos expuso en el palacio de 

Bellas Artes su obra. 

Sin duda que la presencia de estos grandes maestros de la fotografía mundial tuvo 

gran influencia en la generación de fotografos mexicanos de los 20's y a su vez el 

arte producido en México influecio los estilos personales de ellos. México con su 

belleza y cultura, así como siendo el primer país que tuvo una revolución en el 

nuevo siglo, poseyo a Weston, Modotti, Cartier Bresson y Paul Strand y a su vez 

nuestro México fue poseido por la mirada de estos fotografos como en un coito 

donde el acto de posesión es mutuo. 
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FUTURO 

1. Lo que nuestro pueblo necesita es un ideal colectivo que sea capaz de hacerlo 

tener confianza en su propio esfuerzo. Pero ese ideal no existe todavía y los ideales 

del pasado están muertos; el deber de todos los que vivimos en México y sentimos la 

responsabilidad de la época es contribuir a formar el programa de la conducta del 

país. 

2. No creemos en la existencia y menos mín en la importancia de la llamada clase 

intelectual como clase social; pero creemos que sin individuos preparados, que se 

sumen a la causa de la reivindicación de los ocho millones de mexicanos substraídos 

a la económía y a las inquietudes de los otros ocho millones que forman nuestro 

pueblo, nuestra larguísima crísis histórica seguirá cobijándonos con su sombra tupida 

y bochornosa. 

3. La tabla de los deberes del individuo de hace veinte años, establecía estos grados 

en la acción primero yo, en segundo término mi familia, en tercer lugar el estado y 

por último la humanidad. 

La ética del nuevo mundo en formación invierte los deberes y los reduce primero y 

siempre la humanidad y el estado como un medio al servicio de una humanidad; si 

ésta no vive bién, solo pueden llevar dentro de ella una existencia venturosa ciertos 

individuos y algunas familias, a costa del sacrificio de la inmensa mayoría. 

4. En cualquier tarea, en cualquier trabajo que no sea ilícito en sí mismo, es posible 

contribuir a la formación de un ideal colectivo, a la incorporación de los elementos 

preparados en ese ideal y al triunfo del deber único: servir a la humanidad. 

5. Esta revista puede ser pequeña o grande según quien la juzgue; pero quienes la 

escriben y la forman están sinceramente al servicio de la sociedad Futura. 
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FUTURO 

Denuncia social 

Necesidad de habitación digna 

Problemas de insalubridad 

Hacinamiento humano entre obreros 

Pocilgas, hacinamiento sin ventilación 

Falla de drenaje y agua potable 

Problemas sociales, económicos, y psicológicos originados por carencias de 

vivienda digna entre obreros 

Propuesta: Cooperativas 

¡proletarios del m1111do, 1111íos ! 

México D. F. 1 de Diciembre de 1933. 
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El arte del pueblo de México es la manifeswción espiri1ual 111ús gmnde y más sana 

del 111111ulo y su tmdición indígena es la mejor de todas ... Repudiamos la pintura 

llamada de cab<illete y todo el arte de cénaculo ultm - i111dec111al por aristócratico 

y exaltamos las manifestaciones de arte 11101111111e1111d por ser de utilidad pzíblica. 

Proclamamos que toda 111a11ifestación estetica aie11a o contraria al sentimiento 

popular es burguesa y debe desaparecer porque rn111rilmye a pen·er1ir el gusto de 

nuestra raza, ya casi completa111e11te pell'ertido e11 la.1· ci111lt1des. 

México 1923. 
Ma11ijieslo del Si11dica10 de Obreros Técnicos, l'intore.1· y farnllores (que jir111a11 

David Alfaro Siq11eiros, Xm•ier Guerrero, Fer111í11 Ue1·11el111s, Diego Rivera, José 

Cle111e111e Orozco Y Carlos Mérida) 



El diseño gráfico de la revista FUTURO corresponde al momento 

histórico que se vivía en México en la decada de los 30's; es un:i autentica y genuina 

fonna cultural de la época influenciada por el nacionalisn10 que surgió en nuestro 

país despues de la revolución y que como expresión pictórica de fonnas se concretó 

en los años veintes con el proyecto Vasconcelista siendo el muralismo la máxima 

expresión de un arte auténtico del concepto nacionalista que promulgaba Vasconcelos. 

El Cárdenismo proceso político. social e historien uníco en México influenció 

grandemente al arte de los años treintas "unidad nacional entre los sindicatos de 

obreros, campesinos, mtistas, intelectuales y el estado". Se desarrolla en este periodo 

un arte para el pueblo; en contra del arte por el arte concepto burges a fin de cuentas; 

no eso no era ya conguente con el tiempo histórico. ahora se proponía un arte nuevo 

comprensible para todos, que rellejara los aspectos cotidianos de la vida y resaltara 

la figura del obrero y del campesino que les reconociera su valor dentro de la sociedad 

se trataba entonces de encontrar una runsión social al arte, de ser éste un exponente 

máximo de la realidad. En este contexto FUTURO revista dirigida y rundada por 

Vicente Lombardo Toledano se pública en su primer n(nnero el lº de diciembre de 

1933 como director gráfico Emilio Amero a11ist:1 de la vanguardia mexicana y como 

fotografo Agustín Jimenez maestro de la Academia de San Carlos desde el primer 

numero la utilización de la fotografía fue fundamental para expresar discursos visuales 

de carácter social, la veracidad atribuida a la fotografía desde sus inicios conjugada 

con la manipulación subjetiva del artista para transmitir mensajes visuales se 

constituye en un poderoso instrumento para comunicar. 

Es así como grandes fotógrafos publican fotografías y fotomontajes con caracter 

social en la revista FUTURO Lola Alvarcz Brarn.Tina i'vlodoni, Manuel Alvarez 

Bravo, Agustín Jímenez, Luis Mm·quez. Enrique Gutman. Josep Rcnau y los hermanos 

Mayo ademas se difunde la obra de grundes artistas plastirns como Diego Rivera, 

José Clemente Orozco. DavidAlfaro Siqucirns. Fcrmin Revueltas. Leopoldo Méndez, 

Juan Madrid. Luis Audiruc, Guillermo Toussaint. rvlanucl Ormco y Berra, Dwight 

Franklin, Santos Balmori y Luis Arenal todos en estrecha colaboración con 

intelectuales como Narciso Bassols. Angel Casán. Carmen Otero y Gama, Rafael 

Martín del Campo, Vicente Sáenz. Isaac Ochotorena. Guillermo Quintanar, Xavier 

Jcaza, Luis Cardoza y Aragón todos comprometidos con sus ideales y muchos de 

ellos pertenecientes al Pmtido Comunista Mexicano y a la Liga de Escritores y Artistas 

Revolucionarios organizaciones de izquierda que coicidian con la política cardenista. 
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En el periodo cardenista los partidarios de l:t sncializ;tción dd UJ1e se agrupan y 

emiten definiciones y consignas. 

En 1931 Pablo O'Higgins, Leopoldo Méndcz y Juan de la Cabada fundan LIP (Lucha 

Intelectual Proletaria) en 1932 se organiza una exposición en el casino español 

organizada por Siqueiros pero il su l'ez la extrema derecha se m;mifiesta con grupos 

como los Camisas Doradas y ARM (Acción ReYolucionaria l\lcxicanist<t). 

En 1934 se crea la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) esto nos da 

un claro ejemplo de como los artistas e intelectuales de la época estabán organizados 

dejando aún lado la actitud burgesa y ronrnntica dl'i artista desinteresado, al margén 

de los problemas sociales para conl'ertirese en un obrero m<is sin ningún privilegio 

y haciendo un frente común en contra de i<h c·xplotador,·s del pueblo, de la 

obstentación de poder de las contradicciones de la sociedad burguesa. Recordemos 

las implicaciones sociales del cardenismo; la educación so,·ialista. l'i apoyo a las 

huelgas y a los reclamos obreros, el rep;1110 de tierras entre los campesinos, y el 

rescate de la soberania nacional. 

FUTURO mantiene todos los principios sociab que se 1.kri1·an de la época y la 

mayoria de sus colaboradores participan acti1·amentc en. Ja LEi\R, el Partido 

Comunista Mexicano y en LIP. 

La revista aparece en diciembre de 1933 con 1111 li>rmato oficio 3.J .x 21 cm, una 

dhtgranwción a dos columnas, y con margenes d:1sirns. una 1ipografia romanica es 

utilizada en los 16 años que apareció la puhlical'i<'i11. La utili1.1c·ión de la fotograffa 

para emitir discursos visuales es utilizada por Emilio Amero en el diseño de las 

paginas de Futuro constanlcmcnte inserta las imagenes fot"grafieas en formas 

geometricas para crem· composiciones con titmos 1 i.suab genl'rados por la alternación 

de formas y acentuando con elementos de divch"s con1ras1,·, l(mnal o de tamaño 

son muy caritcteristicos. Despues de una husqucd;1 : de ex peri 111e11lar en los primeros 

numeras de FUTURO con la tipografia de los 1i1ul!ls se c11c·uentra la tipografía 

adecuada con tendencia constructiYista sin ning1111L'leme111"1irn;1mental austera y 

pesada esta tipografia encabeza los títulos de todos loa artlcul< ''·de la primera etapa 

en la revista. Lt composición de la pagina de Fl ITl IRQ a pc"11· de diseñarse en dos 

columnas le proporciona a Emilio Amero la liben;1d de 111ane.1.11· lus diferentes pesos 

visuales en imagen y textos, las Fotografías de 1\g11s1in Ji mena. de Luis Marquez y 

los Fotomontajes de Enrique Gutman. Lola al vare~ Brarn. y J, "ep Rcnau ademas de 

Ja obra de de Jos artistas Yisuales mas importallll'' de la epoca hacen de futuro una 

expresión magnífica del arte social generado en '' iéxii:o en la decada de los 30's. 
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Emilio Amero es un artista muy versatil incursiona en la fotografía realizando 

imagenes vanguardistas puestas en escena de objetos que llegan a la composición de 

formas mecanizadas, sintesis formal en su composiciones; realiza constantes viajes 

a Nueva York lo que le permite estar en contacto con corrientes artisticas muy diversas 

entre ellas el Constructivismo. Crea m1e litografico, funda el primer cine club con 

LolaAlvarez Bravo y Julio Castellanos en Mexico donde exhibían entre otras cosas, 

películas que les proporciom1ba discretamente el gobierno soviético: Octubre, La 

Madre, La infancia de lván; Poudovkin, Eisenstein, Dziga Vertov y Luis buñuel 

Ilegarón a nuestro pals por este conducto, ademas es duelio de la galería Excelsior 

incursiona brevemente en el cine realizando una películ<1junto con Owens de tendencia 

constructivista, realizo algunos fotogramas a principios de los 30's inspirado en los 

ensayos de Lazlo Moholy - Nagy y de Man Ray que fueron reproducidos en la revista 

contemporáneos. El mecanisismo dinamico de Amero influenciado por el 

constructivismo ruso en la exaltación de la maquinaria y su utilidad como he1Tamien1'L~ 

funcionales para el hombre y el sentiuo estetico que generan sus i'ormas. 

Fueron las bases en hts que Amero desarrollo su trabajo es uccir la vanguardia 

Mexicana de fotografía giraba en torno a la modernidad experimental. 

El manejo de formas geometricas de Emilio Amero en la formacilin de la revista no 

es casual su formación plástica es fundamental en la elaboracitín de su propuesta 

visual definida y clara en sus composiciones. 

Agustín Jimenez es fotografo de FUTURO y maestro de la Academia de San Carlos, 

sus fotografías de obreros así como la capacidad de experimentacitín que la academi<t 

le proporcionaba lo hicieron un fotografo siempre en la busque da creativa estando a 

la altun¡ de los mejores fotografos mexicanos ejemplo de ello es el concurso 

fotográfico de la Tolteca en agosto de 1931 pa11icipando 284 fotografos, y donde 

Manuel Alvarez Bravo se acredita el primer lugar con "Triplico de Cemento", Agutín 

Jimenez el segundo con "Fantasias de Fotografo", Ma11ha Eugenia Latapí alumna 

más sobres<tliente de Jimenez en San Carlos, el tercer sitio y Lo la Alvarez Bravo el 

cuarto lugar con la fotografía "Cemento y Forma", sin embargo en los premios 

Jimenez es favorecido; ya que aunque no gano el primer lugar en conjunto recibio 

mayores reconocimientos y premios que Manuel Alvarcz 13ravo este concurso es 

fundamental para entender el periodo de cambio que se venía dando en el ambito 

fotográfico ya que es una muestra excepcional de la fotografía de vanguardia 

mexicana, donde la foto experimental y nacionalista rebasa el gusto pictorialista y 

testimonial por una busqueda de experimentación lo que despues sera base 

fundamental para que se originen los i'otomontajes en la revista FUTURO, el jurado 

lo integrarón Diego Rivera, Sanchez Fogal1i y Ortiz Monasterio por cierto también 

hubo paralelo un concurso de pintura ganando el primer lugar O'gorman. el segundo 

es declarado desierto, y el tercero es acreditado a Rufino Tamayo. 
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A finales de 1931 se realiza la uníca exposición de Agustín Jimcnez y Mm1ha Eugenia 

Latapí en la galería Excelsior; son publicadas fotografías en el periodico Excelsior y 

en la revista Forma y en Imagenes de Mexican Fores, por ultimo en el concurso de 

La Tolteca se acreditan otros premios a los fotografos destacados entre ellos Hugo 

Brehme, Hanz Gunter y Rhister. 

El momento historico en los años 30's influía de manera total en la fotografía 

mexicana, la figura humana, la figura del obrero como base. Por aquella época los 

profesores de fotografía de San Carlos eran Luis Marquez, AI1uro Ruiseco, Manuel 

Alvarez Bravo, Agustín Jimenez; la importancia de la academia en la cultura de 

México una vez más es reconocida ahora en el mnbito fotográfico. La experimentación, 

el nacionalismo y la vanguardia se conjugaban para crear las tendencias modernas 

en la fotografía de los 30's. 

FUTURO se carecterizo por publicar todas aquellas manifestaciones artisticas para 

el proletariado, para el pueblo de México es por ello la gran cantidad de artistas 

plasticos que colaboraron con la revista sin duda los mas notables de México, la 

solidaridad de FUTURO se hacia patente con los pueblos que lo rcquerian tal es el 

caso del apoyo incondicional al pueblo español en la defensa de la rcpüblica en 

contra del general Franco, la solidaridad con el pueblo chino que veia amenazada su 

soberania por los imperialistas japoneses y la lucha en contra del fascismo de los 

pueblos europeos era tomada como propia por los colaboradores de FUTURO, como 

testimonio de ello queda el espacio dedicado a estos temas que se publicarán en la 

revista constantemente, así como también las iniciativas de Lombardo Toledano en 

la CTM para el ingreso a la Federación Sindical Internacional. en respuesta al 

llamamiento hecho a los trabajadores de todo el mundo para contar con una gran 

federación internacional, la CTM no solo se propone contribuir a la unidad del 

movimiento obrero nacional sino que comienza a trabajar para unificar a los obreros 

de América Latina. Para esto. en septiembre de 1938. acuerda com·ocar a un congreso 

a todos los trabajadores de la América para formar con ellos un amplio frente sindical 

internacional enfocado a la lucha por la unidad de los obreros en cada país, por 

reformas a la estructura económica y social de las naciones latinoamericanas, por 

apoyar la vigencia del régimen democrático. por la reforma agraria. por el desarrollo 

industrial con independencia del extranjero. y otros objetivos de trascendencia. De 

esta reunión, celebrada en la ciudad de México, nace la Confederación de Trabajadores 

de Amcrica Latina CTAL que por decisión unánime de los representantes de las 

cuatro centrales síndicalcs nacionales que existían; Las de México. Colombia ,Chile 

y Argentina y los delegados de las agrupaciones síndicalcs de Bolivia. Colombia, 

Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica. Peru. Ecuador. Uruguay y Cuba nombran 

presidente a Vicente Lombardo Toledano. 
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Siempre fué clara la posición ideólogica de la revista y nunca se desvió, en 1934 hay 

un cambio drastico en el fonnato que se reduce a media hoja oficio y desaparece 

toda la gr.ífica para dar paso a una publicación que se acerca más al libro con contenido 

económico, político y social, pero sin ilustraciones ni fotografias como siempre el 

contenido nunca vario. Probablemente el cambio en el Diseiio Gráfico se debio al 

afan de Lombardo Toledano por educar a la cl<L'e obrera. se manlllvieron algunas 

constantes de Diseño como la pmtada, la tipografía de los textos, las cabezas se 

uniforman con el mismo tipo, este cambio dura de 193-l a 1935 en donde con el 

mismo formato empieza a utilizarse nuevamente como una constante las 

composiciones fotografícas hasta finales de 1935 y los fotomontajcs de caractcr social 

que desde un início fuerón publicados por FUTURO; para 19 36 comienza la tercera 

etapa en el Diseño Gráfico de la publicación que sxe malllendra hasta el final en y 

donde se regresa al formato original hay un cambio en las portadas y ellas aparecen 

ilustraciones, fotografías y fotmnontajes en ellas a diferencia del diseño tigido y 

constructivista de las primeras portadas. es cxtraordinara la maestría en la que son 

realizadas la.' nuevas caratulas. Hay um1 cambio de director gráfico sustituyendo a 

Emilio Amero; Luis Audirac el primer c<unbio es la diagramación combinada de dos 

y tres columnas asi como la aparición de las po1tadas en selccdones de color, el uso 

del fotomontaje es una constante en la retorica visual de FUTURO los trabajos de 

Enrique Gutman, Lola Alvarez Bravo, y Josep Renau son notables aprovechando el 

poder del fotomontaje como arma política e ideológica. combinando el realismo 

fotogrnfíco, el ánalogon perl'ccto de la realidad, con la manipulación subjetiva del 

artista creador. El rotomontaje sin duda es muy cfic<11 en la conslrución y 

decodilicación de mensajes grúl'icos, las huelgas obreras, las celebraciones del 1 ºde 

mayo, asi como los mitines de la CTM fuerón los lemas expresados. 

En el fotomontajc las imágenes así realizadas, de tipo alcgc'irico o simbólico, están 

ideadas a partir de un concepto, y tanto la selección de imágenes como su organización 

están detenninadas por la intención original (el purismo fo111grálico reivindica por 

el contrario, la contemplación emotiva. la sorpresa de la imag~n "encontrada", del 

momento i1Tepetiblc, y desprecia todo "trncaje", toda manipulación de la imagen 

desprendida de lo real). 
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Lola Alvárez Bravo 
"A veces quería deciralgo, y la fotografía no me lo pennitía. Entonces tomaba una cartulina, 

hacía un boceto, escogía unos negativos, los imprimía al tamaño necesario, cortaba y 
pegaba." 

Lola Alvarcz llravo 1935 
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ESTA USiS NO DEBE 
l\AlUl DE lA BIBUOTECA 





En 1935, Lola Alvarez Bravo vivía en la casa de Maríu Izquierdo, cerca de la plaza 

de Santo Domingo, a un paso de la Universidad y a otro de la Academia de San 

Cario; la casa de María así como el café Tacuba eran dos de los centros de reunión 

mas frecuentados por destacadísimos intelectuales y artistas entre otros Rulino 

Tamayo, Luis Cardoza y Aragón, Xavier Villaumllia, Leopoldo Mendez, David Alfaro 

Siqueiros, Lola y María formaban parte de la LEAR; al mismo tiempo Lola Alvarez 

Bravo trabajaba en la revista de la Secreta1ía de Educación Pública "El Maestro 

Rural" y daba clases de dibujo en escuelas secundarias. María Izquierdo organizó 

una primera muestra de carteles de propaganda la Exposición "Carteles 

Revolucionarios" de las pintoras del sector femenino de la sección de Artes Plásticas, 

Departamento de Bellas A1tes inaugurada en Mayo de 1935, Lota participó con dos 

fotomontajes el primero representaba a una elegante mujer de la época, con una 

c<1lavera en vez de cabeza y chorros de monedas en las manos: el otro, el sueño de 

los pobres, en donde una máquina de fabricar monedas montada sobre rieles desciende 

sobre un niño harapiento, acostado sobre un costal, posteriormente Lola Alvarez 

Bravo presentó una fotografía tomada en un tianguis, que muestra a un niño dormido 

entre huaraches, la composición de ambas imagenes es similar: el amontonamiento 

de zapatos equivale a la máquina productora de monedas, aunque menos impactante 

que el fotomontaje, la fotografía es sugestiva. El fotomontaje establece discursos 

visuales alegóricos o simbólicos a partir de un concepto; la selección y organización 

de imágenes están determinadas por la intención original. En tvléxico los primeros 

fotomontajes se realizarón durante la inten•ención francesa y el imperio de 

Maximiliano, son alcgórias de la época: el úrbol genealógico de los Habsburgo; los 

perfiles de Maximiliano y Carlota con la Virgen de Guadalupe. "Medallones con las 

4 M" Maximiliano, Miramón, Méndez y Mejía rodeando a la emperatriz; el 

fusilamiento del emperador en el cerro de las campanas, realizadas a partir de 

fotografías originales probablemente tomadas por Francois Aubert durante el sitio 

de Querétaro. Estas imúgenes en forma de tmjetas de visita fueron ampliamente 

difundidas en la época tanto en México como en Francia. 
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Después de estos intentos de marcado carácter político, la práctica del fotomontaje 

parece desaparecer en México. La incursión de Lola Alvarez Bravo en el fotomontaje 

se debe al clima moral e ideológico de los mios del canlcnismo; la necesidad de 

llevar el discurso cultural a todas las esferas del país y, sobre lodo a las clases menos 

favorecidas, a las masas impulsó un segundo renacer del muralismo. La educución 

plástica para niños y adultos formaba parle de la polémica sobre la implantación de 

la ecuela socialista en el país. Desde los días del movimiento treinta, lreintisla ( 1929), 

el cartel de propaganda realizado por arlisl•t~ se había convertido en una potente 

arma de lucha. Diversos artistas gr<fficos se unieron en torno a Leopoldo Méndez 

para crear el taller de la Gráfica Popular. En ese contexto. el fotomontaje también 

podía ser un arnrn ideológica. 

En sus fotomontajes de FUTURO Lola Alvarcz Bravo acumula rítmicamente piezas 

de maquinaria, elementos arquitectónicos, fragmentos de manifestaciones. fotografías 

de obreros, exaltación de ideológia política, y el carácter social de sus propuestas 

visuales se pone de manifiesto. Es aquí donde Lola revela sus conocimientos de la 

composición pictórica y, sobre todo, una inteligente y comprensiva lectura de la 

pintura mural. Utiliza de 1mmera atrevida ciertos escorzos, perspectivas alargadas 

que le proporcionaban alguna~ de sus fotografías: can"Clcras. vías de tren, hileras de 

postes brutalmente escorzados que recuerdan las aportaciones formales de los 

fotógrafos ligados al constructivismo ruso como Rodchcnko y Lissitsky. Las imágenes 

se llenan de elementos yuxtapuestos: hombres trabajando. pérspcctivas de piezas de 

maquinaria repetidas y alineadas hasta lograr un efecto corcogrúfico, segmentos de 

una cadena de producción ininterrumpida. 

Hilados del Norte pmticularmcnte por sus proporciones. le permite organizar su 

espacio a la manera de un mural. La composición se organiza a pattir de un centro 

desde el cual irradian diversas líneas de fuerza entrecortadas por elementos diferentes 

en uno y otro costado del fotomontaje. 

Como Diego Rivera. Lota Alvarez Bravo presenta una exaltación del modernismo, 

una creencia en los henclicios de la ciencia de las primeras déc•1das del siglo xx. Sin 

embargo, el caos aparente de algunas de estas composiciones traduce una 

incomprensión, cie1to escepticismo ante los avances de la ciencia. Lola Alvarez Bravo 

siempre trabajó con sus propios negativos y sólo incidentalmente. utili7.Ó en sus 

fotomontajes imágenes tomadas de publicaciones. No pretendía modificar la realidad, 

sino complementarla: presentar una dimensión ideal que la cámara por sí sola no le 

ofrecía. 
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Lola Alvarcz Bravo nace el 3 de abril de 1907 en Lagos de J\Ioreno Jalisco, a los tres 

años huérfan<t de madre se instala en la ciudad de 1\lé.xico con su padre y su hermano, 

realizó estudios en el colegio del Sagrndo Corazón y en d colegio Francés, en 1916 

muere su padre y Lofa es recibida en la casa de· su hermano donde vive hasta que se 

casa en 1925 con Manuel Alvarez Brnvo, vecino de ella en la calle de Guatemala, 

una vez casados se trasladan a Oaxaca por motirns del trabajo de pagador que Manuel 

tenía en hacienda. En 1927 nace su hijo coincidiendo cun su retorno a la ciudad de 

México. Loh1 se relaciona con Diego Rivera. Lupc· ,\larín. Julio Castellanos, María 

Izquierdo, Rufino Tanmyo y Tina Modolli mic·ntras \\bton regresaba a los Estados 

Unidos. En 1930 Lola comienza a trnbajar comu ;1sis1en1e de Manuel Alvarez Bravo 

que renunció a su trab•\io en hacienda para dcdic;1rse a la Fotografía. en ese mismo 

año Tina es deportada y vende sus camaras .1 ¡.,, AIL1rcL l3ra1·0 una de ellas de 

Weston; Loh1 documenta la historia posrevoluciunaria. el ~lé.xirn de entonces todavía 

es un mosaico de razas, tradiciones. lenguas. credos, fiestas y ;111csanías. personas 

distintas que se revelan contra]¡¡ estandarizaci1ín idcoltí~ica y culiural, identificados 

con las conquistas del proceso revolucionario. riquc1a de matices en México desde 

Alvaro Obregón hasta Avila Camacho, l;1pso durante el cual se establece la 

modernidad; simultáneo es la consolidaci6n del c.s1;1do y Ja sociedad creados por la 

revolución. Pese a la amenaza del totalitarismo fa.scista y a los sobresaltos que aún 

reservaba la vida política nacional. muchos 111nic·;1111" estaban seguros de participar 

en la construcción del FUTURO entre ell<>s lm m:is c11111si;1stas"el círculo de 

intelectuales y artistas" por lo que se propicia la ¡1ar1icipacitin activa de éstos en la 

vida de México. 

Con el advenimiento de Lazaro C6rdenas a 1:1 prc ... idcncia se rcactiváron los ideales 

revolucionarios aletargados durante la hegemonía Calli.s1;1 e' im1uguró el periodo más 

álgido de mol'ilizaciones sociales tuteladas i'' 1r el E,1ado desde el término de la 

revolución. Proclamas antimperialistas. las L'tll1CL'lllr:1ci,.nes masivas. las polémicas 

por la educación socialista y el nacionafü11111 discursirn eran los hechos más 

reelcvantes en los diarios de los años 30's y e1.111 la c·onlrapartc local a la embestida 

mundial del facismo y a la amenaza de la g11crr:1 El :trie también combatía, las 

controversias entre su compromiso social y 'u funsiún ;11111ínoma se resolvieron con 

la creación de la Liga de Escritores y Anistas Rc1·•>l11.:io11arios (LEARJ. Por primera 

vez se integró a lo m{L~ reprcsentatil'o de la cultura. prlllag• >11ista de diferentes empresas 

cultumles e identificada con la política del canlcnismo. la LEAR normó durante casi 

cuatro años el quehacer allístico del país. 
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Los Fotomontajes que Lota realizó en FUTURO hcd1ns a partir de positivos 

sobrepuestos que permiten la construcción de una inuígen distinta uc la cúmm·a. La 

continuidad, simultaneid:td y la oposición de tiempos y cspacills. c¡ue por naturaleza 

excluyen las tomas fotogníficas individuales, encuentran c·ulwrcncia en estas fotos 

ensambladas a las que LolaAlvarez Bravo recun"ió en busca de una versatilidad que 

en ocasiones le negaba la imágen pura. El fotomontaje ubcdecia al clíma moral e 

ideológico del cardenismo en que resultaba imperioso llevar el discurso cultural a 

todas las esferas del país. 

En 1936 Lola deja su trabajo en la SEP. sigue colahoramln c•Hl FUTURO y otras 

publicaciones como la edición monográfica de la Univcrsidad Nacional Autónoma 

de México "Sillería el Generalito". Al mismo tiempo rc·ali1<1 retratos de artistas y 

escritores y reproducciones para arquitectos y pintores. 

Los40's presenchmel acceso del país a una modernidad que invulurn1 la mediatización 

de los movimientos sociales en aras de una supuesta unidad nacional, y el perfil de 

una vida cultural en la que se diluyen muclrns tendencias rcnm·adoras bttjo el peso de 

la tónica oficial. En una ciudad de México que ya se siente cosmopolita de salas de 

cine y centros nocturnos, beneficiado el país por las repcn:usiuncs económic:l'i de la 

segunda guerra mundial. 

En 1941 Trab:~ja en Bellas A1tes bajo la dirección de Benitu Coquet y en 1944 

pm1icipa en la campafü1 alfabetizadora organizada por Jaime Turre., l3odet. El montaje 

fotografíco constituye una faceta muy interesante de Ja nbr.1 fotográfica de Lota 

Alvarez Bravo, involucra un procedimiento que se aparta del manejo convencional 

del negativo y crea conjuntos muy heterogéneos. Pionera en ~ lc'\ico de esta técnica, 

cuyas raíces pueden rastrarse en los experimentos fotográlirns que desde el siglo 

pasado buscáron violentar las leyes de la imágen para formular un nuevo lenguaje 

visual, Lola utiliza el fotomontajc desde los años treinta cuamln compone las dos 

versiones del sueño de Jos pohres. Aquí, el fotomonta.ie repre.,cnta la versión onírica 

del niño medim1te imágenes sobrepuestas en hL~ que se funden"" diferentes planos, 

es decir el sueño y la realidad. 

Las composiciones con base en el recorte y ensamble de l"ntu~rafía mostraron su 

verdadera eficacia, debido a su cupacidad para reunir e ilustrar•~''' un todo, elementos 

que la cámara recoge dispersos. De este modo lo que en un principio fueron tal vez 

meros divertimentos de la fotógrafa, pronto derivaron hacia una elaboración más 

sistemática, puesta al servicio de necesidades específicas de difthión. 
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Desde 1935 y hasta J 950 aproximadamente, a petición de olicinas públicas o empresas 

'privadas, ella diseña fotomontajes fotográficos cuya <1bigarr;1da combinación de 

elementos logra un efecto dimímico y una impresión nuíl1ipic. de modo similar a lo 

que ocurre, por ejemplo, con cie11os murales de Diego Rircra. Algunos de estos 

conjuntos se organizan en torno a un ekme1110 cen1ral que marca el punto de fuga o 

señala el asunto principal. Tal es el caso de Abriendo Caminos, Unil'crsidad Femenina 

y en especial de Hilados del Norte 1 donde a par1ir de un eje se despliegan dos 

simetrías tan parecidas que a primera visia una parece espejo de la otra. En cambio 

Ferrocariles, Computadoras 1 y Anarquía Arquitectónica de la ciudad de México 

disponen sus fragmentos en un premedi1ado c;1os que conlrihuye a enfatizar el canícter 

vertiginoso de las actividades fabriles. las redes de con1unicaciiín y demás temas 

promocionados. La modernidad indu>lrial y el desarrollo tfrnko a los que México 

accedía hacia los años cuarentas, cons1i1uycn 1<1 maieria prima de eslos fo1omonlajes 

que, acorde a sus fines de divulgación. fueron expucslc» en lugares públicos. No 

obslante Lola Alvarez Bravo recunfo de nuevo <I esa l~cnica para insistir en Ja 

representación de escenas deliberadamcnle fantúslicas como sirenas de aire y el sueño 

del ahogado, ambas magníficos ejemplos de un oficio laborioso c¡ue se somete dúctil 

a los más variados propósitos. 

En J 945 Lo la sucede <t Manuel All'arez Bravo en la cú1edr;1 de fo1ografía de Ja 

Aeademía de San Carlos, estrecha amislad con Diego Ri1-cr;1) hace los retratos de 

Frida Kalho. 
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Josep Renau · 
"El pasado ya sef11e, esta detrás de nosotms y ya no 1ws pertenece. El FUTURO será, 

está a/lfe 110sotros, es nuestro y podemos moldearlo a 1111estm se111i1: H1yamos hacia él 

y cuando nuestm hoy sea aye1; si 1111estras obras 110 rejleja111111estra inquietud de ahora, 

si quedan i11co11sec11e/lfes a las gellles de mmiana, que sean destm::.adas, quemadas, y 

que ,\·e al'ienten sus cenizas". 

( 4) José Renau. 

(4) American Way oí liíc 
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José Renau nace en Valencia Espa1ia en 1907, su patl1 ,. era pintor restaurador y profesor 

de dibujo en laAcackmia de Bellas Artes de San Cario' en Valencia por Jo que a muy 

temprana edad se fomiliarizu con el arte. Rcnau se graduo en San Carlos Espafü1 en 

1925, el interés por la fotografía y por el potcm·ial crnnunicati\'l> tic Ja imágen 

fotográfica data de L'Sos años. El dcscubrimielllo dd lútP111011t;tje 1<1 relata en una 

anécdota de su nifie1. L'll 1914 ruando Je regaláron un lo1c de las rc,·i,1as ilustradas 

que eran un lujo en aquella éptll'a. La págin;1 de una d,· ,·11;i, le llam1í 1;1 alención, ya 

que la diagramacilÍn :- ux1aponí.1 una i111(1gcn de u1J. ha11quc1c en un palacio con una 

instantánea de unos ni1ios negro' de algun;1 kjana é, donia c"n el vicn1re inchmlo por 

el hambre. Por un lado Ja abundancia y por d otro la miseria. Del erecto de ambas 

imagenes contrarias ,L. produc1a un mensaje que turbaba. 

En otra ocasión, dcspuL's tic rel'l irtar fotografías rni11cidieron dos re1r;11us de Jorge V, 

rey de Inglaterra. Una un busto de m;írmol y la otra una futo pcriodístka del monarca 

pasando revista a un c<mlingcnlc' de !ropas lisias para embarcar hacia Francia. La 

confrontación le impa,·t6: en u11:1 el rey era Yisto de· manera majestu'"ª· arrogante, 

connotando poder y gr;111deza. ,·n la <>Ira cr;1 un h"rnhreci 1 lo comlin. cnrnrvado y 

abatido. Por un latlo l;1 cxaltaci< •11 imperial: ¡mr el 1 •trn 1" rc:didad. Con esta intuición 

Renau ponía las hase·, de su olna folomnntajista i'"'lnior. 

En 1929 realiza su primer fu1<1nw111aje "El Jlt>1nhre :\rtico" que lransparentaba 

influencias dadaíst;h ! rnnstituia una especie de a•11t>1Wlr:1to simb1.dirn con la que 

criticaba subconcie111c·n1ente Ja frialdad de aquella cl:q1;1 d" su vid:1. Renau conocía 

la obra de Hcarttlcld .. .\1 ingre"1r en l 'J3 l en d pan1do c'<>111unista de· hpa1ia, Renau 

pasaría acompa11irco11 los fotnnHHlladores bcrlines,·.s 1:1111i,111a milita11,·ia ideológica. 

A diferencia del ca'" alcmün. l{c·nau trabajaría d.- fllnna aislada. por ejemplo se 

nutría a menudo de i111:ígcnes del colcc1ivn denuminatlu "Futografia Ubrera" en un 

afan de independizar'" de las agencias fotográficas rn111roladas hahilualmcntc por 

las grandes editoriaks destinadas a suministrar i1núgenes a publicacion,·s burguesas, 

numerosas entidades rnlturalcs y ateneos populare' inl'iuían una seL·,·iún rutografíca 

como Ja Agrupacilin Fotografíca del Ateneo < lhrern :'\lartincn,e. la Sección 

Fotografíca del Ate1"· ·Igualadino d,· la Clase Obrera. L;1 SeccilÍn h11ugralka del 

Sindicato de Empk;1dus y Dependientes. La Sc·ccii'in l:otografi,:a del Partido 

Nacionalista Catal:•n 1udas eli:" l'""'eÍ:111 d,· 111a1n1:d c:r;írirn i<klllt'1gicamentc 

adecuado a Jos medi<" 1nrorma111 '"de car:1cter l'"l11icu al'i11. Rcnau dc""'nocía esta~ 

iniciativas y tampoCL I 1:1 produc,·ión rotomont;üj,¡j,-¡¡ c,p;11íola de Pl'l'0 Catalá, Josep 

Masana y Nicolás de Lekuona ,·u~-;1 muerte prcma1ura en el frente \'asco trunco su 

trabajo artístico. A Renau ade111.1s le inlcresaha el c:1nclis111u y Ja publicidad gráfica. 
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Renau fue conocido como diseñador gráfico de las revistas valencianas de cultura 

Estudios ( 1929 - 37), Orto (1932 - 34), Tau la de Lletres ( 1934 ), Nueva Cultura (1935 

- 37). Es decir en la cultura valenciana anarquista y marxista de la época, realiza 

carteles para el partido comunista español en 1936 en los que aplica técnicas de pintura, 

dibujo, aerógrafo y fotomontajc. Rcnau es considerado entre los historiadores del 

arte español, como el introductor del fotomontaje en España. Como arma de lucha 

política aplicada durante la guerra civil española, se pucue afirmar que José Renau ha 

sido el fotomontador mas representativo de España. Publicó Fotomontajes dedicados 

a los personajes de la historia, la religión y la humanidad en la revista 0110 relacionados 

con la guerra mundial, la problemática obrera, y moral de entonces ademas del ciclo 

"Testigos Negros de Nuestros Tiempos" incluidos en la revista Nueva Cultura. 

"En misfatomontajes c'll.\'l'Jié la fisonomía moral de ww t.;poca, tle 1111 buli \•iduo, de 1111 momento 

más que la apariencia material. qut• mula nos inten•.w, ni mmca ni a nadie interesó ni 

emocionó, mcís allá ele la sensibilidad t•piclérmica de los sentidos". 

José Re11a11. 

Son años en los que Renau estaba más preocupado por los problemas, sociales, políticos 

y económicos de la época que por la eficacia social de la imágenes (ilustraciones, 

fotomontajes y carteles). 

Al ser nombrado en 1936 Director de Bellas Artes durante el gabinete de Largo 

Caballero en la cual preservó de una destrucción segura muchas de las obras de la 

cultura española. Hasta 1938 Renau se preocupó de la salvaguarda del patrimonio 

m1ístico de España, mas de cinco mil cuadros procedentes del musco del Prado, la 

Biblioteca Nacional y del Escorial fueron transprn1ados en camiones militares a la 

sede de la sociedad de Naciones en Ginebra. Rcnau redactó en este contexto un valioso 

informe: "La mganbtcirín de la defensa del patri111011io artístico e !tistririco durante 

la .~uerm cil'il Espwiola", que entre otras cosas sirvió de modelo para la preservación 

del legado artístico europeo durante la segunda guerra mundial. 

En este periodo promovió varias iniciativas como la creadón del consejo general de 

Teatro, el Pabellón de la Rcpublica Espaliola de la Exposición Internacional de París 

con el encargo a Picusso de pintar su célebre obra el Guernica y con Campesino 

Catalán y La Revolución de Joan Miro. En 1938 es nombrado director de propaganda 

gráfica del co111isari:1do general del estado mayor del ejército popular, lleva a cabo 

una serie de fotomontajes. "Los trece puntos de Negrín". Estu serie por encargo 

gubernamental, ilustraba trece puntos programüticos que aspiraban a sintetizar y 

popularizar dentro y fuera del país las propuestas políticas unitarias del gabinete 

Ncgrín. También para participar en la feria internacional de arte en Nueva York. 
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Que debía realizarse al año siguiente pero la entrada de las tropas franquistas en 

Barcelona, donde Renau había instalado su estudio, interrumpieron este proyecto 

expositivo. Los originales de gran formato y a color se perdieron en la precipitada 

huída, enm fotomontajes de Renau para expresar los trece acuerdos consensuados 

por Negrín con las organizaciones políticas y sindicales comprometidas en la lucha 

por el desmrnllo de una democracia p;1ra el pueblo español . 

Como escritor de a11e Renau se inicia en la revista ;marco - sindicalista valenciana 

Orto, así como en Nuestro Cinema y en Nueva Cultura. hasta que en plena Guerra 

Civil española, edita su primera reflexión histórica sobre canelismo, bajo el título 

de "Función Social del Cm1el Publicitmio". así mismo fue miembro de la Unión de 

Escritores y Artistas Proletarios. Observador crítico de la sociedad española de los 

30's y atento a las contradicciones del régimen pequeiio burgués de la 11 República 

Española inicia en la revista, Nueva Cultura, un nuevo discurso intelectual, que él 

mismo llamaría lectovisual. a través de las series Testigos Negros de Nuestros 

Tiempos en la que en un collage de textos de prensa y fotografías, se ocupa 

críticamente de los grandes problemas de la humanidad en ese tiempo. Renau es 

militante del Partido Comunista de España en V;1lencia. 

Al finalizar la guerra civil española, tras una breve instancia por el Sur de Francia, 

entre cientos de miles de refugiados republicanos cspaiioles. Sale gracias a la gestión 

del genernl Lazaro Cúrdenas presidente de México el 6 de Mayo de 1939, en el 

barco holandés Vendamm, hacia Nueva York con destino a México. El testimonio 

fotografíco del viaje fue registrado por Renau gracias a la camara Leica que este 

adquirió en Francia, hoy se conservan esas imúgcnes del Athíntico y del grupo de 

refugiados españoles juntos en la aventura del destierro. 

José Renau llega a México en el (1ltimo año del mandato del general Lazuro Cúrdenas 

en 1939 y como hemos planteado hizo cambios impm1antes en la vida de nuestro 

país como "1 nacionalizución del petróleo, rep;u'IO de tierras al campesinado y una 

cultura significativa de educación popular. aparte de su política exterior de solidaridad 

con la 11 Republica Española, a la que ayudo con armas y acogiendo posteriormente, 

en un gesto de solidaridad excepcional, a miles de familias sobre todo a artistas, 

científicos, escritores, profesores, maestros y niños los fumosos "niños de Morclia". 

Así mismo reconoce simbolicamente a la repüblica en el exilio. 

Los años de Renau en México fueron los años de madurez como cartelista y 

fotomontador. A finales de 1939 ya había colaborado con Siqueiros en el mural 

para el Sindicato de Electricistas titulado retrato de la Burguesía, el rápido 

acoplamiento a México y las similitudes en los ideales con los artistas e intelectuales 

mexicanos llevaron a Renau a tomar la decisión de nacionalizarse mexicano. 
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En México compaginaría trabajos de gráfica comercial en los carteles 

cinematográficos, con la colaboración en la revista FUTURO; en esta publicación 

Renau pronto encontró un foro de expresión completamente acorde a su ideológia 

social y política, revelando el compromiso ideológico así como la función y 

responsabilidad del arle en aquellos momentos de los :1ños 30's. Fueron varias las 

portadas en las que Renau muestra su fo1omon1:1jís1ica y su técnica depurada en la 

ilustración con el aerógrafo, posteriormente el ciclo de fotomont:ucs de la serie "The 

American Way of Life" representaría la madurez como fotomontador; en México 

realizaría la mayor parle y finalizaría en Berlín, este trabajo fue realizado de 1949 -

1966. Es una crítica sobre el modelo de vida norteamericano en un ciclo que se 

plantea no como un discurso individua\ de la obra artística sino como un discurso 

fílmico, donde el argumento se desarrolla :1 través de diversos temas, recursos 

diferenciados y secuencias distintas a lo largo de 200 fotomonlajcs, que empleando 

color le dan un potencia\ extra de realismo a su trabajo 

S11brnyar que la vida 110rtewnerirnna es nen•sarimnente más co111pli1'a, contmdictoria y 

1lra111dtica de lo que pretenden lus /J/Vllwtores del"American \\'ay of L!fe". 

Por medio de la crítica de este modelo, he tratado de rejlejar y rnlijirn1; 1111h que 11na 111em 

ficción publicitaria, deter111i111ulasfaceta.1·de 111w .1·i11gular realii/ad, ol1jetiva111e11te manifiesta 

en el ¡m1pio cuerpo social de USA. 

José Re11a11. 

Desde esta perspectiva del artista, se comprende mejor el análisis por medio de la 

paradoja, el contraste, la superposición de imágenes, y el color. Renau pone en entre 

dicho el modelo norteamericano, difundido por revistas como Life, Fortune y The 

New York Time en hispanoamerica y México; la religión, la moral sexual, la 

fascinación por el éxito, la relación amor, poder dinero, la prostitución, la marginación 

social, las refcrenciw; al éxito y el drama de las estrellas de cinc, la dclicucncia urbana, 

el hambre en la sociedad de consumo, el racismo, la gue1rn, la pcrsecusión ideológica, 

la explotación de la américa hispana, el intervencionismo cte. Son las temáticas 

desarrolladas en los fotomontajes en "Thc American Way of Lifc". 

En alguna ocasión empleó fotomontajc para algún cartel de cinc "El asesino X, 

de J. Bustillo,1955 ",o en el cartel de propaganda electoral" La juventud con la 

revolución 1954 "y c:1rtelcs de carácter antifranquista como "Jornada internacional 

de solidaridad con los trabajadores y el pueblo español" en 1963, entre otros. 

92 



Renau sotenía que: 

"Frente a la libertad del pintor, "el cartelista es el artisw de la libertad disciplinaria, 

de la libertad condicionada a exigencias objetivas, es decir, exteriores a su voluntad 

individual, tiene la misión especifíca de plantear o resolver en el ánimo de las masas. 

Por eso, en el artista que hace carteles, la simple cuestión del desahogo de la propia 

sensibilidad y emoción no es lícita ni practicarnente realizable si no es ¡1 través de esa 

servidumbre objetiva, de ese movimiento continuado de la ósmosis emocional entre 

el individuo creador y las masas." Y concluía. 

" ......... Ayer Goya hoy John Heartfield''. Aquél con su rnano desnuda y éste con el 

pleno dominio de la complicada técnica del fotomontaje son los dos artistas 

revolucionarios que han sabido llevar el hecho trágico de la guerra a la 1mís alta 

expresión de la emotividad plástica" 

Estos conceptos demuestran la importancia de la función social y politíca del arle 

como eje fundamental en la vida de Renau y de los fotógrafos y artistus de la época. 

Realismo social, c1ítica política, ironía y una gran funcionalidad para transmitir el 

mensaje, son las características de los fotomontajes en la Revista FUTURO. Su 

finalidad consistía en inculcar, en espectadores de cualquier estr.1to social un mensi\.ic 

directo y contundente. El mecanismo mediante el cual los folomonli(jes se cargan de 

significado puede ser estudiado a diferentes niveles. Plásticamcnle Renau sacrificaba 

la perspectiva al significado y la naturalidad de los colores al efecto. A11iculaciones 

forzadas y cromatismo eran utilizados para provocar un mayor efecto. El purismo 

fotográfico era un concepto ajeno por completo a estas i1mígenes, la técnica de estos 

fotomonlajes se despreocupaba por disimular perfectamente los ensambli\.ies entre 

los distintos fragmentos. Renau estaba convencido que el mero acto de reunir varias 

imágenes sobre un mismo plano ya obligaba al espectador a conectar sus significados. 

A diferencia de Lola Alvarez Bravo, Emilio Amero. Agustín Jiménez o Enrique 

Gutnum: Renau sólo trabajaba a partir de recortes de material gráfico ajeno, y a pesar 

de manejar con destreza la cámara no incluía nunca sus prnpias fotografías. Estos 

condicionamientos propiciaban soluciones gráficas novedosas. como diversos juegos 

de contraposición figura- fondo, Ja dispocisión de elementos en el interior de figuras 

no rectangulares y la ruptura de Jos límites rectilíneos. 
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Renau realizó en México cientos de carteles cinematograficos a través del estudio 

"Imagen - Publicidad Plástica". Rcnau ya tenía una amplia experiencia como cartelista 

en los años 30's en su natal España para los filmes soviéticos difundidos durante la 

guerra civil, por lo que a su llegada a México como medio para sobrevivir y mantener 

a su familia, diseñó carteles para las productoras Lux Films, Grovas, Reforma Films, 

Mier y Brooks, Films Mundiales, Producciones Elias Gagune, Filmografía Mexicana 

y otras productoras y distribuidoras del país. Estos ca11cles fueron ralizados en trabajo 

de equipo junto con un grupo de jovenes mexicanos. 

Al analizar esa producción cartelística entre 1939 y 1958 hay que tener en cuenta 

varios factores. 

a)EI medio más efectivo para hacer llegar sus imágenes artísticas a las masas. 

b)La creación de un taller de artes visuales con carácter colectivo. 

En cuanto a las características formales de los elementos empicados para construir 

sus discursos visuales, Renau imprime su estilo personal en la composición de algunos 

de los créditos de los filmes, los primeros planos, sombreados y la línea geomctrizante, 

propios de sus fotomontajcs. uso del símbolo y color. resallar los rasgos eróticos de 

la mujer, alusiones al oficio de artista. Renau y su equipo dio vida a nivel de la calle 

a los filmes populares de María Felix. Libertad Lamarque. Pedro Infante. Silvia Pina!, 

Jorge Negrete, Dolores del Río, Fernando Soler, A11uro de Córdova. y Armando 

Calvo entre otros grandes actores de la época. 

Rcnau se integró rapidamente desde su llegada a nuestro país con los m1istas e 

intelectuales más importantes de México en ese momento histórico, las similitudes y 

los paralelismos ideológicos entre los a11istas con auténtica convicción de la función 

del arte en la sociedad y el papel que este desempcfü1 en la lucha de clases, el partido 

comunista mexicano que en ese momento agrupaba a lo más selecto de los 

representantes de la cultura mexicana y tenemos que recordar que Renau pertenccia 

en España también al Partido Comunista Español. Su participación en FUTURO 

realizando folomontajcs en apoyo a luchas obreras, a las demandas de los campesinos 

y demandando la justicia que promulgaba la revolución mexicana para el proletariado, 

fue una extensión natural a sus ideas sobre el arte, el fotomontaje y su caracter social. 

Renau se marcha de México en 1958, las causas de su partida no son conocidas 

realmente, aunque de rumor se conoce por gentes muy allegadas a él que la razón fué 

un alentado que sufrío por parte de un automovil que circulaba con los faros apagados 

y que intento arrollarle en dos ocasiones, conducido por agentes del FBI 

aparentemente: como represalia por la serie American Way of Lifc , temeroso por su 

familia decidió marcharse a la República Democratica de Alemania para ser exacto a 

Berlín la cápital. donde continuo su trabajo fotomontajistico. 
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Conclusión 
Lo valior.o que es el conocimiento de la historia de la fotografía mexicana, la relación 

de los sucesos históricos con la generación de imágenes, Futuro no sólo fue una 

revista, fue un compromiso social.una manifestación de la forma cultural materializada 

en el fotomontaje por grandes intelectuales y m1istas que colaboraron en ella y 

estuvieron comprometidos con su momento histórico, sabían de su responsabilidad 

social y de la importancia de manifestar sus ideales. 

Se comprometieron con el Cardenismo, con lo obreros, con los campesinos y con el 

proletariado de México, los fotomontajes de futuro son fiel testimonio <.le esto, la 

creatividad y el arte puestos al servicio de la masa proletaria por medio de la imágen 

fotográfica recortada y ensamblada para establecer un discurso visual, el poder del 

fotomontaje rádica precisamente en la manipulación subjetiva de la realidad, en este 

caso en la expresión de problematicas sociales bien definid<L~ y acorde con la ideología 

de la epoca. 

En los fotomontnjes de futuro se ve una influencia pictorica del muralismo mexicano, 

podemos ver en Ja composición central de algunos fotomontajes de Lola Alvarez 

Bravo cierta similitud en composición con los murales de Diego Rivera y es que esto 

era un movimiento nacional, el arte politico e ideológico generado en México 

mezclado con el folklore, la tradición y todos los elementos culturales propios de la 

tradición mexicana hicieron estilo del arte mexicano de los años 30's. 

Esta epoca es unica en el siglo xx en nuestro país dificilmcnte se volvera a reunir tal 

cantidad de talento y todos unidos ideológicamente por el ideal del comunismo en 

México que formaban una elite intelectual. Esta atracción hacia el comunismo no 

fue exclusiva de Jos artistas e intelectuales mexicanos, en Berlín el grupo dada realizó 

fotomontajes encabezados por Heartfield, Hoch y Hausmann también ellos 

simpatizaban con el partido comunista y Jo mismo paso en España con Renau que 

pertenecía al partido comunista español y varios de sus fotomontajes eran en favor 

de igualdad y justicia social. No hay que olvidar que el comunismo mso surgio con 

mucha fuerza despues de Ja revolución Rusa y que esta a su vez tuvo influencia de Ja 

revolución mexicana la primera de este siglo. 



La fotografía mexicana tiene que orgulleserse de la riqueza extraordinaria de los años 

30's ya que grandes fotografos con su talento perpetuaron los momentos históricos 

más relevantes y Futuro es un ejemplo. Agustín Jimenez,, LolaAlvarez Bravo, Enrique 

Gutman, Emilio Amero, Josep Renau, los hermanos Mayo, Luis Márquez son 

fotografos que con su talento y su mirada del México de los 30's materializarán en la' 

fotografía de la epoca sus conceptos sociales con los que estaban comprometidos. Las 

epocas y las corrientes artisticas cambian ¿Quien imaginaría en la epoca pictorialista 

de la fotografía porfirista, que 30 años des pues, seria un orgullo denunciar la pobreza 

y las injusticias sociales?. Luego el paso avasallador de la revolución mexicana se 

llevo como huracana la influencia francesa, al positivismo y a esas imagenes cargadas 

de belleza. Cruel es una revolución y las escenas de barvarie, muerte y guerra 

dominarán la escena fotografic¡1, atraparon y poseyeron la mirada de los fotografos, 

Ja fotografía misma cambio. El disparar el obturador se constituyo en analogía de 

disparar armas y los fotografos se encontraban en los dos bandos . Perpetuando la 

cruda realidad e inmortalizando a la revolución mexicana.La gran 1iqueza de imágenes 

de la revolución constituye un grandioso archivo fotogralico de México. Con el termino 

de la revolución mexicana llego la esperanza de una nueva constitución socialista y 

aunque muchos de los principios revolucionarios nunca se cumplieron estos 

constituyeron las bases de los ideales posrevolucionaiios que junto con el nacionalismo 

vencedor al afrancesamiento sedujo las conciencias de la epoca. En el mundo la 

revolución rusa triunfo y con ella el comunismo se propago rapidamente, en España 

se constituyo un gran movimiento y surgio el partido comunista español del que eran 

miembros los artistas Josep Renau conocido principalmente por sus fotomontajes, 

Katy Horna y los hermanos Mayo, en Alemania los comunistas fueron perseguidos y 

grandes Fotomontadores Heartlield, Hanna Hoch, Raul Hausmann entre otros 

realizaron fotomontajes en contra del nazismo y satirizaron la figura de Hitler, en 

Rusia los constructivistas Rodchenko y Lissistky desarrollaron fotomontajes 

extraordinarios en forma y contenido. En México ser miembro del partido comunista 

era un honor, LolaAlvarez Bravo y Vicente Lombardo Toledano ademas de la mayoría 

de colaboradores de Futuro eran miembros. Ademas la Liga de Escritores y Artistas 

Revolucionarios agrupaba a Jo más selecto de los artistas e intelectuales de México. 



Comunismo y Fotomontaje, Arte y socialismo, Intelectuales como élite social unidos 

con el proletariado era el momento histórico en México, en la URSS y en parte de 

Europa en los años 30's. El Fotomont:iie fue el medio idoneo p:m1 expresarse, nada má' 

contundente, con una gran fuerza visual, fácil de hacer, rapida su constmcción, se 

emplearon signos y códigos que reconocian los obreros y campesinos, no se requería 

una gran instmcción para disfmtar de un fotomontaje y la lcctum del mismo era familiar 

para el proletariado. El contenido era la prioridad pero la fonna no se descuida y es :L'iÍ 

como estos fotomont;tjes se constituyen en verdadcms obras maestras por el manejo de 

elementos pl(L,ticos, por su composición y por abordar tcmaticas de luchas sociales 

sentimiento predominante en la epoca, sin embargo estos fotomontajes han quedado 

en el olvido y hay que reconocer que pm1e de ese olvido se debe al poco valor m1istico 

que se le adjudicaba a la fotografía por su creación de imágenes por medios mecm1icos, 

pólemica tautologica que acompaño al descubrimiento y rnigen de la fotografía y que 

prevalece hasta nuestros dias "¿la fotografía es m1e?". 

Esta tesis ha pretendido mostrar la relación tan imponante de la historia con la 

materialidad de la fonna cultural, El por que se utilizó fotomontaje como medio de 

expresión en México en los años 30's tuvo una estrecha vinculación con los 

acontecimientos históricos, desde el inicio de la revolución mexicana y el México 

posrevolucionario lu,ta 1946 fecha límite de esta investigación. El huso constml!e del 

fotomontaje en Futuro representa el más claro ejemplo de ser esta una fonna común de 

expresar problematim' sociales y lXllítim' en México. Alemania, la URSS y España. 

Futuro revist:1 de la central obrera nub importante de México la CTM se constituye en 

el foro de expresión de todas las demandas del prolctmiado. La revista conto con lo 

más selecto de los intelectuales y artistas mexicm1os. Difícilmente se volvera a reunir 

un gmpo similar en alguna publicación y sobre todo esa unidad era debida al sentimiento 

especial que compm1í 

an hacia los ideales comunistas. El fotomont¡ije por su realismo subjetivo propicia la 

comprensión de su contenido por la grmi nHL'ª· su impacto es inmediato. Al mmiejar 

signos comunes entre los obreros y el proletariado su comprensión es inmediata, los 

fotomont:ijes de Futuro manejmi lm; mism:L' tématim' y hacen unidad en contenido, 

Sin embargo la realización delos fotomontajes por diversos artista's denota un estilo 

particular y demuestra su arte de cada uno de ellos, Lola Alvarez Bravo esta mucho 

más influenciada por los muralistao; mexicanos en la composición y en el manejo de 

espacios, su composición formal mucha' veces gira en tomo a un eje central. No utiliza 

color y Ja, fotografias con la' que tn1baja son propia-;. 



Su fascinación por el fotomontaje, surge cuando se da cuenta que puede expresarse 

mucho mejor con varias fotografías, recortarlas y pegarlas parn materialmente construir 

un discurso visual, Lola mantuvo su lucha ideólogica en constante actividad y por su 

puesto la manifesto en su producción fotomontajistica publicada en la revista futuro, 

rompiendo con ello la tradición del purismo fotográfico y dirigiendose hacía la 

fotografía manipulada, la construida intencionalmente para comunicar algún mensaje 

espesifíco y en este caso el fotomontaje se constituyo en un arma de lucha ideólogica. 

Enrique Gutman trabajo con fotos de Luis Marquez, Jimenez y Amero así como 

Renau realizó sus fotomontajes con la utilización del color aplicado mediante el 

aerógrafo con fotos de los mencionados y de los hermanos Mayo. La aportación 

fotomontajistica de Gutman recae principalmente en el manejo de planos y sus 

composiciones tienen influencia dad•tista 
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