
Lorenzo Meyer y su obra: El conflicto social y los 

gobiernos del Maximato. Un análisis historiográfico. 

SEMINARIO· TALLER EXTRACURRICULAR 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN HISTORIA 

PRESENTA 

ERIKA PANIAGUA VILLARREAL 

ASESOR: MANUEL ORDOÑEZ AGUILAR 

'T11?"iS C(1N _r11).l1 \.. 

FALIJ\ DE OHIGEN 
SANTA CRUZ ACATLÁN, EDO. DE MÉXICO JULIO 2002 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOl\fA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ACATLAN 

SEMINARIO-TALLER EXTRACURRICULAR 

Que para obtener el titulo de: 
LICENCIADO EN HISTORIA 

PRESENTA: ERIKA PANIAGUA VILLARREAL 

ASESOR: LIC. MANUEL ORDóm:z AGUJLAR 

Santa Cruz Acatlin, Edo. de Mis:ico 

2002 



DEDZCATORZAS 

A Dios, Por permitirme estar viva y sana, 1e doy gracia• por tener 
las dos cosas más importantes en la vida, e1 amor, a mi fami1ia. 

A ti, Por que tu apoyo, tu entusiasmo, tu compaftía, tu compren•ión y 
hasta tus regafios me impul•an a ser mejor cada día. Gracia•. Te Amo. 

A mis padrea, Por darme 1a vida, por que han •ido la baae de mi 
formación y por que su constante apoyo me ayudaron a que por fin ae 
vea cu1minado e1 auefto que ambo• formamoa. Lo• quiero mucho. 

A mia profeaores, Por brindarme su• conocimientos y por compartir 
conmigo 1a mitad de mi vida dentro de 1a• au1aa da c1a•e•· A 1oa 
profesores de1 Seminario mí agradecimiento eapecia1 por guiarme en 1a 
cu1minación de este trabajo. Gracias profeaores Manue1, Ro•a1ía, 
Aurora, José y Ju1io Céaar. 

A mis hermanos, U1isea, Yuriria y Na11eli, por au carifto y por loa 
momentos amargos y fe1icea que pa•amos deade niftos ha•ta ahora. 
Recuerden que siempre contarán conmigo. 

A toda mi fami1ia, Por su carifto y comprenaión. Y a mis tía• Maru y 
Esther por su apoyo en momentos tan difíci1e• de mi vida. Gracias 
uatedes saben cuanto 1aa quiero. 



2 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO l LORENZO MEYER costo UNA BIOGRAFÍA INTELECTUAL 

1.1 Lorenzo Meyer y El Colegio de México-

CAPITULO 2 EL MAXIMATO: PARTÍCIPE DE UNA GRAN E INCONCLUSA 

HISTORIA COLECTIVA 

2.1. ¿Qué motiva a escribir una historia colectiva?-------2S 

2.2 ¿Cómo se escribe una historia colectiva?•------- 28 

2.3 La estructura de la obra- ·-------34 

2.4 El hecho histórico---·---------------

2.5 La finalidad de la obra1--------- ·-----46 

CAPÍTULO J LA HISTORIA DE UNA PUBLICACIÓN EN LOS A~OS SETENTAS 

3.1 El extenso proceso de la publicación de la obra de Meyer·----SI 

CONCLUSIONES,---------------------00 

ANEXOS 9 

NOTAS -----------·--------------97 
BIBLIOGRAFÍA 102 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo elaborado durante el Seminario de Historiografia que 

inició el dla 4 de Junio del 2001 comprendió cinco módulos con una duración de 

200 horas. Cada módulo fue dirigido, en mi opinión, de manera adecuada por loa 

profesores en tumo, que siempre mostraron la mejor disposición para ayudamos 

en nuestros trabajos. 

El primer módulo, que estuvo a cargo del Profesor José García Gavito, 

sirvió para que cada uno de nosotros escogiera un libro de historia mexicana, de 

un autor ya sea mexicano o extranjero, siempre haciendo hincapié en que la obra 

no fuera extensa, pues se requiere de varias lecturas de éste para su análisis y 

habla que tomar mucho en cuenta el tiempo que uno tiene disponible, ya que la 

mayoría de las personas que entramos al seminario trabajamos; otro factor 

importante, era contar con datos disponibles acerca del autor ya que se heria un 

biografía intelectual. Al principio el profesor trató de persuadimos para que las 

novelas históricas quedaran de lado, dadas las dificultades que en seminarios 

anteriores se hablan presentado para logran un análisis historiográfico de una 

obra de este tipo; al final no lo consiguió, ya que tres compalleras escogieron 

novelas. Algunos al final del seminario opinamos que se deberla prohibir la novela 

histórica y asl muchas personas se evitarían dolores de cabeza. Para antes de 

finalizar este módulo, habla escogido mi libro y su autor El conflicto socia/ y los 

gobiernos del Maximato escrito por Lorenzo Meyer Casio. Si mi especialidad es 
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M6xico del siglo XX obviamente no me iba a salir de mi 6rea ni de mi tema favorito 

que es la Revolución Mexlcana, y Lorenzo Meyer J>\lfQUe es un autor que se 

encuentra vivo al cual tal vez podría entrevistar. 

El segundo módulo lo dirigió la Profesora Aurora Flores Oléa, la cual 

desafortunadamente durante la carrera no tuve la oportunidad de conocerla. 

Desde la primera cla1e nos dio un panorama general de lo que se pretendía en el 

módulo y cómo lo íbamos a conseguir. La biografía intelectual consistió en datos 

biográficos del autor relacionados a su entorno social y cómo es que inició a 

escribir la obra analizada. Fue un trabajo laborioso pues habla que relacionar tres 

aspectos: la biografía del autor, el desarrollo intelectual del mismo y las causas 

que lo motivaron a escribir la obra, logrando una fusión entre los tres temas para 

lograr un capítulo. La participación de todos los oompalleros y la buena 

conducción de la profesora nos ayudaron a vislumbrar el camino de algo que 

parecía tan complicado. 

La obra y vida de Lorenzo Meyer no tuvieron que ver con ningún 

acontecimiento histórico que marcara su vida o que lo halla orillado a escribir dicho 

libro por lo que opté por relacionar su biografía con la creación del Colegio de 

México, institución en la cual se formó académica y profasionalmente, y donde 

labora en la actualidad. 

Para el tercer módulo el Profesor Manuel Ordóllez Agullar nos introdujo a la 

filosofía de la historia desde la época antigua hasta la actualidad, para que de esa 



forma pudiéramos ubicar las corrientes filosóficas de la época en la que se 

escribió el libro y a cual pertenecía; sin embargo, no todas las obras se 

encontraron dentro de una corriente filosófica por lo que sólo rescatamos algunos 

aspecto sobre la verdad histórica; pero hubo casos en los cuales casi no se 

encontró filosofía de la historia por lo que la teoría tal vez sería muy extensa como 

fue el caso de mi libro; poca filosofía y mucha teoría. Para el módulo de teoría de 

la historia y cuarto del seminario el Profesor Julio César Morén marcó los puntos 

que se debían abarcar y de que manera. La teorla en el libro de Meyar fue muy 

extensa abarcó casi todo el capítulo dos y se refirió al trato de las fuentes, la 

estructura de la obra, cómo y por qué escribió el libro, el hecho histórico y la 

finalidad de la obra. Los dos módulos estas muy relacionados y la mayoría de los 

compal'leros coincidimos en que se deberla dar primero la teorla y luego la 

filosofía para mayor facilidad en el desarrollo del seminario, ya que la comprensión 

de la teoría nos permite entender de manera més clara la filosofía y de esta forma 

no revolverla como algunos hicimos. Parte importante para el desarrollo de la 

teoría de la historia fue la entrevista que pude conseguir con el doctor Lorenzo 

Meyer en el mes de noviembre del 2001. 

El quinto módulo lo dirigió la Profesora Rosaría Velázquez Estrada. Ella se 

enfocó al impacto de la obra en el entomo social del tiempo en el que fue editado 

hasta nuestros días. Por mi parte plasmé la historia de la publicación de la obra su 

presentación, cuéndo fue editada y las reediciones de la misma, adamés de la 

forma en la que fue publicitado el libro en 1978 al'lo de su primera edición. 
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De esta forma se concluyo el trabajo de investigación y anélisis 

historiogréfico de las obras de L01811zo Meyer El conf1.'cto social y los gobiernos 

del Maximato. el 15 de Febrero del 2002. El contenido de la obra puede percibirse 

claramente en el índice, dicho contenido cumplió con los objetivos marcados al 

principio del seminario 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el contexto histórico, la teoría de la historia 

y la filosofla de la historia de Lorenzo Meyer a través de su obra; e interpratar su 

impacto inicial y posterior dentro de su entorno social. 

OBJETIVOS PARTICULARES: Conocer el contexto histórico que rodea al 

libro escrito por Meyer, vislumbrar su filosofla de la historia baséndose en su obra, 

comprender la visión que tiene de la Historia a través de su texto, percibir el 

impacto de su obra en el momento de su presentación y su trascendencia 

posterior 

Espero que el contenido sea del agrado del lector y que no le moleste el 

hecho de que contenga ellas textuales extensas. 

Erika Paniagua Villarreal 

Abrllde12002 



CAPÍTULO 
1 

LORENZO MEYER COSÍO UNA 
BIOGRAFÍA INTELECTUAL 
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1.1 LORENZO MEYER Y EL COLEGIO DE MéXICO 

En los ellos treinta, ellos en los que el mundo se preparaba para sostener 

una de las guerras más crueles y nefastas de su historia, México trataba de 

encontrar una estabilidad política, económica y social. Por otro lado Espalla 

tendría una Guerra Civil en la que el papel de nuestro país fue fundamental ya que 

nuestra nación recibió una gran cantidad de refugiados espalloles. Estos últimos 

dos acontecimientos aunque pudieran parecer irrelevantes en la vida de Lorenzo 

Meyer, no lo son, puesto que marcan el principio de la creación de La Casa de 

Espalla, misma que en un futuro llegarla a ser El Colegio de Méxioo, institución a 

la cual pertenece en la actualidad Mayar. 

Debido a la Guerra Civil Espallola se pensó en traer al país a un grupo de 

artistas, escritores y profesores que corrían peligro de muerte en Espalla; esta 

Iniciativa corrió a cargo de don Daniel Cosío Villegas, por lo que en julio de 1938 el 

Presidente Lázaro Cárdenas acordó con Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas 

fundar la Casa de Espalla en México. La creación de esa Casa fue una hazalla 

cultural y humana. A la llegada de los escritores republicanos espai'loles a México 

uno de ellos, Moreno Villa dice: 

SI no hubiera alelo por Genero Eatr-. Villall8/lor, Montea de Oca, Daniel Casio 

Villegaa y Alfonso R11yea, a 11a1a hora no a6 dónde aetarla. Debo ml existencia a La 

Casa de Eapalla y luego al Colegio de Mtxlco, fundaeionlls penlllldlla, ayudada• y 

dirigidas por aatoa hombrea dll llpo lntemaclonal.1 
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Para iniciar la creación de la Casa, el Presidente Cárdenas invitó a México 

a un grupo de intelectuales espalloles entre los que se encontraban Ramón 

Ménendez Pidal, Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa y el Rector de la 

Universidad Central de Madrid, José Gaos, (todos ellos amigos y conocidos de 

don Alfonso Reyes). Estos intelectuales encabezaron el grupo de estudiosos a los 

que se les ofreció trabajo y albergue mientras se terminaba la guerra en Espalla. 

En esos momentos en los que se iniciaba la creación de la Casa de Espalla nadie 

hubiera pensado que ésta no tendría una vida muy larga, puesto que en 1940 allo 

en que el Presidente Lázaro Cárdenas terminaba su sexenio presidencial, la Casa 

de España pequella en el tiempo, y grande en sus logros tuvo que aceptar morir y 

transformarse para poder sobrevivir. 

Al aproximarse el fin de dicha administración, el sellar presidente Lázaro 

Cárdenas, deseoso de que la institución perdurara en sus labores culturales, y no 

se volviera a mezclar con motivos políticos ni se discutiera el valor nacional de una 

Casa que duró del 1º de julio de 1938 hasta el 16 de octubre de 194<>2, aprobó que 

se llamase de ahl en adelante "El Colegio de México". 

Ahora bien, el surgimiento de este Colegio no fue fácil pues, por una parte, 

era menester dar cabida a las instituciones que aportaron los fondos para su 

sostenimiento, y por otra, tendrla que quedar su dirección real en manos de gente 

académica. Para cumplir estas exigencias, El Colegio estableció la Asamblea de 

Socios Fundadores, cuya función específica era la supervisión financiera y 

administrativa. Los socios fundadores fueron: El Banco de México, la Casa de 
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Espalla, El Gobierno Federal, La Universidad Nacional y el Fondo de Cultura 

Económica, a través del Banco Nacional Hipotecario. 

De esta forma, en octubre de 1940 nació en la notaria No. 57 El Colegio de 

México que fue dirigido en un principio por el presidente de la antigua Casa de 

Espalla, Alfonso Reyes y como secretarlo de la institución Daniel Cosí o Villegas. 

Los primeros pasos de El Colegio fueron difíciles, pero poco a poco supo 

hacerse un lugar en el ámbito mexicano. Procuró organizarse internamente en 

centros docentes y de investigación, de tal forma se crearon: El Centro de 

Estudios Históricos, el Centro de Estudios Sociales y el Centro de Estudios 

Filológicos, que fueron la base de El Colegio durante su primera década. Sin ser 

una universidad, El Colegio impartía cursos avanzados cuya excelencia era 

reconocida por la Universidad Nacional y la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, hasta el punto de ser éstas las que expedían los tltulos o grados 

correspondientes a los becarios de El Colegio; así, mientras la ENAH se afanó en 

estudiar y recuperar el pasado lndlgena, El Colegio centró su interés en valorar el 

pasado colonial, y más tarde, en los ai'los cincuenta, en recuperar la segunda 

mitad del siglo XIX, y en los si'los setentas el siglo XX. 

De esta manera El Colegio daba sus primeros pasos en Is dificil tarea de 

crear una institución que formara investigadores que centraran su interés en 

estudios de importancia nacional, por lo que en 1941 matriculó a cuatro alumnos 

en un programa de doctorado para que iniciaran así las investigaciones que le 
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servirían luego como tesis de grado. Al ano siguiente en 1942 se planeaba 

continuar con una serie de investigaciones prácticas que serían posibles gracias al 

apoyo de la Fundación Rockefeller. Y mientras El Colegio echaba relees en el 

difícil ámbito de la Investigación, en ese mismo ello, pero en otra parte de la 

ciudad de México Distrito Federal, en la colonia Estrella3
, y pare ser más exactos 

el 24 de febrero, necia uno de los investigadores que en un futuro llegarla a ser 

parte importante de El Colegio de México, Lorenzo Meyer Coslo, considerado 

historiador y politólogo. 

El Doctor Meyer quien es motivo de análisis en este trabajo, inició su vida 

estudiantil como cualquier otro niño a la edad de 6 años en 1948,en la Escuela 

Primaria Joaquín Noreña, ubicada en su colonia,4 en medio de una atmósfera 

cargada de residuos y recuerdos de la revolución según cuenta él. Su padre fue 

Integrante del ejercito y su madre habla sido testigo de la guerra cristera (la 

segunda cristiada)5 Desde entonces su interés por la historia ya se manifestaba 

aunque ni él mismo se explica por qué: 

No me fij6 entonces en los autores de los libros de texto que uslt, 

simplemente sabia que la historia me gustaba y punto.• 

Según Meyer cuenta que su curiosidad por la historia se le habla 

despertado gracias a los relatos de su abuelo norteamericano emigrado a 

México, dedicado a ser profesor de inglés, pero a quien consideraba •un 
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historiador amateur". A los diez anos se fue a vivir a Tlalnepantla, Estado de 

México, donde terminó sus estudios de primaria. 

En casa de su abuelo seguía alimentando su interés por la historia y más 

en concreto el tema de la Revolución Mexicana. Al terminar su educación 

primaria ingresó al Colegio Cristóbal Colón, una institución donde asistla gente 

de clase media urbana; la educación era de tipo religioso de la Orden Lasallista. 

Al término de esta etapa Meyer, quien ya contaba con 16 anos de edad ingresó 

a una academia militarizada donde concluyó su educación preparatoria. 7 

Coincidencia o no, los años de la década de los anos cuarenta y cincuenta 

marcaron la etapa de crecimiento de una persona y una institución al mismo 

tiempo, y fue precisamente el tiempo quien se encargó de unirlos en un futuro 

que no fue tan lejano. 

Ahora bien, volviendo a la historia de El Colegio, éste no hubiera crecido sin 

el gran entusiasmo de sus dos primeros dirigentes, Alfonso Reyes quien estuvo al 

frente poco menos de dos décadas, desde que se fundó en 1940 hasta el 27 de 

diciembre de 1959, fecha de su fallecimiento. En esos casi 20 anos presidió de 

manera Ininterrumpida e incansable esta gran obra cultural y académica, también 

fue decisivo el talento de Daniel Cosía Villegas como organizador y empresario en 

los anos 1940 al 46 y durante algunos meses de 1948, cuando fue secretario

tesorero de El Colegio, y más adelante como dl1'8Ctor en 58 y 59, y como 

presidente de 1960 a 1963. 
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Hacia finas de la década de 1950 las circunstancias parecieran empujar el 

destino de El Colegio hacia nuevos rumbos. El Seminario de Historia Moderna de 

México, proyecto ambicioso de Don Daniel Cosío en los anos cincuentas, había 

multiplicado Investigadores y ayudantes. Sin embargo, la ambición de Don Daniel 

llegó a los horizontes del internacionalismo, por lo que durante su cargo como 

presidente de la delegación mexicana ante El Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas, don Daniel había cobrado conciencia de la necesidad de 

preparar internacionalistas capacitados con todos los instrumentos necesarios 

para servir debidamente a los Intereses mexicanos. De esta forma, como había 

sido práctica de El Colegio desde su fundación, en los antiguos Centros de 

Estudios Históricos (1941) y Filológicos (1947), en el plan de don Daniel estaba el 

crear un Centro de Estudios Internacionales. 

Para conseguir los fondos necesarios, en 1959, Cosío Villegas preparó un 

memorando al Secretario de Relaciones Exteriores, en el que sellala la 

Importancia de la creación de un nuevo tipo de funcionario que pudiera servir en la 

nueva vida Internacional que el país requería. Gracias a los esfuerzos de don 

Daniel, el Centro de Estudios Internacionales (CEI) fue creado en 1960; sus 

funciones principales fueron la docencia y la investigación. En febrero de 1961, el 

nuevo centro empezó a funcionar con Francisco Cuevas Cancino como director y 

Víctor Urquidi y César Sepúlveda como profesores de curso. La creación del CEI 

era un proyecto académico y docente de franca vanguardia. En estos momentos 

en los que El Colegio sa interesaba en un centro que prevala que la docencia 

fuera acompallada de la investigación, el destino de Lorenzo Meyer y El Colegio 
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se encontraban otra vez, ya que para 1961 Meyer ingresaba a la carrera de 

Relaciones Internacionales en el nuevo Centro com.1 parte de El Colegio de 

México, donde obtuvo su Licenciatura en 1964, ya que esa generación (1961-

1964) no requirió de tesis para recibirse en la licenciatura'. Así, mientras Meyer 

estudiaba su licenciatura, a la par, se daba el crecimiento del Centro de Estudios 

Internacionales, del cuél desde ese momento ya formaba parte: 

MI formación unlversttaria no fue en historia, sino en ciencia polltlca, y de 

manera más concreta, en Relaciones Internacionales. Tuvo lugar a lo largo 
de loa anos sesenta, en M6xlco primero y en Estados Unidos después.• 

Es verdad que pera entonces la UNAM ofrecia una licenciatura y la 

Universidad Femenina, estudios en la materia'º. pero El Colegio de México le 

imprimió datos novedosos ya que a diferencia de la orientación legalista de la 

licenciatura en Ciencias Diplomáticas de la UNAM, el CEI enfatizaba las 

dimensiones histórica y política, con un enfoque multidisciplinario y una 

perspectiva universalista. Además, estaba la filosofía de una enseilanza a base de 

la investigación; de ahi el requisito esencial de alumnos de tiempo completo. 

Intermedio a estos silos y después del arduo trabajo de don Daniel, dejó su 

cargo en la presidencia de El Colegio en 1963, ante el asombro de muchos.11 De 

esta manera, don Silvio Zavaia ocupó la presidencia, aunque Cosfo Villegas no 

desapareció por completo de la institución, y un poco más tarde volvió a 

comprometerse en Seminarios, cursos y proyectos en el CEH y en el CEI. 
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La salida de don Daniel de la presidencia no afectó el desempel\o del CEI, 

por lo que prosiguió con enorme entusiasmo. La Introducción de Meyer a la 

historia se dio precisamente en el CEI, donde la innuencia fundamental en ese 

centro era de don Daniel Coslo Viilegas -quien se encontraba concluyendo su 

monumental Historia moderna da México -por lo tanto en el centro se examinaba 

el panorama polflico mexicano por la vla de la historia. 

La primera generación de licenciatura en relaciones internacionales terminó 

en 1964 como hemos dicho, y a los mejores estudiantes se les ofreció la 

oportunidad de continuar un programa de doctorado que comprenderla cinco 

seminarios, uno optativo y la elaboración de una tesis. El programa de los 

seminarios fue: dos seminarios de economla y finanzas internacionales, un 

seminario de politice internacional y dos seminarios de relaciones 

intemacionales.12 La inscripción fue de 12 alumnos, pero al final se doctoraron 

sólo dos: Lorenzo Mayar, que con una beca de la OEA investigó en los Archivos 

Nacionales y la Biblioteca del Congreso de Washington durante 1965-1966; y 

Marcos Martlnez Mendieta, del Paraguay, quien obtuvo una beca de la 

Universidad del Estado de Nueva York, donde reunió el material para su tesis. 13 El 

primer examen de doctorado que tuvo lugar en El Colegio de México fue el de 

Marcos Martlnez el 20 de octubre de 1966; y el segundo fue el de Lorenzo Meyer 

el 17 de marzo de 1967, con la tesis La controversia diplomfltica entm México y 

Estados Unidos con motivo da la reforma petrolera. El jurado estuvo integrado por 

Daniel Casio Villegas, Vlctor Urquidi y Jorge Castalleda. Al concluir su doctorado 

menciona: 
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Fue muy fécll casi, natural. Obtener una beCll Roekefallar para Ir a la universidad de 

Chlcago, al Oepart•mento de Ciencia Polltica donde por tras ellos curs6, de nuevo, 

un programa da doctor•do. Fue ahl, realmente, donde me toptl con la aut6ntlca 

complejidad de Ja teorla polltlca, paro la asimilé a contra palo, pues no pude 

desembarazarme de mi enfoque histórico original, mal visJo en ese departamento14 

Para 1968, El Colegio de México publicó el primer trabajo de Meyer: su 

tesis doctoral; el hecho de estudiar en el CEI y en la Universidad de Chlcago, 

donde obtuvo una especialización en ciencia polltica (1970), marcaron su camino 

hacia la historia polltlca, pero como politólogo 

Al principio no ful muy consciente de que me movla en dos taraas relacionadas 

pero distintas. Adquirl conciencia de ello cuando advertl que dentro del gremio de 

los poia61ogos era visto como historiador, y dentro de los historiadores, como 

poiltólogo. 10 

En los al'los sesenta el tema fundamental para los estudiosos y los 

académicos era el análisis polltico e histórico de México y América Latina; dar 

respuesta a los conceptos de subdesarrollo, imperialismo y Tencer Mundo era 

primordial, además de que México en 1968 se enfrentó a la brutal represión del 

movimiento estudiantil. En ese periodo, las visiones de la historia nacional 

contemporánea en el terreno polltico se sabían encontrar en el significado de la 

Revolución Mexicana. ¿Esa revolución había muerto o aún estaba viva?, era la 

Incógnita a responder. Y mientras lodo eso sucedía, Meyer encontró en este 

periodo un lugar con la infraestructura, el ambiente intelectual y político adecuados 

para su fonmación. 
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A finales de esta década, el CEI contaba con un cuerpo de profesores de 

mayor presencia con la incorporación de Roque González Salazar, Minerva 

Morales, Oiga Pellicer, Manuel Más Araujo, Graclela de la Lama y Ornar Martínez 

Legorreta, lo que dio una mayor estabilidad al programa y a su órgano de difusión, 

la revista Foro lntemacional, 'º una de las principales revistas que El Colegio 

editaba, misma que fue fundada por don Daniel y de la que formó parte como 

director Lorenzo Meyer de 1977 a 1981. 

Para principios de los ailos setenta los temas de Revolución Mexicana 

seguían siendo la pasión intelectual y polllica de la historia, por lo que ya habla 

una revisión de la historia escrita sobre la revolución en todos sus ámbitos: la vida 

cultural, social y política del país en ese periodo. Las dimensiones de los textos 

escritos sobre la Revolución en los sesenta corrieron a cargo de escritores 

extranjeros, sin embargo para los anos setenta la producción se habla multiplicado 

a unos diez mil títulos. 17 

Entre los intelectuales mexicanos interesados en escribir sobre la 

Revolución se encontraba Cosío Villegas, quien después de escribir la Historia 

mlnima de México en 1973, le surge el deseo -que ya tenla desde hace tiempo

de escribir La Historia de la Revolución Mexicana, proyecto que dejó a cargo de 

Luis González, pero sin dejar de lado su Intervención en seminarios, revisión de 

textos, correcciones y preocupación por su progreso. Dicha Investigación terminó 

con la elaboración de 23 volúmenes. Nuevamente el destino de don Daniel y de 

Lorenzo Meyer estuvo muy ligado, toda vez que Meyer ya era profesor e 
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Investigador del CEI en los ai'los 1972-1975, y participó del proyecto de don Daniel 

en varios volúmenes, gracias a su gran conoclmlent.1 dentro del ámbito de la 

historia política de México, además de que anteriormente habla escrito otros dos 

libros, uno de ellos referente al tema de la revolución. En 1972, se publicó su obra 

Lss Ciencias Socislss en México. Desarrollo y perspectivas, y en 1973 se editó 

Los grupos de presión extranjeros en el México revolucionario 1910-1940. Debido 

a su experiencia en el tema de la revolución relacionada en el contexto de las 

Relaciones Internacionales y a su visión como historiador y politólogo, colaboró en 

el proyecto de Coslo Villegas en los volúmenes: Los inicios de Is 

institucionslizsción, vol. 12, en colaboración con Rafael Segovia y Alejandra 

Lajous, publicado en 1978 y El connicto social y los gobiernos del maximsto 1928-

1934, vol. 13, tomo el cual es objeto de análisis en este trabajo publicado también 

en 1978.18 

Meyer en 1972, obtuvo El Premio en Ciencias Sociales otorgado por la 

Academia Mexicana de la Investigación Cientlfica. Más tarde se convirtió en el 

director del Centro de Estudios Internacionales del Colmex (1977- 1981),18 mismo 

periodo en el que fue director de la revista Foro Internacional. 

Para los anos en el que el sexenio de Luis Echeverrla conclula y después 

de la muerte de Don Daniel Coslo Villegas en marzo de 1976, El Colegio segula 

en su camino hacia el desarrollo, pues en ese ano se Inauguraban ras nuevas 

Instalaciones que hoy en día conocemos ubicadas en el Ajusco, y que fueron 

inauguradas por el propio Presidente de la República Luis Echeverrla el 23 de 
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septiembre de ese ello. Hablaron por la institución su presidente Víctor Urquidi, un 

profesor que fue Lorenzo Meyer, y un estudiante, Ulises Beltrán.20Las palabras del 

doctor Meyer en esa ocasión se refirieron 

a la •esencia del quehacer académico" y a su necesidad de 'libertad de 

Investigación y de cátedra; de explorar más allá de los límites de lo acepl8do y de 

poner en tela de juicio lo existente en función del bien colectivo• y para cumplir con 

la tarea, purgar1a de Intereses ajenos, que en México asedian • I• academi•, llrlico 

camino para mantener la fidelidad • los Ideales de los fundadora• de El Colegio"' 

Hecha la Inauguración, las tareas de El Colegio poco a poco se 

nonnalizaron. Los centros vieron cambios de directores y ajustes en programas. 

En los atlos ochenta. surgiría a principios de 1981 el Siprincolmex, sindicato 

de los profesores-investigadores. En su fundación se tuvo cuidado de que 

quedara bien deslindados el ámbito laboral del académico. El primer secretario del 

Slprincolmex fue Jorge Bustamante, seguido por Alvaro Quijano y más tarde por 

Lorenzo Meyer22. Además, en 1982 Lorenzo Meyer presentaba otro libro Mf»<lco 

frente a Estados Unidos. Un ensayo hist611co. 177~1980. Para ese mismo allo 

Lorenzo Meyer se convirtió en profesor e investigador del Colegio de Michoacán 

(1982- 1986). 

En medio de un sexenio que se desenvolvía en un ambiente de malas 

noticias, la peor de las crisis económicas, el espantoso terremoto que sacudió a la 

ciudad de México en septiembre de 1985 y una nueva baja en el precio del 

petróleo en 1986, los cambios y la evolución de El Colegio seguían su marcha. 

TESIS CON. J 
FALLA DE ORIGEii_ __ 

·-~ 
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Para el 20 de septiembre de 1985, a tan solo un día después de que la ciudad se 

vistiera de luto a causa del terremoto, el Licenciado Ma.io Ojeda lomaba posesión 

de la Presidencia de El Colegio y con ello los cambios no se hicieron esperar; para 

el 25 de octubre Ojeda reunió a la Junta de Gobierno para dar a conocer los 

nombramientos que tenía en mente: Alfonso Rangel Guerra para la Secretaría 

General y Lorenzo Meyer para la Coordinación Académica,23 misma que dejaría 

en 1988, al'lo en el cual presentaría la obra Siglo veinte donde fue coautor. Sin 

dejar de lado el tema de la Revolución, un ar'lo antes se había editado el libro 

Revolución y sistema. México 1910-1940. 

Para fines de la década, los profesores de El Colegio habían cosechado 

varias becas, premios y distinciones comoen 1986, La Nueva Revista de Filologla 

Hispénica recibió de la Real Academia Espal'lola, el premio de la fundación Nieto 

López; ese mismo ar'lo la Unidad de Cómputo recibió el Acceslt de Plata del 

Premio CREI de lnfOnnática y Jaime Serra Puche El Premio de Ciencias Sociales. 

En 1987 se le concedió el Premio de Demografía a Gustavo Cabrera y a Bernardo 

García. En 1989, Lorenzo Meyer ganó el premio al mejor artículo periodístico de 

fondo y Romana Falcón el Premio de Ciencias Sociales de la Academia de la 

Investigación Científica. En ese mismo alio se publicó la obra donde Meyer fue 

coautor al lado de Héctor Aguilar Camrn A la sombra de /a Revolución Mexiclllna. 

Definitivamente la década de los ochenta en México no fue la mejor de su historia, 

pero para Lorenzo Meyer significó un tiempo de gran prosperidad en su carrera 

dentro de El Colegio de México. 
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La basta colección de libros escritos por el Doctor Meyer se han referido al 

tema de polltica internacional, principalmente relaciones entre México y Estados 

Unidos, política nacional y el tema de la revolución mexicana, tenemos como 

ejemplo las siguientes: El auge petrolero y fas experiencias mexicanas 

disponibles, Cambio pofftico y dependencia, México en el siglo XX, El conflicto 

petrolero entre México y Estados Unidos 1917-1920, Continuidades e 

innovaciones en Is vida po/ltica mexicana del s. XX, La controversia diplomática 

entre México y Estados Unidos con motivo de la reforma petrolera 1917-1942, La 

expropiación petrolera y los británicos; un final largamente anunciado, México en 

campa/le: le democratización del PRI misión Imposible, Revolución y sistema; 

México entre 1910-1940, Le Segunde muerte de le Revolución Mexicana, Los 

po/lticos en América Latina y Su Majestad Británica contra Is revolución 

mexicana. 

Los anteriores no son todos los textos escritos por Lorenzo Meyer, pero sus 

obras nos dan un panorama general de los temas que son de su Interés dentro del 

campo de la investigación. 

Ahora bien el doctor no sólo se dedica a la Investigación, también participa 

de la vida política e intelectual, siendo critico y analista de los problemas que 

aquejan a nuestro pafs por medio de programas de televisión de los cuales ha 

formado parte como: comentarista del programa de Pedro Ferriz (Multivisión MVS) 

de 1995 a 1996, presentador del Programa de Televisión del Canal 11 (La Hora H) 
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de 1995 a 1998, coordinador del Programa México-Estados Unidos de El Colegio 

de México, desde enero de 1988 a agosto de 1990, comentarista en el Programa 

de Ricardo Rocha (Detrás de la Noticia) 1999 y comentarista del Programa de 

José Gutlérrez Vivó (Monitor de la mallana), en agosto del 2001. 

Por otro lado, se hace presente en otros medios impresos como la Revista 

Nexos de la cual forma parte en el consejo editorial desde su creación en 1977, 

columnista del periódico Excélslorde 1984 a 1994 y del periódico Refomla desde 

1994 hasta la fecha. Como podemos damos cuenta, en la actualidad Lorenzo 

Meyer, a sus 60 allos de edad, pertenece al grupo de intelectuales, criticas e 

investigadores más importantes de nuestro pals, siendo parte Importante del 

crecimiento y proyección de El Colegio de México, institución que nació creció y se 

sigue desarrollando junto con él, con un solo fin, rescatar y p¡eservar el pasado 

cultural de nuestro pals. 
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CAPÍTULO 
2 

EL MAXIMATO: PARTÍCIPE DE UNA 
GRAN E INCONCLUSA 
HISTORIA COLECTIVA 
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2.1 ¿QU~ MOTIVA A ESCRIBIR UNA HISTORIA COLECTIVA? 

Mora bien ha llegado el momento de analizar los diferentes aspectos de la 

obra escrita por Meyer, El conflicto socia/ y los gobiernos del Mexlmeto, pero no 

hay que perder de vista que a pesar de que este libro pertenece a una colección 

de 23 volúmenes; cada uno de ellos se puede leer por separado sin la necesidad 

de conocer la obra completa pues se encuentran divididos por periodos. El tomo 

número 13 y el anterior en colaboración con Rafael Segovia y Alejandra Lajous en 

Los inicios de Is institucionalización son los únicos de la colección que se refieren 

al periodo del Maximato. Haciendo un recuento de lo mencionado anteriormente la 

obra completa se llama Historia de Is Revolución Mexicena, proyecto ambicioso de 

Don Daniel Casio Vlllegas y que fue apoya por el gobierno de federal en 1971, en 

la cuál participaron investigadores del COLMEX, de la UNAM, etcétera. Lorenzo 

Meyer siendo del Colegio comenzó a escribir en 1974 después de regresar de la 

Universidad de Chicago. 

Por pertenecer el libro a una obra completa tenemos entonces dos motivos 

diferentes para escribir dicha obra, la primera razón fue la de don Daniel Casio; 

que en palabras de Lorenzo Meyer dice: 

Cosro Villegas estaba Inconforme oon el M6xlco da los a/los cuarenta• y 

clncuen!as y qulara explicarse por qué la Revolución Meidcan11 no transformó a su 

pala, por qué raalmente no dio lo qua "' suponla qua debl6 de ~ dado 

democracia, jultlcle, equided aocial. 
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Entonces deapu6s de mi te1l1 doctor•I me fue muy f6cll Ir • le Universidad de 
Chlcego donde eprllndl mucho de teorl• polltlca, •I volver Cosfo Vlllega1 que ye no 

era Pl9sidenta del Colegio; pero, ere la figura que dominaba nos propuso una 

historia colectiva que rua la Historia General de México: Hacia seminarios no1 

encargaba capllulos a ciertas genta1 y asl se fue haciendo. Luego decidió que por 

qu6 no tarmlnllbamos donde 61 se habla quedado, que fue al fin•I del Potflrlato en 

La Historia Moderna de México, la República Restaurada habla sido la prl,,_. 

parte, al POlfirlato la segunda; por qu6 no achébamos andar la Revolución 

Mexicana. Bueno, asta vez él sintió qua ya esteba muy grande que ya no tanle 

ganas da ser al autor de algún libro, por lo qua se convirtió en coordinador, eaplrltu 

tutelar y conseguidor da recursos, él fue al Gobierno Federal Mexicano pidió 

dinero; entonces, nos dio a cada uno un periodo a Investigar a mi me tocó al 

Maxlmato 1928 a mediados de 1935 con otro profesor da aqul que an realidad no 

funcionó muy bien la cosa Rafael Segovla.24 

Tal vez los motivos de don Daniel Casio Villegas eran interrogar al pasado 

acerca de los momentos tan diflclles por los que México estaba pasando a finales 

de los anos sesentas y principios de los alias setentas, la Injusticia que vivió en 

1968, la democracia que no se veía nacer y claro que continuar una labor que ya 

habla comenzado con la Historia Moderna de México puesto que Daniel Casio 

Villegas era un verdadera amante de la Historia de México y pienso que si hubiera 

vivido unos alias más habrla Impulsado a que se escribiera la historia después de 

la revolución. 

Hablemos ahora de los motivos de Lorenzo Meyer para escribir el tomo 13. 

Como él lo mencionó en la entrevista se le encargó el periodo del Maximato. Mi 

pregunta en la entrevista fue: ¿cuál habla sido la finalidad de escribir El conmcto 

social y los gobiernos del Maximato? a lo que respondió: 
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la~. explicar por qu6 surgió el Cardeniamo. Yo le ten le Inevitable almpatla al 

Cardenlamo por que habla trabajedo antes en el problema del petróleo, del 

nacionalismo; entonces, mi visión del Cllldeniamo era bésicamente poattiva; era 

para mi, bueno todavla aunque ya no con el mismo entusiasmo la concreción de le 

Revolución Mexicana, en el dominio del General Callea el conflicto que se genwa 

durante ese periodo finalmente explota y se de.arrolla an algo que yo consideraba 

positivo. Yo ya no vi ese periodo que era el que a mi me guateba yo querla el 

Cardenlsmo; pero, en las jerarqulaa Internas del Colegio, Luis Gonzlilez decidió 

que ese era su periodo y entonces no hebla mala que hacer por lo que me 

Interesaba la destrucción de Calles y el inicio del Cardeniamo en esa periodo, por 

lo que me ful a ver sobra lodo el movimiento agrario que ere el que rn.61 me 

Importaba y en segundo lugar al movimiento sindical y lo que nunca me int81'1196 

gran 0088 fue la propia élite polltica aus rejuego• de asa época, me guitó mala ver 

loa procesos que eran el corazón de la revolución, vi el Inicio del PNR porque tenla 

que verlo por que era mi obligación; pero, no por que ma enlualeamara neda en fin 

no podla ver el periodo sin el Inicio del gran pertldazo 215 

En los momentos en los que don Daniel Coslo Villegas invita a Lorenzo 

Meyer a ser parte de ese gran proyecto ya habla escrito libros sobre ese periodo 

de la historia de México como: México y los Estados Unidos en el conflicto 

petrolero (1917-1942) en 1973 y Los grupos de presión extranjeros en el México 

revolucionario 1910-1940, en ese mismo ello; además, de ser un investigador que 

pertenecia al Colegio contaba con los conocimientos y experiencia para formar 

parte de un proyecto tan grande. La oportunidad que se le presentó a Meyer en 

ese momento no lo hubiera rechazado por ningún motivo, claro no sólo era el 

hecho de aceptar el encargo, sino hacer un buen trabajo y cumplir con las 

expectativas, a pesar de escribir el periodo que a él le interesaba. 



27 

2.2 ¿CÓMO SE ESCRIBE UNA HISTORIA COLECTIVA? 

Ya se comentó por qué escribir una historia colectiva pero, c:ómo se lleva a 

cabo esa labor donde definitivamente no es lo mismo trabajar por iniciativa propia 

y sólo que por encargo y en conjunto Lorenzo Meyer comenta al respecto: 

Me tocó trabajar con otro profesor de que labora también en El Colegio de M6xlco, 

Rafael Segovia. En realidad no funcionó muy blan la coaa. Me hice cargo ~ de 

casi lodo el trabajo gracias • que hubo recurso• para contratar ayudantes: cuatro o 

cinco creo que lanfamos. Se pudo 1...- ecceso a algunos archlvoa, pero otr09 ea 

medio abrieron, como aon los de la Secretaría de la Defanaa. También hubo 

lnv111t1gaci6n hemerogréflca. Para poder realizar el trabajo de lnve11igaci6n 

entonce1 sa rentó un edificio apartado de El Colagio de M6xlco. Dicho edificio 

contaba con sus oficinas, sus mesitas, sus silla1, eus flchero1, et<*era. Ahl noe 

junlllbamos lodos loa investigadores y ayudantes: .., le llamaba la "fabrica de 

historia", donde fabricábamos hi1toria, aal como fabricar jabolwe. Lleg6bamo1 

temprano todos: a algunos ayudantea loa mand6bamo• a loa archlvo1, mi-as 

otros tenlamos el privilegio de que la hemeroteca noe mandaba los periódico1, aal 

que alll habla semejantea tambachOnes de periódicos, en mi caso de los 1920 y 

1930: anlonces, ponla a mis ayudant81 a 1-. tratar de eecar loe dato• de 

importancia para al tema. Asl ee hicieron tocios los ... bueno, casi todo1 los trab8jos. 

Algunos fallaron. Hubo autora1 que nunca eecribleron finalmente su libro por lo que 

no esllln los valntilllnlos tomos que dablan ser y algunos 9jlllrllCleron como quince 

o veinte anos de~s. por que quien dabfa haber hecho la lnveetig8Ci6n no lo 

hizo. Casi lodos terminamos a tiempo y Casio Vlllaga1 pudo ver los primeros 

resultados: pero murió cuando todavla no e1taba terminado y se quedó al trente de 

la coordinación general de esto Luis Gonzélez y Gonzálaz: sin embargo, ya estaba 

casi todo hacho aal ea que terminamos la investigación de la Historia de /a 

Revolución Mexicana hasta 1960. Los últimos libros son de Oiga Palllcer y Jos6 

Luis Reyna. 

La frecuencia para reunirnos en la "fábrica de historie" ara diaria, por que si no 

como lbamos a vigilar a nuestros ayudantes si no asistlamos diario, puas ahl si el 

gato se va los ratonas hacen fiesta. Hablemos algunos qua asistíamos con mucha 
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lrecuencla y otro• que lo tomaron ""' a la llgere. Recuerdo a Berta Ulloa 

trabajando todo el tiempo, Jeen Mayar, Enrique Krt.uze, José Luis Rayne, Blanca 

Torres, Luia Mlldi1111 y a Luis Gonüilez y Gonzjjez deade luego. De vez en vez noa 

raunlamoa con loa ayudantea y le declamas: bueno .tiara nos orientamoa pera alié 

llhorll nos orientamos pera llCé, olemos las I~ de ellos, qu6 archivo• ae 

hablan abierto, qu6 archivos eataban muy mal, qu6 archivos no tenlan sentido y ae 

f-.xi acumut•ndo literalmente milea de tarjetas. Ere la misma fonna como Coslo 

Villegaa habla trabajado su Historia Moderna de AMxico, exactamente la misma. 

Fue una gran labor colectiva lu dos cosaa junl•s. Se necesitaron entoncea recurso 

extras. Eee es el secreto. Mis avudantea eran de I• UNAM, més mujeres que 

hombres; ere més fécil conseguir mujeres que hombrea. Hubo un problama sindical 

por que algunos decidieron hacer su Intento de sindicato entre los que venlen de ta 

UNAM que venlan muy revolucionarios; entonce• M tuvo que cerrar durante un 
tiempo. SI hubo problemas laborales en ese fébrica. ª 

Ahora es entendible para el hecho de que en dos al'los més o menos, se 

diera la labor de revisar tantas fuentes entre las documentales: Archivo de la 

Secretaria de la Defensa Nacional, aunque no con mucho éxito; Archivo de la 

Secretaria de la Reforma Agraria, Archivo General de la Nación, Archivo Luis 

Montes de Oca y National Archives of Washington; este archivo no fue revisado 

durante este periodo pues fue consultado por Meyer durante la elaboración de su 

tesis doctoral (gran ventaja). Entre las publicaclones periódicas: Diario Oficial, El 

Nacional, El Nacional (Veracruz), El Noreste (Sinaloa), El Siglo (Torreón), El 

Universal, ExcfJlsior, Futuro, La Prensa (Chihuahua) y Memoria (Confederación 

Regional Obrera Mexicana), ademés de muchos libros y diversos manuscritos. 

Bueno eso hizo para consultarlas; pero, ¿cómo trató sus fuentes a lo largo de su 

obra? Definitivamente fue una eleccl6n de archivos que lo llevaron a su fin que fue 

presentar los conflictos sociales durante el Maximato, la creación de las grandes 

instituciones y la caída de un "jefe méximo• para observar el comienzo del 
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Cardenlsmo. El mayor peso recayó en las fuentes hemerográficas, tal vez por que 

consideró que eran los documentos contemporáneos a los sucesos que ocurrlan 

en el momento o los consideró lo suficientemente crfticos para su tiempo, eso no 

puedo saberlo; sin embargo, llama la atención que nunca puso en duda ni 

cuestionó la información que los periódicos le proporcionaron; el único momento 

que lo hizo fue para los datos estadfsticos cuando menciona: 

De acuerdo con 1 .. cifras disponibles -las cual .. d8dH IH candiclcna de la 

6poca, no p~ tom.rae como un llel reflejo de la Allllidad -1 nivel de vida del 

mexicano promedio en 1932 wando la cri1l1 golpeó al pala con tu.za -volvió a 

aarlade1910.27 

Según el cenao de 1930, la agfiwll\6a mexicana contaba oon 1. 7 millones de 

hedjreas benefocilldaa con algún tipo de riego; 1.3 mlltonea eran da humedad y 

1.5 millones eran de temporal.'" 

Según el cenao de 1930, el pals oontaba con 1 O millones de c:abez.as de ganado 

vawno cuyo valor comercia! ae calwlaba en "'61 de 500 mlllones de peso. A estas 

se lllledlan otras tantas de ovino y casi 5 millones de cabezas de ganado caballar, 

mular y asnal. Ea casi seguro que astas cifras aaan p.iilldo reflejo de le Allllldad por 

qua mucha gente declaró menos ganado del que efactiv- poaelan anta el 

temor de ver.. efec:Ulda por algún tipo de impueato.20 

La población mexicana activa según al cenao de 1930 eran 5.3 mlllonea de 

paraonas, da las cual•• 3.6 mill<>MS estaban regl1trada1 dentro de las actividades 

agropecuarias. México aegula siendo un pala rural y cuatro de C9dll clnoo de aua 

habitantes vivlan an poblaciones oon menea de 15 mll almu. De ac:uardo con el 

Indica de pobreza elaborado por Jamea Wilkla, el mexicano promedio habla visto 

mejorado su nivel de vida en relación al periodo prerrevolucionario pero no mucho 

y los cambios aren m.tls evidentes en I• capital y en 111 región norte; en el cantro y 
en el sur las tranaformaciones eran Imperceptibles."" 
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En las citas anteriores pone en duda su fuente ya que esta conciente de 

que las circunstancias que se vivían en ese tiempo en México, no podían arrojar 

cifras confiables sobre la realidad de la población y su situación económica, sin 

embargo usa los datos para tratar de afinnar uno de sus objetivos trazados al 

principio que es comprobar "qua la vida local no siempre corre al parejo de la 

nacional'31
• 

En otras ocasiones cuando no contaba con los datos suficientes para dar 

alguna infonnación se justifica dando al lector una breve explicación y ademés 

utiliza palabras indetenninadas para dar una aproximación de los datos siempre y 

cuando estos fueran estadísticos, pues no se aventura a més: 

Numerosos deaemplellldos en el sector da exportación -no hay cifras pracl..

pudieron ser ebsorbldos da nuevo por esta economla campelllna.32 

A nota de pie de página explica por que se aventuró a decir que los 

desempleados fueron absorbidos por la economía campesina y conste que no 

afinna, no se compromete con las fuentes. 

Lea poaibilldadas de absorción de loa daaocupado1 en el sector econ6mico 

moderno por la economla rural tradicional, ••!an bien Ilustradas en cierto• informff 

consulares. V6anse entre otros, loa lllgulentea: Natlonal Archivas of Waahlngton, 

Tameullpaa/35, e de Julio da 1935. 

En loa ellos treintas M6xlco no conteba con loa medica adminiatrativoa que habrf., 

permitido medir con exactttu<l los efectoa cu.itltatlvoa de la crials. Laa cifraa oficiales 

181\alan 350 000 dffocupedo8 en et momento m61dificil,1932, que, de_. ciertas, 

slgnifocarlan que algo m4• del 6'16 de la población económk:amente activa reglatrada 
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por el -..o de 1930 .. 1111contr11bll 1ln nbejo. Le fonTlll en le que M rea>plllben 

lo1 dato• el relf)eClo -baúndoae en loa Informes de loa pre11dente1 munk:ipeie.

dejablt mucho que daw«." 

Para mi hay una fuente que no esta Incluida en la bibiiografla; la cuantiosa 

cantidad de imágenes que el libro contiene que si no me falló la cuenta son 119 

fotograflas y cerca de 41 caricaturas las cuales se encuentran relacionadas con el 

texto y están presentadas conforme se va desarrollando la lectura y no al final 

como otros autores. En lo personal me agrada pues hay escritos como los 

cuentos, novelas, leyendas, etcétera, que al no haber imágenes le permiten al 

lector imaginar sus personajes y situaciones conforme a la realidad que cada uno 

quiera, pero en este caso no se trata de imaginar a un campesino, al burócrata, las 

minas de la época conforme a la idea de cada uno de nosotros; es decir, las 

Imágenes nos permiten conocer la realidad del momento sin tener imégenes 

erróneas del momento a de las situaciones. Claro que cuando lef el libro se me 

hacia inaudito que no pusiera el autor a pie de página de donde hablan sido 

tomadas las fotograflas al respecto él me dijo: 

Yo una foto la encuentro atractlvfslma, una buena foto y un buen ple de péglna. 

Para escoger las irMg&nas nos ayudó un personaje ix.nr1imo que M llama 

Auralio de los Rayes. Nos puso a disposición imágenes; 61 hizo su t ... 11 doclorel 

aqul y su espacialidad es el cine las lm6genea; entonces ti sabe de montones de 

fotograflas y de archivos donde podamos conseguirlas. El ayudó a todoa, no nade 

més a mi, 61 fue nua1tra ayuda por que es historiador y ti- el -.tido de lo que 
.. esté haciendo; pero, au especialidad as la Imagen y "° ntuvo muy bl1111. La 

foto as una ayuda visual es el disparador da la Imaginación uno puede altar 

hablando da Callas pero al ver al rostro de esla individuo la ayuda mucno • uno 

entender por que ere lan llUtorit..io, •I que maneja loa hlloa por debajo de I• maM. 

Ver unos campesinos de loa 1930 con ver el rostro el aomb<ero, la ropa, loa 
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huw-.:he1 con NO nos dice todo de 1u fonna de vid•. L•• lm6genes fueron 

proporclonades por AIM'•llo; 141p11 Olo1 de donée fu ucó, 61 nomAla no1 la1 

preMntO, I•• llev8bll y lu eacogl1111101, er• un ubio de eao; lleva I•• folo1 por 

C811lenare1 por NO ea que no 11- not• • pie de p6gin.. Algul., podrí• decimos 

que I• mejor hl1tori• •• 8qU81l• que puede i-.. 1ln 1~1 y que - C8P8Z 

de despert•r la llT18Qlnaci0n del lector, pero como yo no aoy tan bueno -no de 

ayuda. Un. i"-1 dice má1 que mil palabra• y un. hl1toria con manitos ai8111pr8 

_, mas elrllcllva ... 

De esa manera es como Lorenzo Meyer presentó sus fuentes a lo largo de 

toda su obra, de una forma discreta, no teniendo un gran dialogo con ellas, solo 

poniendo en duda en algunas ocasiones pero sin pretender que lo escrito es lo 

único que se puede decir del Maximato pues se hubiera necesita més de dos allos 

para poder hacer una investigación més profunda. 

2.3 LA ESTRUCTURA DE LA OBRA 

El libro se encuentra estructurado de la siguiente manera: consta de cuatro 

capltulos, el primero se refiere a la econo.mla y precisamente se titula. 'la 

economla. la crisis y sus consecuencias'. 

En él nos da un panorama general de las cuestiones económicas mundiales 

y asl poder ubicar a México dentro del panorama económico existente en esa 

época, por lo que desmiente toda posibilidad de pensar que en 1929 la crisis 

económica mundial pudo haber afectado a M6xlco de una forma importante, ya 

que nuestro pals en esos allos se dedicaba en su mayorla al campo: 
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El propio lllr•IO de Ja econamla del pala con relación• la de loa palan cantrllln la 

permitió •baort>er loa afectos de I• depfeaión con menos problemas que • otros"' 

Los factores que no permitieron un gran avance en materia de economía en 

esos al\os a nuestro país fueron entre otros la sequía que padeció la nación entre 

1929-1930, las inundaciones en 1932 en la costa del Pacífico, que afectaron la 

principal actividad económica que era el campo, de esta forma mientras en otros 

países la crisis económica trajo consigo cambios sociales y políticos muy fuertes, 

en México la situación no cambiaba: 

La Gran Depresión trajo consigo g.-andes cambios aoclalas y disturbios pollticoa de 

magnitud sin ~tes, pero no fue el caso mexicano. Pesa a sus enormas 

pugnas internas, la "familia revolucionaria" ae mantuvo en el poder sin much•• 
dificultades: simplemente insistió -y no sin falla de razón- en que loa problMMa 

económicos aa deblan al alniestro"capilalllllllO lntamaclonal", hacho qua ponla aun 

més de manifiesto la excelencia de Ja polllica nacionalista de Ja revolución que ae 

proponla desligar cada vez més • M6xico de los monopolio• extranjeros. 311 

Aunque la agricultura era la principal actividad económica en esa época 

había otras actividades que en menor porcentaje también debilitaron la economía 

del país corno el petróleo, la minería, la industria manufacturera y eléctrica; los 

cuales también presentaban su problemátlca. 

La minería era el corazón de la industria mexicana en 192837
, sin embargo, 

la inversión minera era predominantemente extranjera (norteamericanos e 

ingleses) y la producción en su mayaría se destinaba a la exportación, los efectos 

de la crisis minera repercutieron en forma de una baja de empleo y en los 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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impuestos. En 1929 la actividad minera ocupaba unas 90, 000 personas y en 1932 

se redujo a al mitad31, referente a este aspecto Meyer concluye de forma 

moderada: 

De lo anterior ea desprende que la alaia minera significó un golpe pera loa 

Ingresos del gobierno pero que el dallo no fue excesivo, concluakln que debe 

moderarse porque, en buena medida, loa impueatoa provenlentaa de la !~ación 

tambl6n eateben relecionedos con I• minería -grev*'1enea a maquil'lllria y 

meterla prlmes.30 

Por su parte la minarla habla dejado de ser el mayor producto de 

exportación al Igual que el petróleo, industrias que se encontraban en manos de 

los extranjeros. A diferencia de la minería las actividades petroleras ocupaban 

menos mano de obra por lo que la crisis no afectaba este renglón. La producción 

petrolera no estaba tan ligada a la mano de obra como en otras actividades, pero 

aunque la economía industrial de México estaba en buena medida determinada 

por la presencia de grandes empresas mineras y petroleras, el valor de su 

producción era inferior al de las industrias manufacturas y eléctrica, ya que la 

minería y el petróleo se destinaban básicamente a la satisfacción del mercado 

externo y las manufactureras y eléctricas servían sobre todo a la demanda interna. 

Ahora bien las estadísticas de 1930 muestran que poco más de las dos 

terceras partes de los mexicanos económicamente activos, 67.7%, estaban 

ocupados en actividades agropecuarias, 15.4 % en servicios, 13.4 % en la 

industria manufacturera y 1% en actividades extractivas . .a La Importancia de 
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manejar estadísticas lo hace con el fin de que nos podamos dar cuenta que 

porcentaje de la población se quedó sin empleo, y definitivamente fue muy bajo 

ese porcentaje de apenas 1.68% de acuerdo con las estadísticas de 1930. 

El primer capítulo dedica doce apartados a dar un panorama general de la 

situación económica de México en una forma estadística donde trata de mostrar 

como se encuentra el pala desde 1928 hasta 1935 aproximadamente, en 

agricultura, minería, petróleo, la industria manufacturera y la eléctrica; en otros 

aspectos como sector externo, la deuda externa, los servicios, la banca, la 

moneda, el trabajo, el sector público y el principio de la planeación. Al leer el 

capitulo hace pensar que su historia es económica donde sólo importan los 

números; sin embargo el capítulo segundo cambia totalmente el panorama pues 

ahora lo importante es la creación de las grandes instituciones obreras, sindicatos 

independientes, la crisis y el resurgimiento de las mismas donde el papel del 

Individuo se toma fundamental en la vida política del pals. Plantea la organización 

de los grandes líderes dentro de las instituciones ya que nos dice: 

El estUdlo de loa grandes procesos históricos tiende a que el obaarvlMlor concentre 

su atención en 181 alturas dal poder.41 

Los personajes que llega a mencionar en su obra son efectivamente 

dirigentes de grandes instituciones en el émbito de los movimientos obreros y 

campesinos que en aquel periodo comenzaban a crecer, menciona a al CROM, 

CTC, FF NN, y a sus líderes que se desenvolvieron bajo intereses políticos muy 
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fuerte. La importancia del individuo se muestra dentro de las instituciones y como 

obtiene el poder. 

Todos los dirigentes del movimiento obrero •ataban conllciante1 en 1934 de que I• 

situación an que operaba'! podría cambiar an al futuro Inmediato y ae apresteron • 

tomar sua po1lcione1.42 

Las relaciones de poder que nos ensetla Meyer las determinan, el momento 

polltico del pals y sobre todo la situación económica. Por lo que estaba naciendo 

una nueva alianza entre los obreros y el régimen. 

En el tercer capitulo los temas son netamente agrarios. El panorama agrario 

que se vivla en general en todo el país, para luego plantear de manera estadística 

la economla rural, lo que se producla y en posesión de quien estaba la tierra, 

luego la forma en la que se repartió la tierra, lo que provocó la división de la familia 

revolucionaria 

Aal pue1 desde el punto de vista de Calles, la refonna agrerle no debla aer, an 

última Instancia, un problema de ju1ticia soci•I mel entendida sino de praduclividad 

puesto qua Ja única forma de alcanzar las metas de blanaster aocJal an et Cllmpo 

era dar prioridad • la eficacia; reducir la pmducción ere una justicia mal entendida. 

Los terratenientes apoy9r0n decididamente esos propósitos, pero por su Imagen 

reaccionaria no pudieron llagar a aslablacar una alill!WI fonn.I y afactlv• con 

Cellas y los vetaranos.43 

Las Inconformidades entre terrateniente, Calles, los veteranos y agraristas 

marcaron el inicio de la pérdida de poder del gobierno federal y el inicio del apoyo 

al siguiente candidato que planteó un agrarismo moderno. 
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Por último terminó por comprobar que la situación que se vlvla en la capital 

y el resto del pals no era igual en cada región; se manifestaron diferentes 

problemas por lo que escogió tres estados 

El aatudio da los grande• procesos históricos lianda a qua al OO-V.00.- concentre 

•u atención an las alturas del podar, y por ello axiata al peligro da olvidllr qua la 

vida local no 1iempra corre al parejo da 111 naciOnal. Anta 111 lmpoaibllldad da '

un anélisl1 de la1 microhlatoriaa localaa, hubo la necealcad da el911ir sólo unas 

cuantas reglones: los estados de Varacruz, San Lula Potosi y Chihuahua. La 

decisión no fue entaramante arbitrarla loa dos primeros ofraclan la oportunlcad da 

analizar 1iluaciones en que axialle una maquinaria polltlca y unas organizaclonn 

fuerte, an tanto qua al tareero pr&l9f1taba la 1ituación opua1t11. 44 

En San Luis Potosi la vida económica se desarrollaba principalmente en 

tres ciudades San Luis Potosi, Matehuela y Cárdenas; en este estado el centro de 

la economla era la minarla pues la aridez de la zona no favoreció la agricultura. 

Los líderes en la zona durante la revolución fueron Camilo Arriaga, Antonio Dlaz 

Soto y Gama, Librado Rivera entre otros, es decir d.e la alta y pequella burguesla 

urbana; en contraste de extracción rural a Eulalio y Luis Gutiérrez, Francisco Cosa 

y Vicente Dávila Sánchez, por lo que se marcan dos bandos, pero en esta región 

hay un personaje muy importante: Saturnino Cedilla 

quien • partir de au alianza con Obragón, habría da ir construyendo poco a poco un 

podar local que iba a llagar 11 convartirM antrw 1925-1938 en un factor 

datarminanta de los proce- poHtico1 potoaino y de no pocoe da -*:lar 

naclonal.45 
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En San Luis naoe un movimiento tan fuerte al que se le llamó Cedilllsmo, 

muestra de un caciquismo poderoso que iüe capaz de enfrentarse con el gobierno 

federal. 

El caso de Chihuahua muestra un vaclo de poder, cosa contraria a San Luis 

Potosi. No hay un liderazgo regional pues se encuentra totalmente ligados al 

gobierno central y en Veracruz por su parte contaba con sus propios lideres 

obreros como úrsulo Galván, Manuel Almanza y el legendario Herón Proal, 

quienes pedlan al gobierno una reforma agraria. 

La estructura del texto nos muestra como Meyer tiene un estilo muy 

descriptivo de la vida nacional y regional de esos anos; sin embargo no solo 

describe hace un análisis económico y social de los dos aspectos y si sólo escogió 

tres regiones fue por que hubiera necesita tal vez 15 anos para esa investigación, 

como lo comentó en la entrevista que tuve con él. Presenta su texto siempre de lo 

general a lo particular, donde el individuo forma parte importante de la historia en 

cada región según sus intereses económicos y pollticos, casi siempre hace 

mención del personaje importante, los pequenos grupos sociales capaces de 

iniciar un movimiento, crear una institución o un sindicato. Como lo menciona en la 

cita anterior la historia la ve desde las alturas y no pierde de vista que la vida en la 

capital no es la misma que en sus alrededores llamase centro, norte o sur. Cada 

región vivió una revolución diferente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Ahora bien, me voy a pennitir hacer una pequella critica a la forma de titular 

su obra pues no me parece adecuada El confflcto social y los gobiemos del 

Maximato, a mi parecer "y" es una conjunción que sirve para unir a dos 

sustantivos, como Juan y Pedro, donde Pedro llevo a cabo cierta actividad y Juan 

otra o tal vez la misma. En este caso Meyer hizo pensar que hablarla del conflicto 

social y aparte los gobiernos del Maximato; sin embargo, el título no reneja la 

realidad de lo escrito, porque efectivamente marca los conflictos sociales, "los 

conflictos" no el conflicto, pero en ningún momento marca la separación de los 

gobiernos del Maximeto como puede hacer pensar el titulo. Alguna persona que 

este interesada en el tema del Maximato puede pensar por el titulo de ese libro 

que le puede servir; sin embargo, se llevaría un gran fiasco pues no entendería el 

Maximato. Pienso que un título debe reflejar el contenido del libro de manera. Por 

lo que hubiera quedado a mi parecer El confficto social durante los gobiernos del 

Maximato, es un título que refleja con mayor exactitud lo contenido en la obra. 

2.4 EL HECHO HISTÓRICO 

Ya mencioné anteriormente que la forma de presentar su texto va de lo 

general a lo particular y que su estilo es una forma analítica y descriptiva de los 

hechos; en este caso, quiero presentar las relaciones de poder en los diferentes 

estados y como en estos tres apartados del capítulo cuatro se ve de manera claro 

como Lorenzo Meyer presenta el hecho hist6rico donde las causas determinan un 

afecto y tiende a mencionar hechos que aparentemente son simples, pero, que 

son de una repercusión importante en el desarrollo de los hechos sino obviamente 
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no los hubiera mencionado, por ejemplo; en San Luis P.itosl se da un movimiento, 

el Cedilllsmo, que es un movimiento encabezado y dirigido por Saturnino Cedillo. 

Para revelar como surge dicho movimiento regional parte de una explicación que 

podría parecer simple o sin importancia. 

La familia Cedlllo era originarla dal pueblo de Palomas, •iluado en loa llmltaa 

aaptantrlonalas de la gran hacleOO.. de la Angostura, en al municipio da Ciudad del 

Malz. El padre Amado Cadillo, pequello prople18rio aa vio an una situación 

económica tan diflcll que sólo pudo mandar • la escuela a su hijo Saturnino 

miantrao que sus hermanos tenlan que trabajar en el campo.• 

Lo mencionado anteriormente podría parecer para algunos un hecho sin 

importancia, pero Meyer lo menciona por que para él es trascendental el hecho de 

que Saturnino Cedillo haya ido a la escuela y por ello tuvo puestos importante y 

eso le permitió ser un líder, es decir, hay una causa y un efecto. 

El autor está conciente de la existencia importancia de esos hechos simples 

y del individuo en este caso Saturnino Cedillo al que le sigue la pista desde el 

momento que se enrola a las filas revolucionarias de Villa, para presentar los 

hechos que ocurría en San Luis Potosi: 

No cabe duda que al eje de la po!ltica poloaina glrmba en tomo a loa problemas 

agrarios y a loa agraria1a, que prnporcionaban la fuelza a loa grupos directivos . ., 

Para nombrar este movimiento como Cedillismo esta tomando en cuenta el 

impacto que causó en la vida de una población o a nivel nacional; algo que surgió 
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de un personaje que logró reunir a un conjunto de personas que crefan en él y que 

le dieron fuerza para formar un movimiento social de gran importancia en San Luis 

Potosi y en el pals: 

Sobre esta base agrarista, que solo en parte fue creación suya, hizo deSCan

Cedillo su poder precisamente sobre todo en cuanto organizó a buen número de 

los benellclarlos en los cuerpos para militares de los que él era comandante. Militar 

y polltlcamanta, la masa agrarista era ya numerosa y muy lmpoltanla en San-Lula 

Potosi cuando Cedilla asumió dlractarnanta el poder.41 

Cuando Cadillo asumió la gubemalura sus agraristas hablan dado ya ..,. nueva 

muestra de laaltad.40 

El paso de Cadillo en los asuntos de Zacatecas, por ejemplo, era considerable, y 

en 1931 al gobernador da asa aatlldo tuvo que disolver varios ayuntamiento• para 

dafandarsa por que raspondlan ya 11161 11 In dlrectivaa de Cadillo que a 1111 suyas. 

El paso del Cadilliamo 18 dejaba aantJr ya en al plano nacional y durante la cri1i1 

da 1928 18 llagó a pensar en Cadillo para ocupar al C8fVO de prealdanta 

provisional."° 

La Importancia de este individuo en Ja vida regional y nacional que presenta 

Meyer lo hace emitir un juicio de valor comparativo muy importante; enjuiciar a dos 

individuos no es fécil pero él considera que en esos momentos habfa dos 'jefes 

máximos', uno que era Calles y que pretendla dar por terminado y cuanto antes, el 

proceso de transformación del sistema de tenencia de la tierra a través de la 

expropiación de las propiedades privadas; y otro, Saturnino Cedilla un cacique que 

lucharfa hasta las ultimas consecuencias por mantener su poder. 
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En la vida rural los afectos de la crisis fueron muy pocos y ello contribuyó a 

mant- la ali&n%ll entre agraristas y gobierno. A estas alturas Codillo era ya en 

realidad el 'jefe méximo' de la revolución de San Luis Potosi" 

Cadillo y Calles .., enfrentaron por que representaban tendeocias opuesta; 

mientras uno querla acelerar la reconstrua:ión del poder central, insistla el otro en 

mant- la autonomla local. Hubo semejanzas notables en sus m610dos de 

control puesto que Cadillo fue en realidad un 'jefe mmclmo' en su eatado152 

La similitud de ambos personajes se debió a que sus métodos de control de 

poder eran parecidos y que los hilos pollticos se movían en tomo a sus 

conveniencias, pues como en el caso de Calles, en tomo a Cadillo se construyó un 

círculo de hierro que hizo muy difícil la movilidad política, las personas 

simplemente intercambiaban sus puestos y era muy poca la sangre nueva que 

entraba; además que en tomo a ambos jefes dependía mucha gente; por un lado 

los presidentes municipales lo eran de Calles y la Cámara local de San Luis Potosi 

lo era de Cadillo. 

Sin embargo, considero que la palabra Cadillismo se encuentra mal 

empleada puesto que de ninguna manera se trata de una teoría doctrinal como 

para usar ese "ismo· y como sólo se trata de una movimiento como tantos que 

hubo durante la revolución debe mencionarlo simplemente como Movimiento 

Cedilllsta y no Cedillismo. 

La situación que se vive en Chihuahua es definitivamente todo lo contrario a 

lo ocurrido en San Luis Potosi, no hubo un personaje que dominara las riendas 

politices del estado en un principio lo intentó una familia que vio afectado su 
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sistema latifundista y así fueron surgiendo varios personajes sin que nadie pudiera 

conseguir tener el control del estado de ahl su valoración al llamar este apartado 

Chihuahua. Un vacío de poder. Para este apartado hizo algunas afirmaciones que 

demuestran la falta de poder y de Identidad de Chihuahua. 

En definitiva el PNR impuso • su primer gobernador en Chihuahua por 40 591 

votos contra 18 875 de Manuel Prieto que habla abandonado ya el PNR"" 

Afirma que fue impuesto no que haya ganado limpiamente las elecclones y 

como esta afirmación hace muy pocas al concluir el apartado vuelve a hacer una 

pequella afirmación 

Al asumir Cérdenae la pt88idencia, Chihuahua ere un astado disciplinado de 

verdad."' 

Al referirse a Veracruz comienza planteando: 

Como las actividades egropewerias eran el centro de la vida económica de la 

me~la de los pobladores del estado, la estruclura de la propiedad rur.I resulta 

ser una variable determinante para el an61isis de los r.n6menos polltlcos y sociales 

de laépoce.'° 

En este apartado maneja mucho la relación causa-efecto, pues no hay un 

personaje que destaque por encima de otro sino un grupo social que se defiende 

del gobierno federal 
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El esl8blecimlento y al desarrollo del PNR en Veracruz constituyO un claro ejemplo 

da lo difícil da esta relactOn. Cuando C•lles an 111ct6 1u lntanct6n da aear al 

partido, al agrarismo veracruzano M mo1tr6 poco dispuesto a COfabOrar en au 

formación y a someterse a au disciplina."° 

A lo largo del libro, su hilo conductor lleva por varios caminos: el panorama 

general de la economía de México en ese periodo, la importancia del agrarismo en 

México, la caída de Calles y el aspecto regional de tres entidades. Comienza 

planteando una serie de datos estadísticos que hace pensar que es una historia 

económica, més adelante muestra su interés por los conflictos sociales tanto 

agrarios como sindicales y para tenninar en los conflictos agrarios que envuelve la 

vida nacional y las diferencias que entre ellos puedan existir. Casi no hace juicios, 

no en todos los apartados hace oonclusiones y en pocas ocasiones hizo 

afinnaciones. 

Ahora bien, ¿cuál fue el hecho histórico de esta obra? A mi parecer no es 

sencillo enoontrar el hilo conductor que persigue Lorenzo Meyer al hacer dicha 

investigación y, después de leer la obra y conversar con él deduzco. sin estar 

totalmente segura, que su anélisis esta enfocado a llegar al proceso que dio origen 

al Cardenismo. 

Definitivamente por la estructura de la obra es un libro con un estilo que te 

invita a leer. No es tedioso, sin embargo, considero que no es un libro que 

cualquier persona pueda entender; debe tener conocimiento sobre el tema para 

comprender la visión y lo que plantea Lorenzo Meyer. 
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2.5 LA FINALIDAD DE LA OBRA 

Empezaremos por recordar que hay una finalidad general -la de don 

Daniel Cosío Villegas, al querer continuar su labor de la Historia Moderna de 

México- y una particular -que es la de Lorenzo Meyer al escribir sobre el 

conflicto social y los gobiernos del Maximato. 

Don Daniel pensaba que la utilidad de la historie tiene una función prédica, 

entender el presente e trav6s de nuestro pasado. Por ellos la finalidad de esaiblr fa 

Historia de /a Revolución Mexicana, era no para glorificar la Revolución o a sus 

personajes sino buscar en ese pasa une respuesta al presente tan incierto que se 

estaba viviendo, por que no habla justicia social, democracia y otros factores que 

eran los principio revolucionarios. 57 

Esa era la finalidad de la obra completa pero ya se sabe que por 

irresponsabilidad de algunos autores y la tardanza de otros la obra no se completó 

y no lodos los tomos salieron en el mismo espacio de tiempo. 

Ya para Lorenzo Meyer en particular su finalidad se desenvolvió en función 

al Interés que tenía sobre el lema del Maximato. 

En el tomo anterior se Intentaron delinear a grandes rasgos los principales 

procesos pollticos que tuvieron lugar entra 1928 y 1934, pero los~ locales, 

los problemas económicos y las estructuras socalas a penas quedaron nbozados, 

o no aparecieron decididamente. El objetivo ahora es precisamente atJordar 

algunos de estos temas para dar una Idea més justa de lo que fue el Muimato ... 



46 

El estudio de loa grandes procesos históricos tiende a que al observado< 

concentre su atención en las alturas del poder, y pe• ello exista el peligro de olvidar 

qua la vida local no corre al parejo de la nacional."" 

Al parecer esos son los objetivos que marca en la introducción del libro, por 

un lado dar una idea mas justa del Maximato y comprobar los diferentes ritmo en 

los que se mueve la historia según la reglón. Ahora bien, para que escribir sobre el 

Maximato y en concreto los conflictos sociales sin dejar de lado los procesos 

locales y los problemas económicos, al respecto dice: 

Cada generación ve los hechos en funciones de sus preocupaciones del presenta. 

Las mlas eran posteriores a las del 68; era la persistencia del autoritarismo, la 

persistencia de la antidemocracla, la persistencia de las divisiones de clases da 

intereses, la pobreza. El Maxlmato es un periodo muy autorttario, pero as el 

periodo donde se prepara el Cardenismo que para mi ea la flor de la Revolución, 

entonces quería ver de donde había venido las ralees de Cárdenas, sus 

organizaciones su visión del mundo, y su visión agraria sobra lodo."' 

Para Meyer escribir este libro significó comprender el momento tan dificil 

por el que México atravesaba a finales de los ellos sesenta y durante la década de 

los allos setenta, según lo menciona; aunque, més que eso plantea al Maxlmato 

como un periodo de transición entre la revolución y el Cardenismo, periodo al cual 

le tiene gran simpatía por sus textos escritos con anterioridad sobre el tema. No 

pierde de vista que existía un autoritarismo por parte de un Calles o un Saturnino 

Cedilla en San Luis Potosi; sin embargo, esos no son los temas de gran interés 

sino las causas que permitieron que el Cardenlsmo tuviera una estabilidad política 

y social mejor de la que se habla encontrado en otros gobierno y como la figura 
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del "jefe máximo" se derrumbó; claro, sin que esto lo haya hecho patente o lo 

anunciara en una conclusión. Por eso es que los objetivos planteados a inicio de la 

obra están hechos en función de la finalidad que perseguía mostrar que las causa 

que le permitieron a Lázaro Cárdenas ser una figura popular y con un gobierno 

estable en función de los anteriores que fueron manejados por Calles. 

Su libro es una historia que no tiene un hilo conductor si no varios, por que 

los aspectos abarcados son bastos pero no totales y de eso él esta consciente, 

pues no hay una historia única y verdadera. 



CAPÍTULO 
3 

LA HISTORIA DE UNA PUBLICACIÓN 
EN LOS AÑOS SETENTAS 
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A lo largo de los capítulos anteriores conocimos un poco a cerca de la vida 

intelectual del doctor Meyer, posteriormente nos adentramos a tratar de entender y 

explicar la forma de interpretar, entender y escribir la historia a través de su obra; 

ahora es el momento de conocer la historia del libro: cómo fue edilado, y de esa 

manera podamos adentramos en los procesos que se llevan a cabo para la 

edición o reedición de un libro. ¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo después 

de que el autor entrega su obra ya terminada? Esa historia que normalmente 

nadie conoce y que es importante dar a saber. 

3.1 EL EXTENSO PROCESO DE PUBLICACIÓN DE LA OBRA DE MEYER 

Como ya he mencionado anteriormente el libro pertenece a una colección 

de 23 volúmenes que narran de manera crítica la Historia de la Revolución 

Mexicana y que por ser un proyecto de don Daniel Cosfo Villegas que se 

encontraba en las filas del Colmex fue esta Institución la que se encargo de su 

publicación. 

Ahora bien hablemos de la creación del Departamento de Publicaciones 

dentro del Colmex. Este departamento fue creado en 1965, las primeras ediciones 

fueron cuidadas y revisadas por Alfonso Reyes y Denle Cosfo Villegas, las cuales 

expresaron el empel'io de la institución por lograr ediciones profesionales de 

primer orden. 91 



50 

Los trabajos editoriales estuvieron a cargo de Luis Muro desde 1963; a 

partir, de 1967 Jas Reuter coordinó las actividades del departamento, y durante el 

lapso de 1971-1972 José Thlago Cintra se encargo de ellas. En Junio de 1972 fue 

sustituido por Alberto Dallal, quien desempetló el cargo hasta 1979. 82 

A tan sólo catorce ai'los de la creación del departamento de publicaciones 

del Colegio ya se habían editado 150 títulos en diez colecciones entre las cuales 

se encontraban: Manual de técnicas de investigación, La Historia mfnima de 

México, A Compact History of Mexico (escrito traducido al inglés para la venta de 

los turistas), la Historia General de México y se habla iniciado la publicación de la 

Historia de La Revolución Mexicana.,83 dentro de los cuales se encontraban los 

tomos doce y trece escritos por Lorenzo Meyer. 

Ahora me referiré exclusivamente a comentar sobre la edición de la obra 

objeto de esta anélisis. Hay que iniciar contestando a la incógnita referente a los 

procesos que se llevan acabo después de la terminación de la obra al respecto 

Socorro Vega encargada de la Coordinación de Producción del COLMEX nos 

comenta: 

El autor entrega el trabajo original, el cual lleva un proceso de corrección de estilo 

para depurar el lenguaje del investigador, y que el público en general entienda lo 

que esta leyendo y le resulte lnttll'tlSllllte la obre, Y• que de repente lo que escriben 

los lnvestigedores no lo ti--. de maner• ~ y al lector le cueste lrllblljo 

entenderlo. Dicha C01111CCión la llev• -00 una persona que en muchaa oce1lone1 

ni alquler• conoce al autor, regreu el manuscrito con Observaciones pues• veces 

lea hace falta blbllogr.rla, dalo• incompletos, et.,.ter•. El menuscrito ea devuelto al 
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autor para hacer las correcclones que en algunos casos aon hechas por los 

asistentes de cada investigador, claro eso hoy en dla antes lo haclan solo los 

invastigadorea. 04 

En 1976, el Programa de Historia de la Revolución Mexicana habla 

entregado los primeros volúmenes sometidos a una cuidadosa revisión de estilo 

de Enrique Diez Canedo, los primeros volúmenes aparecieron, en 1978 ( allo en el 

que el encargado del Departamento de Publicaciones era Alberto Dallal). El 5 de 

Abril de ese allo se hizo la presentación de los cinco primeros y para 1979 habla 

publicado nueve més, otros en 1980 y dos més en 1984. 85 (Hay que recordar que 

los tres volúmenes referentes al periodo de 1911-1914; encargados, a Eduardo 

Blanquel hasta el momento no han aparecido) Sin embargo, respecto a esta 

presentación de los cinco volúmenes Socorro Vega comentó: 

Hubo una presentación, pero més que nada una presentación del proyecto El 

Colegio de México va e publicar une colección de Historia de la Revolución 

Mexicana en 23 tomos los cuales abarc.arén tal periodo, et<*ara, ea decir, 

presentaron al proyecto y como iba a ast•r confonnaclo, pero, conforma fueron 

saliendo ya no fueron presentados. 

Pareciera que tengo una contradicción de datos lo cierto es que Enrique 

Diez hizo la presentación de manera interna únicamente y que en efecto hubo 

presentación al público acerca del gran proyecto por lo que ya no se hizo una 

presentación de cada libro en particular. Promoción y ventes del Colegio se 

encargo de dar a conocer los volúmenes de la colección, pero sin una 

presentación individual de cada volumen de la colecci6n. 
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La manera de dar a conocer los volúmenes de la Historia de la Revolución 

Mexicana fue de una manera peculiar, claro tomando en cuenta que mucha gente 

estaba al pendiente de los resultados del ambicioso proyecto de don Daniel Cosio 

Villegas. La sellorita Socorro Vega me aseguró que no hubo presentación de la 

obra de manera individual, información que no pude corroborar con el doctor 

Meyer debido a que no pude volver a entrevistarlo pues no se encontraba en el 

país. Los libros se dieron a conocer de la siguiente manera 

La primer forma fue Ja presentación del proyecto qua se hizo aqul en al Colegio en 

la sala Alfonso Rayas, la verdad no se decirte exadamente cuando, ni quien la hizo 

pues tenla poco da haber Ingresado al Colegio, pero yo supongo qua la 

presentación la hizo el dlredor del Colegio que era en ese entonces Viciar Urquidi, 

al director o diredora del CEI y el coordinador de la obra Luis González y 

Ganúlez. Pera dar a conocer los libros yo recuerdo que en aquel entonces se 

haclan follatltos como trlptlcos y se mandaban por comio a la gente que estaba 

suscrita a nuestra revista de Historia Mex/csna, para que Ja gente conociera los 

libros que el Colegio habla publicado, claro, tomando en cuenta qua el público que 

se susaibe a ese tipo de revistas especializadas no eran personas comunes. 

Mandábamos el folleto de promoción y una hoja de pedido, al a la persona le 

interesaba al libro lo pedla y se le mandaba junto con su revista. En ese tiempo era 

la forma da trabajar, tú mandabas toda tu propaganda ya que no se contaba con 

los medios económicas para publicitario en periódicos; as decir, no habla los 

fondos suficientes para pagar une Inserción de media página en un periódico, 

entonces se buscaban los Intercambios publicitarios y las mismas revi1ta1 del 

Colegio eran un vehlculo para poder promover sus publicaciones. Los Intercambios 

publicitarios eran prlncipalmenta con la revista Nexos; es dacir, la revista nos 

cobraba el 50% en dinero y el otro 50% en pul:>llcidad, ellos nos mandaban un 

anuncio y nosotros lo public41bamos en el boletln por cierto precio, entonces 61 nos 

mandaba une lnlllldón publicitaria de acuerdo a eaa costo que nosotros les 

estábamos dando y nosotros les pagébamos la diferencia del enuncio que nos 

estaban dando."" 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En 1978 la revista Nexos se encontraba dirigida de la siguiente manera: 

Enrique Florescano 
Director 

Héctor Aguilar Camln, Adolfo Castatlon, Julio Frenk 
Redacción 

Guillermo Bonfil, Pablo González Casanova, Lorenzo Mayar, Alejandra 
Moreno Toscano, Carlos Pereyra, José Luis Reina, Luis Villoro, Arturo Warman 

Social e Historia 

Revisando la revista Nexos encontré el anuncio publicitario que se hizo en 

1978: 

Erique Florescano 

NEXOS MAYO 1978; No. 5 

"Lorenzo Meyer, El conflicto social y los gobierno del Meximeto (Historia de 

la Revolución Mexicana. Periodo 1928-34, vol. 13). México, El Colegio de México, 

1978; 335 pp. 

"Acaba de publicarse este volumen 13 de la serie de 23 libros que integran 

la Historia de la Revolución Mexicana, una de las últimas grandes empresas que 

concibió el desaparecido Daniel Cosfo Villegas (véase la noticia acerca de los dos 

volúmenes publicados antes en NEXOS 1 y 4). En este volumen Lorenzo Meyer 

(autor de México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942) y de 

los capítulos conresponclientes a la época contemporánea de la Historie General 
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de México, ambas publicadas por El Colegio de México), considera algunos de los 

aspectos més importantes y menos conocidos del Maximato a la época de Calles: 

los problemas económicos, los connictos sociales y las relaciones entre el poder 

central y la política regional (Veracruz, Chihuahua y San Luis Potosi. 

"La obra se divide en cuatro partes. La primera se dedica al examen de la 

crisis económica del 1929-32 y sus consecuencias en la economía mexicana: 

agricultura, minería, petróleo, servicios, moneda y banca, sector externo y deuda 

externa, més una consideración acerca de los comienzos de la planificación de la 

economía. La segunda estudia la situación del sindicalismo obrero, las 

condiciones que permitieron el surgimiento de nuevas centrales (CGOCM) y la 

participación de los sindicatos en la sucesión presidencial. La tercera examina los 

problemas agrarios, la economía rural, las pugnas agraristas y la manipulación de 

estos sectores en la contienda electoral que llevó a Cárdenas a la presidencia. El 

Ultimo capítulo se aparta de las cumbres del poder y del centro del país para 

contemplar las fuerzas y luchas regionales, tomando como ejemplo el Veracruz 

gobernado por Tejeda, el vacío de poder que se manifestó en Chihuahua y el 

movimiento cedillista que tuvo por teatro el estado de San Luis Potosi. El análisis 

de estos temas se apoya en una abundante información bibliogréfica y 

hemerogréfica que arroja nueva luz sobre la formación del Estado y la sociedad 

que surgieron de la Revolución de 1910. Entre las varias aporta~ que ofrece 

esté la de considerar los efectos de la crisis económica de 1929-32 bajo una 

nueva perspectiva. Incluye una excelente selección de fotografías y caricaturas de 
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la época'.97 

Como podemos ver Enrique Florescano hizo una descripción completa de la 

obra de Meyer. 

Es una clara Invitación a la lectura del libro. Debo decir que el artículo no 

incluye una fotografla de la portada y que aunque la descripción es muy completa, 

el reportaje es muy simple y con letras pequetlas, no es llamativo y fácilmente se 

pierde. La revista de 1978 no se parece en nada a la actual ni en el papel, el 

fonnato (pues antes era más grande), ni su portada y mucho menos en colorido 

que ahora se usa. 

En ese atlo el Colegio contaba con seis revistas, cinco de ellas 

especializadas: Nueva Revista de Filo/ogfa Hisplnica, Demograffa y Economfa, 

Historia Mexicana, Foro fntemacional y Estudios de Africa y Asia. Solo pude 

revisar las revistas Historia Mexicana y Foro lntemaclonal, ya que no habla 

ediciones de 1978 en la Hemeroteca Nacional y tampoco en el Colegio de México. 

Historia Mexicana y Foro lntemacíonaf se encontraban dirigidas en ese allo de la 

siguiente manera: 

FORO INTERNACIONAL 

Daniel Casio Villegas 
Fundlldor 



56 

Lorenzo Meyer Casio 
Director 

Blanca Torres Ramrrez 
Director Adjunto 

Manuel Camacho, Luis Medina, Rafael Segovia y Bernardo Sepúlveda 
Redactores 

HISTORIA MEXICANA 

Daniel Cosía Villegas 
Fundlldor 

Bernardo García Martrnez 
Redactor 

Luis González, Luis Muro, Berta Uiloa y Josefina Vézquez 
Consejo de Redacci6n 

A pesar de que en la dirección de ambas revistas se encontraba gente 

involucrada con la Historia de la Revolución, incluso en mismo Lorenzo Meyer, no 

hay en estas ningún artículo o pequello apartado que se refiriera a la publicación 

de los volúmenes que el Colegio ya habla emitido hasta entonces, pero bueno 

quiero suponer que gracias a estas seis revistas fue difundido por medio de los 

trípticos la obra de Meyer. 

Toca el tumo an específico a la edición del libro. El conflicto social y los 

gobiernos del Msximsto ha tenido hasta el momento una edición y tres 

reimpresiones. La primera edición fue hecha en 1978 por el Colegio de México 
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(Camino al Ajusco 20, México 20, D. F.). Se terminó de imprimir el día 31 de 

Marzo de 1978 en Imprenta Madero, S. A., Avena 102, México 13, D. F. Se tiraron 

5, ooo ejemplaras en papel rotopipsa y 500 en papel litografía, mas sobrantes para 

reposición. Cuidó de la edición el Departamento de Publicaciones del Colegio de 

México.88 

Los primeros 5,000 ejemplares estuvieron hechos en papel rotopipsa; es decir, 

papel revolución, café claro, delgado, un poco brilloso y muy liso 

En un principio se pensaba que la obra "-ª dirigida para al público en general. 

Tenlas que tener un precio accesible, pero a la vez tener un costo de producción 

que te hiciera recuperar por lo menos lo Invertido ya no aecar1e ganancia al libro; 

entonces, los primaras tomos los publicaron en papel revoluclón, que ea el papel 

dentro de los papeles el més eoon6mlco, aunque ea un papel muy susceptible de 

romperse. Enlonces ya estas ediciones a partir de la primera reimpresión ya ae 

empiezan a utilizar el papel cultural que as un papel que ti- IMs peao que el 

revolución, que ta fecilita la Impresión porque como que no se te pierden laa letras, 

aalan m6a claras.• 

La diferencia entre estas dos impresiones no sólo es el tipo de papel, 5, 000 

ejemplares en papel revolución y 500 en papel litografla, es decir papel bond. Por 

un lado la del papel revolución es muy delgada y da la apariencia de un libro corto 

y la del papel bond es un libro gordo y ambos tienen el mismo contenido e igual 

número de páginas, pero la presentación de ambos es muy diferente y serla muy 

interesante preguntarte a Lorenzo Meyer por qué se hizo esta difenmc:ia en un 

principio, y para quiénes fueron esos 500 ejemplares que tienen una presentación 

tan bonita. 
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Esta primera edición presenta en su portada una caricatura de la época 

revolucionaria que es de Diego Rivera. Dicha portada fue utilizada para la primera 

edición de los volúmenes de la colección completa y su única diferencia entre un 

libro y otro es el color de la portada70• La portada del libro de Meyer en su primera 

edición es de color verde. La elaboración de la misma corrió a cargo de la 

encargada de Diagramación y Oisello que era en ese tiempo Maria Shelley, ella 

presento el disei'lo y fue aprobado por Luis González coordinador del proyecto. 

La contraportada presenta en todos los tomos de la colección un breve 

resumen de la presentación del proyecto incluyendo la descripción de la obra 

completa los ocho periodos en los que esta dividido, los trtulos completos de cada 

volumen y por supuesto el autor o autores que se encargaron de la investigación71
• 

La historia de la Revolución Mexicana, emp<esa de El Colegio de México, pudo 

realizarse por el apoyo del presidente Luis Echeverrla, por la dirección de Daniel 

Coslo Villegaa y por la minuciosa búsqu- de ..., grupo de investigadores 

provenientes de distintas ramas de laa ciencias del hombre. No ea la única pero al 

la mis ambiciosa exploración hecha hasta ahora IObre nuestra vida nacional de 

1910 a 1960. Sa hizo con el cu6drupla propósito de entender, que no exaltar ni 

deslucir a loa fotjadores del Milxlco contemporáneo. Narra varldicamante las 

accionas econ6mica1, pollticas, sociales e intelectuales més tfpicas, influyentes y 

duraderas de nuestro pasado inmediato. Definir cada una de les etapas de -

pasado, y ubicar le gesta revolucionaria de Mtbico en al conjunto de las 

revolucionas del s. XX y en la larga serle de revolucionas mexicanas. 

Para beneficio del lector, esta historia de le Revolución Mexicana ha sido repartida 

en 23 tomos de poco bulto y blan llualradoa, a razón de dos, tres y hasta cuatro por 

periodo histórico. En cada uno de 6stos el número en arábigo indica el lugw del 

torno en el conjunto de ta serie y el número an romano el periodo de que se trata. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La primera reimpresión sufrió cambios en cuanto a la presentación de 

portadan, ya no aparece Ja caricatura de Diego Rivera. Maria Shelley elaboró 

nuevo dlsello para las reimpresiones de la obra completa. Aparecieron pequellas 

fotografías de personajes que intervinieron en el largo periodo revolucionario 

algunos muy conocidos como: Porfirio Dlaz, Emiliano Zapata, Francisco l. Madero, 

etcétera. Otros no tan conocidos iconográficamente y por lo tanto su nombre 

aparece a bajo de la fotografla como: Adalberto Tejada, Ursulo Galvan, etcétera. 

Nuevamente Ja diferencia entre un volumen y otro es el color de la portada, a partir 

de la reimpresión el tomo 13 de Lorenzo Meyer es de color amarillo mostaza. En la 

contraportada73 Ja única diferencia es que se le colocó un margen doble al 

resumen de la presentación, lo cual le da una mejor presentación; sin embargo, el 

material que se utilizó para esta reimpresión todavía fue hecha en papel 

revolución. Esta primera reimpresión del torno 13 de la Historia de la Revolución 

Mexicana se tenninó de imprimir en el mes de mayo de 1981 en la imprenta 

Madero. Se tiraron 10, 000 ejemplares más sobrantes para reposición. Diselló la 

portada Gennán Montalvo. Cuidó de la edición el Departamento de Publicaciones 

de El Colegio de México.7' Esto nos puede llevar a una confusión respecto a 

entonces quién elaboró fa portada Maria Shelley o Gemán Montalvo, la duda me la 

despejo Socorro Vega 

Hay una persona que dlset'ló la portada (en este caso Merla Shelley) y sobre ese 

modelo se hace la impresión; es decir, una penona lo aea y otra plaama el trabajo 

de esta en la carétule de un libro ea el trabajo que realizó Gel'lll6n Montalvo. 
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Esta primera reimpresión nos da una idea acerca del Impacto que la obra 

tuvo en ese tiempo a tan solo tres ellos de su primera Impresión y con un tiraje de 

5, ooo ejemplares la reimpresión duplicó el número de coplas; claro, tomando en 

cuenta que existla un fideicomiso para el proyecto lo permitla un extenso número 

de reimpresiones. 

El libro tardó quince allos para que se volviera a reimprimir y ya no tuvo 

ningún cambio en su portada y contraportada se sigue usando la misma hasta 

ahora, lo único que cambió es que ya no se volvió a imprimir en papel revolución, 

a partir de esta reimpresión solo se uso papel bond. Connicto social y los 

gobiernos del Maximato se terminó de imprimir en diciembre de 1995 en los 

talleres de programas educativos, S. A. de C. V. Chabacano 65-A, 06850 México, 

D. F. se tiraron 2,000 ejemplares més sobrantes para reposición. Cuidó de la 

edición el Departamento de Publicaciones de El Colegio de México.15 Para este 

allo ya no hay fideicomiso por lo tanto el tiraje fue menor y por supuesto el libro ya 

no tiene la misma venta que cuando salió por primera vez. Sin embargo, es un 

libro que después de 24 ellos de haberse publicado se sigue vendiendo, a pesar 

de no tener ningún cambio en su contenido o presentación, su tercera reimpresión 

es muy reciente. Este libro se terminó de imprimir en Octubre del 2000 en los 

talleres de Corporación Industrial Gréfica S. A. de C. V. Cerro Tres Marias # 354. 

Col. Campestre Churubusco 04200 México D. F. Se imprimieron 1000 ejemplares 

més reposición. 
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No puedo negar la Importancia de la obra y el número de tirajes lo respalda. 

Un libro que a 24 ellos de su publicación ha editado 18 500 copias, es una 

cantidad considerable tomando en cuenta que estudios de la Revolución hubo 

muchos antes, después y que se siguen haciendo, pero con base a esta 

publicación, el conflicto social y los gobiernos del Ma1<imato se convirtió un libro 

importante para la bibliografla de cualquier estudio sobre el Maximato o de la 

misma Revolución Mexicana. La obra es tan descriptiva y analitica en el aspecto 

económico del México de esos allos que no se puede dejar de lado. El mismo 

Meyer en la obra A la sombra de la Revolución Me1<ican11, como coautor al lado de 

Héctor Aguilar Camln, utilizó como blbliografla este libro, y en otros más pues la 

linea del estudio de la Revolución no la dejó de lado. Tiene más obras entre ellas y 

por mencionar solo algunas Su majestad Británica contra la Revolución Mexicana, 

La segunda muerte de la Revolución Me1<icana, etcétera.71 otros autores hacen 

una pequella reflexión sobre el libro de Meyer; Medin, Tzvl en su libro El Mlnlmato 

presidencial: historia po/ftice del Ma1<imato. (1928-1935) dice: 

A pesar de que en 1932 el nivel de vida del mexlcllno promedio volvió a_. el de 

1910, Lorenzo Mayar consideró que ello no era tan dramétlco puesto que entra 

191 O y 1929 apenas si se habla dado un modesto mejor8mlento en las condiciones 

de vida material del pueblo mexicano. 71 

No sólo esta tomando como blbliografla la obra de Meyer sino que hace uso 

de su investigación y lo cita dentro de su obra. Encontré otro libro que hace un 

comentario hacia la obra de Lorenzo Mayar 

TESIS CON 
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Lorenzo Meyer nos da une visión glob.11 del proceso social en los a/los 1928-1934, 

e1I como de 101 procesos polltlcos y económicos que ae sucedieron y dieron lugar 

al surgimiento de la candidatura del general l.6zaro C6rdanas, que despu6s de una 

6poca aítica en todo• los Ambilos ae convirti6 en el hombre relvindicador de loa 

principios conslltuclonale1 o del llamado pacto aoclal, mismo que había afdo 

relegado en los ellos del M8Xlmato. '" 

Ciertame11te fue muy interesante conocer la historia que hay detrás de un 

libro. Uno ve las ediciones ya publicadas y al menos yo desconocía totalmente el 

procedimiento que se lleva a cabo después de la investigación y redacción de una 

obra. Cuánta gente sin nombre hacen posible que llegue a las manos del lector un 

libro, ya sea en su primera edición o una reimpresión, y para ser sincera ni 

siquiera sabía la diferencia entre una edición y una reimpresión, no tenía 

conocimiento acerca de que una segunda edición se lleva a cabo cuando se le 

hacen modificaciones al texto inicial de la obra y la reimpresión es solamente 

sacar un nuevo tiraje de ejemplares. 

La investigación de este módulo me dejo una ensellanza importante. 

Cuando yo entrevisté a Lorenzo Meyer tenla la Impresión de que se habla tardado 

en la investigación y redacción del libro dos al\os; y que esos allos estaban 

comprendidos entre 1976 allo que esta marcado en la Introducción del libro y 1978 

cuando fue publicado, en la entrevista yo le afirmé •usted se tardó en escribir dos 

años" él respondió "si dos ellos aproximadamente"; pero, nunca corroboré cuales 

eran esos dos ellos y ahora con la investigación deduzco que si se tardó dos allos 

comenzó a escribir más o menos a finales de 1973 o principios de 1974, cuando 

regresó de la Universidad de Texas y terminó en septiembre de 1976, fecha en la 
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que esta firmada la lntroduoci6n y los dos siguientes atlas son el tiempo que se 

tardó el proceso de edición de la obra final ya publicada y presentada en abril de 

1978. 

Aqul se trató de conocer una obra detnlls del proceso de publicación y dar 

un poco de crédito a la gente que nadie conoce y hace posible que un libro llegue 

hasta nuestras manos con la mejor presentación posible. Esto me sirve un poco 

de lección para no renegar tanto del precio de un libro. 
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Sin duda el doctor Lorenzo Meyer pertenece a la generación de 

Intelectuales e historiadores del México contemporáneo, que sin ser historiador en 

el papel; es decir, su preparación esta en la ruta de las Relaciones 

Internacionales. En la práctica lo ha sido y ello le permite el titulo de historiador. 

Su obra analizada a fo largo del seminario permite conocer el México de ta 

época revolucionaria. La forma en la que se hace un estudio de un tema ya muy 

trillado hasta los años setenta, la gran cantidad de libros y novelas escritas sobre 

la revolución eran vastas hasta ese momento; sin embargo, en este libro no se 

trataba de dar a conocer tos acontecimientos históricos sino de hacer una revisión 

sobre el tema y lograr un análisis de fa situación extranjera, nacional y regional 

que vivó el país durante la Revolución, corno fo hizo Lorenzo Meyer en ta obra 

analizada referente al Maxlmato. Además, este análisis historiográfico me permitió 

conocer su pensamiento, y sobre todo a fa persona que es Lorenzo Meyer Coslo, 

un individuó con gran preparación académica, un hombre sencillo, simpático, 

amable y dispuesto a colaborar con las demás personas si lo necesita, como lo 

hizo conmigo. 

Este análisis historiográfico mostró en el primer capítulo al hombre su 

desarrollo académico, las influencias que desde nlllo tuvo y que siempre lo 

encaminaron hacia fa historia primero su abuelo y después quien mejor que don 

Daniel Coslo Villegas a quien recuerda con gran carillo y mucho respeto. No sólo 

mostró el crecimiento del hombre sino de una institución como El Colegio de 

México que a la par crecieron y se desarrollaran desde los ellos cuarenta hasta el 
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momento y que fue el destino quien se encargarla de unirlos. La vida de Lorenzo 

Meyer, el menos en al ámbito laboral, puedo decir quE. esta llena de éxito y para 

citar un ejemplo, a los 26 al\os ya contaba con su doctorado en Relaciones 

lntemacionalas. 

El segundo capítulo nos enseiló, al investigador, al critico y su pensamiento 

referente a un tema que hasta esos dia no se habla tratado con una visión crítica 

de lo que fue la Revolución Mexicana. Sobre todo nos mostró la titánica labor de 

una historia colectiva y lo interesante es ver que si en la secundaria es dificil hacer 

un trabajo en equipo, porque unos trabajan més que otros, a alguien no le parece, 

etcétera vemos como a los més altos niveles no hay gran diferencia. 

Aunque hubo gente que en lo personal, mi trabajo del segundo capitulo no 

le gustó por no haber rescatado tantos aspectos teóricos, por més que se rasca no 

se encuentran por la misma forma de trabajo que tiene Lorenzo Meyer; él no 

cuestiona sus fuentes, no hace juicios, si acaso a lo largo de 319 páginas lo habrá 

hecho en dos ocasiones, pero no en més de cinco. Algunos de los apartados de 

este capltulo estén ligados a la obra completa, ya que por ejemplo: lo que motivo a 

escribir y la finalidad de La Historia de la Revolución Mexicana, se desprende el 

motivo y la finalidad del tomo trece; los demás apartados solo se refieren al libro 

en cuestión. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En la obra Lorenzo Meyer vislumbró los efectos de esa revolución, el 

Impacto y los resuHados finales de un movimiento desarrollado en México a 

principios del siglo XX con lo que se terminó et análisis del capítulo segundo. 

Como se puede ver Meyer no escribe sobre filosofia de la historia, cree en 

la historia como ciencia, él me lo dijo en la entrevista, pero en sus libros no lo 

expresa y no se identifica con ninguna escuela historiográfica 

Debo confesar que no me Identifico con ninguna esruela hlstoriognlfica en 

particular. Considero que la relación del hecho histórico tiene como punto de 

partida los valoras individuales, la posición ética del investigador. A la Revolución 

Mexicana por ejemplo, cada generación la veré y evaluaré de manera diferente. Y 

dentro de cada generación, esa visión no seré uniforme, pues esteré detennlneda 

en cierto grado por la clase social, posición politice y los proyectos y conflictos en 

los que participe al historiador como ciudadano'° 

Meyer en la entrevista, en este pequello apartado y en un texto anterior 

analizado en el capítulo dos nos deja ver su filosofía de la historia que tal vez sea 

solo esa no hay una obra definitiva y que lo que cada historiador escribe es 

verdadero pero no determinante. 

Para finalizar se conoció el trabajo que hay después de la investigación y 

redacción de un libro. Ahora se trataba de conocer el impacto que la obra produjo 

al momento de su lanzamiento al mercado y el que ha tenido hasta nuestros ellos. 
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En este capítulo conoc:I el proceso que conlleva a publicar un libro, como 

existe una persona que vive en el anonimato y se enca-ga de corregir el estilo del 

escritor, otra persona Maria Séller que elaboró la portada, lo que el Departamento 

de Publicaciones realizó en ese tiempo para dar a conocer el libro, fue como un 

libro detrás de las cámaras. 

El impacto de esta obra la medl en base al número de ejemplares que se 

han impreso y esta investigación arrojó como resultado que a 24 allos de la 

primera edición de El conflicto social y los gobiernos del Maximato. Dicha obra 

sigue siendo de gran importancia para los estudiosos la Revolución Mexicana y 

para el mismo Meyer en tiempos posteriores el tema de la revolución le abrió 

nuevos caminos de investigación. 

El análisis historiográfico es un estudio rico, extenso y nada fácil, nos 

basamos principalmente en historiografla francesa y nuestra labor nos llevo eso Jo 

digo por aquellos que piensan que ingresar al seminario es comprar el título ya 

que analizar un libro historiográficamente es muy fácil, si es tan fácil porque no lo 

hacen solos y se titulan. Por mi parte agradezco a maestros y compalleros del 

seminario por todo lo que aprendí y por lo maravillo que fue regresar a clases. 

¡ ________________________ ------· ·-· 
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ANEXO& 

CURRICULUM VITAE 

NOMBRE: 

Lorenzo Meyer Cosfo 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 

24 de febrero de 1942 

ESTUDIOS PROFESIONALES: 

Licenciado en Relaciones Internacionales, Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México. (1961a1963) 

Doctor en Relaciones Internacionales, Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México. (1964 a marzo de 1967) 

Estudios de Posdoctorado en el Departamento de Ciencia Politlca de 
le Universidad de Chicago (septiembre de 1967 e junio de 1970). 
Master of Arts, ciencia política, junio de 1970. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES: 

Profesor e investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México desde septiembre de 1970 
hasta la feche. 

Profesor del curso de grupos de presión del Departamento de 
Estudios Superiores de le Facultad de Ciencias Politices y Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México durante los ellos de 
1971y1972. 

Profesor visitante del Departamento de Historia de la Universidad de 
Texas en Austin durante el primer semestre del allo académico 
1972-1973. 

Asesor del Seminario de Historia Política del Departamento de 
Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e 

· Historia, 1973. 
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Miembro de la radacción de la revista Foro Internacional del Centro 
de Estudios Internacionales de El Colegio de México a partir de 1973. 

Coordinador del Programa de Maestrla en Ciencia Polltlca del Centro 
de Estudios Internacionales de El Colegio de México de septiembre 
de 1973 a1976. 

Profesor del Seminario "El Estado y el Gobierno en México" en el 
Departamento de Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias 
Politices y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
en 1975. 

Profesor visitante del Departamento de Historia del Colorado College, 
Colorado Springs, semestre de otollo de 1975. 

Profesor visitante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Facultad de Filosofía y Letras, 1979. 

Senior Associate Member de St. Antony's College, Universidad de 
Oxford, Inglaterra, septiembre de 1976 a agosto 1977 y octubre-
diciembre de 1980. 

Director del Centro de Estudios Internacionales y director de la 
revista Foro Internacional de El Colegio de México octubre de 1977 a 
enero de 1981. 

Coordinador de el Programa de Estudios México-Estados Unidos, 
Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, de marzo 
de 1981aagostode1982. 

Miembro del consejo editorial de la revista Nexos a partir de 1978; de 
la Latín American lntemational Afftlirs Series de 1978 a1980; de la 
revista Ciencia de 1979 a 1989; del Letin American Research Review 
en 1979; Fractal desde 1996 y Esta Pals, en 1997. 

Profesor visitante del Departamento de Historia de la Universidad de 
Chicago, Trimestre de primavera de 1981. 

Profesor visitante de El Colegio de Michoacán, trimestre de otollo, 
1981. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM entre 1978 y 1983. 

Miembro del Comité del Programa Nacional Indicativo en Ciencias 
Sociales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México de 
1980a 1990. 
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Vlsltlng Fellow, United States-Mexican Studles Center, Universidad 
de California en San Diego, primavera de 1982. 

Editorialista de la Agencia Nolimex de 1982 a1993. 

Profesor del Diplomado en Ideas e Instituciones de México del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1983. 

Secretario General del Sindicato de Profesores-investigadores de 
EL Colegio de México de 1983 a 1984. 

Asesor dela Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede 
México, 1981-1984, profesor de la misma entre 1983 y 1984. 

Miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Investigación 
Clenllfica, A:C:, 1983-1986. 

Profesor del curso de licenciatura en relaciones México-Estados 
Unidos en el siglo XX, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
1984. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores a partir de 1984. 
Nivellll. 

Investigador visitante del Programa de América Latina del WoodrT:Ni 
Wllson Center for lntemational Scholars, Washington, D.C .. agosto 
de 1984 a julio de 1985. 

Coordinador General Académico de El Colegio de México, 1985--
1987. 

Miembro electo de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma 
Metropolitana a partir de enero de 1987. 

Miembro del Smith Program Commottee, de la Universidad de Texas 
en Austin en 1987. 

Columnista del periódico Excélsior de 1984 a1994 y del periódico 
Reforma de 1994 a la fecha. 

Comentarista en el Programa de Pedro Ferriz (Multivisión MVS) de 
1995 a 1996. 

Presentador del Programa de televisión del Canal 11 (La Hora H) de 
1995 a 1998. 
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Miembro electo del Comité Ejecutivo de la Latin American Studies 
Alsoclatlon da 1986 a 1990. .. 

Coordinador del Programa México-Estados Unidos de El Colegio de 
México, enero de1988 a agosto de 1990. 

Copresldente del diálogo binacional "Neighbors in crisis" da 1988 
a1989, patrocinado por la University of California Consortium on 
México and Unitad Statas (U.C.Mexus). 

Profesor visitante del lnstitute of lberian and Latin American Studlas 
de Universidad de Columbia, Nueva Yori<, para el semestre de otollo 
de 1988. 

Miembro del Comité de Estudios Latinoamericanos del Social 
Sclenc:e Resaarch Council da Nueva York, 1988-1991. 

Miembro de la Comisión Dictaminatoria de El Colegio de México de 
1989 a 1991 y 1993. 

Miembro del Comité Editorial de Politice y Sociología del Fondo de 
Cultura Económica a partir de 1990. 

Profesor visitante del Departamento de Historia de la Universidad de 
Washington en Saatle, verano de 1990. 

Profesor de la Maestría de Periodismo en la Universitu of Southem 
California, 1990 a1991. (programa en México). 

Profesor visitante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid (ciclo académico 1991-
1992). 

Profesor del Instituto Universitario Ortega y Gassat de Madrid (ciclo 
académico 1991-1992). 

Profesor visitante del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid 
(1992). 

Profesor visitante del Colrado College, Colorado, semestre 
Primavera, bloque octavo, 1993. 

Profesor det Seminarios "Los cambios sociales y polltlcos da México 
en la última década" en el Programa "Organizaciones no 
gubernamentales y movimientos sociales• Universidad 
Iberoamericana julio, 1993. 
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Comentarista en el programa de Ricardo Rocha (Detrú de la noticlll 
de 1999 a la fecha. Instituto mexicano de la radio. 

Profesor visitante en el Center for Latin American Studles de la 
Universidad de Standford, California, del 15 de agoato de 1998 al 15 
de agosto de 1999. 

Comentarista del Programa de José GutiérTeZ Vivó (Monitor de la 
Matlana) de agosto del 2001. 

lnternalional Contributlng Editor de The Joumal of ~n Hlstory, 
publicado por la Organización de Historiadores Americanos, 2001. 

Publlc•clonn 

Libros 

Autor: 

México y los Estados Unidos en e/ conffícto petrolero (1917-1942), 
México, El Colegio de México, 1968, 2". Ed., 1973. 

Los grupos de preaión e1Cfranje10s en el Mlxico revolucionario, 
1910-1940, México, Secretarla de Relacionas Exteriores, 1973. 

Mexico and tha United States in the oíl cont10versy, 1917-1942, 
(Translated by Muria/ Vasconcelos ), Auslin and London, Unlverslty of 
Texas Press, 1977. 

El conflicto socia/ y los gobiernos del Max.imato, México, El Colegio 
de México, 1978. 

Historia de Mlx.ico moderna y contemporáneo (192<>-1976), México, 
Colegio de Bachilleres y M. Aguilar Editor, 1980. 

México y su Historie, Del caudillismo a /a unidad politice nacional, 
1929-1946, México, UTEHA, 1984. 

The Mexican Revolutlon end the Anglo-American Powers, San 
Diego California, Universlty of California, 1995. 

M6xico y el mundo, Historia de sus relaciones exteriores, Tomo VI, 
México, Senado de la República, 1991. 

Su majestad británica contra la revolución mexicana, 1990-1950. El 
fin de un imperio informal. México, El Colegio de México, 1991. 

~- ·~~! .... : 
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La segunda muette de la revolución mex/cane, Mlx/co, Ce/ y Arene, 
1•, 2", y 3• 1992. 

Uberalismo autoritario. Las contmdicciones del sistema polltico 
mexicano, Mé>dco, Océano, 1995. 

Fin del régimen y democnJcia incipiente. Mflxico hacia el siglo XXI, 
M6xico, Océano, 1998. 

El cactus y el olivo. Relaciones h/spano--.mericana en el siglo )()(, 
México, Océano, 2001. 

Con Bernardo Sepúlveda y Oiga Pellicer de Brody, Las empresas s 
transnaciona/es en Mflxico, M6xlco, El Colegio de México, 1974. 

Con Rafael Segovia y Alejandra Lajous, Los inicios de le 
institucionalizac/dn. Le polltictJ del Maximeto, México, El Colegio de 
M6xico, 1978. 

Con Isidro Morales, Petrd/eo y neción (1900-1987). La polltica 
petro/am en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1990. 

Con Héctor Aguilar Camín, Historia grtlfica de Mflxico. Siglo veinte, 
IV Volúmenes, México, Patria e Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 1988. 
A la sombra de la revolución, México, Cal y Arena, 1989. 
In the Shadow of the Mexican Revolution, Austin, Texas, University of 
Texas Press, 1993. 

Con Josefina Vázquez, México frente a /os Estados Unidos. Un 
ensayo histórico, México, El Colegio de México, 1982. 
The United States and México, Chicago, University of Chlcago Presa, 
1985. 

Con Josefina Vázquez y Romana Falcón Historia de Wxico pam 
bachillemto, México, Santillana, 1998. 
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