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INTRODUCCION 

El primer periodo presidencial de seis años, que va de 

1934 a 1.940, es quizá uno de los más vivos en la vida del México 

moderno. Está lleno de realizaciones sociales al mismo tiempo 

que se sientan las bases para el desarrollo econ6mico e indus

trial dentro del marco del capitalismo: periodo en el cual se 

fortalecen la~ instituciones y el Estado como rector de la vida 

nacional en todos los aspectos posibles, enmarcado por la fig~ 

ra de Lázaro Cárdenas, continuador de la obra de Calles en la 

creaci6n del México moderno, al ser el encargado de dirigir el 

proyecto nacional de la salida capitalista del pa!s, siendo la 

mentable que, a ra!z del término de su mandato, mucha de su p~ 

l.1tica econ6mica y social haya sido desvirtuada, e inclusive 

haya sufrido retrocesos en el afán de fortalecer a<ín más al ca 

pitalismo y evitar cualquier posibilidad de socializaci6n del 

pa1s. 

No es que se pretenda, con lo anterior, decir que Cárdenas 

ve1a o intentaba una salida socialista para M6xico1 no, en ab

soluto, porque aunque haya claras manifestaciones de su radica 

lizaci6n después de dejar la presidencia y hacia el final de 

su vida, como pudieran ser el apoyo irrestricto que siempre le 

brind6 a la Revoluci6n Cubana y a las luchas de liberaci6n de 

los pueblos oprimidos, siempre actu6 con apego a los principios 
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de 1a Constituci6n de 1917, en la cual se reconoce 1a existen

cia de 1a propiedad privada, pero manejándola de tal forma que 

el pa!s pudiera gozar de lo que le corresponde por derecho 

propio, al mismo tiempo que buscando una mejor distribuci6n de 

la riqueza, una superaci6n moral de 1a clase trabajadora, una 

mayor educaci6n, bienestar social y organizaci6n corno constan

te en la vida, y, en lo más profundo, una plen~ identificaci6n 

con el pueblo, sabiEndose parte de El por origen y sentimiento 

y no traicionándolo en la b6squeda de un beneficio propio, 

aunque haya sido necesario manipularlo en muchas ocasiones por 

estar convencido que era en bien del pa!s, en bien de 1a misma 

clase trabajadora y necesario dentro del proyecto nacional de 

desarrollo que se tenta. En este sentido, es preciso reconocer 

que Cárdenas creta firmemente en el desarrollo capitalista de 

MExico, pero siembre bajo un marco de mayor equidad y justicia, 

y en funci6n de este pensamiento actu6 siempre durante su 

mandato. 

Este trabajo trata de analizar e1 período 1930-1940 

como per!odo base para el conocimiento del M6xico moderno, y 

para poder entender la realizaci6n de la obra cardenista es 

necesario conocer la personalidad de Cárdenas, ya que todo su 

gobierno est~ lleno de un estilo muy personal y desusado entre 

1os gobernantes mexicanos. TambiEn es necesario remontarse 

a la crisis de 1929 como antecedente del Plan Sexenal, tal 

como se hace en el cap!tu1o primero, para conocer en mejor 

forma la situaci6n econ6mica en la cual se encuentra 



el pais en 1934, saber cuál fue el impacto de la crisis no s6lo 

en el orden econ6mico sino también social, y en las institucio 

nes que manejaban la Rep6blica. Sin este antecedente, además 

de los aspectos poltticos derivados de la propia Revoluci6n y 

la lucha polttica en torno al poder, seria imposible entender o 

explicarse la polttica econ6mica del cardenismo, las relaciones 

sociales que se dan, y los cambios que se intentaban dar en el 

desarrollo del pats. 

El impacto de la crisis de 1929 fue muy grande en México y 

habrta de desembocar en el intento de nuevas poltticas de des

arrollo, aunado a la necesidad de cumplir con postulados revo

lucionarios siempre incumplidos o pospuestos. Por lo anterior 

surge el Plan Sexenal, que se analiza en el capitulo II, y el 

cual intenta diseñar la pol!tica econ6mica que se seguirá en 

el primer periodo presidencial de seis años. 

En el capitulo II se analizarán las intenciones que ten!a 

el Plan Sexenal, viéndolo desde su origen como efecto de la 

lucha pol!tico-social que se estaba dando en el pa!s; el mismo 

Plan como programa general de gobierno y cada uno de los princ! 

pales apartados que contiene a partir de la agricultura, que se 

la reconoce como el mayor problema existente en el pa1s y lo 

que se intentaría hacer con ella en la búsqueda del desarrollo 

econ6mico de México y en beneficio de las masas campesinas. Es 

importante hacer notar la importancia del Plan Sexenal como re 

sultado de la lucha pol1tico-social, ya que fue un factor 

13 
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determinante en la concepci6n del Plan y en la política econ6-

mica que se seguir1a en el cardenismo. La situaci6n econ6mica 

y social hab!a hecho crisis por agotarse el. modelo de desarro

llo que se seguía y era necesario encontrar otro que, dentro 

del mismo marco del capitalismo, permitiera sentar una base 

firme para un desarrollo posterior, al mismo tiempo que se ne

cesitaba incorporar a las masas a un consumo que tendr!a dos 

objetivos: satisfacer las demandas populares no cumplidas y 

conseguir que se fuera desarrollando un mercado interno capaz 

de ser base s6lida de la industrializaci6n que se necesitaba. 

Esos son los antecedentes por los cuales el Plan Sexenal trata 

de antender en forma prioritaria los grandes problemas naciona 

les, y aunque todos los postulados del Plan Sexenal no están 

concretamente especificados, las intenciones que perseguía eran 

ciaras, tanto en el apoyo que deb!a dársele a la agricultura, 

principalmente, como a la industria, banca, etc., sin olvidar, 

y dándol.e mucba importancia, a los apartados dirigidos al des

arrollo. de la el.ase trabajadora, principal.mente a trav€s de la 

organizaci6n de sindicatos y proporcionándoles el fortalecimien 

to que necesitaban para ser útiles a la sociedad y al Estado. 

Tambi~n se incluyen las obras de beneficio social que el Estado 

debta realizar, cobrando mucha importancia la educación de la 

clase trabajadora, inter€s que se muestra claramente a través 

de la creaci6n de la Escuela Socialista, corno proyecto de una 

escuela que deb!a contener los principios de la Revolución 

•, - ~ ~ . 



Mexicana y favorecer el desarrollo a través de la educaci6n de 

la mayor!a de la poblaci6n, por su propia necesidad y como nece 

sidad también del desarrollo industrial que se buscaba. 

En el capitulo III se cubre el análisis de la econom!a me

xicana y de los instrumentos que usó el cardenismo para el des

arrollo capitalista del pa1s, partiendo de ver qué posibilida

des tenia México de desarrollarse ante la situaci6n del capita

lismo mundial y tornando en cuenta la estructura econ6mica nacio 

nal. Hasta ese momento se hab!a vivido un desarrollo econ6mico 

hacia afuera y dependiendo, por lo tanto, de la demanda externa 

y de las fluctuaciones que se pod!an dar en funci6n de las 

crisis econ6micas en los paises industrializados, haciendo notar 

que la única posibilidad de que M6xico no siguiera tan ligado al 

sector externo era desarrollando una econom!a propia, nacional, 

que hiciera factible la creaci6n de un mercado interno y, por 

tanto, la posibilidad de un desarrollo econ6mico nacionalista, 

bajo el proyecto nacional diseñado por el Plan Sexenal y dentro 

del capitalismo. 

En este capítulo se analizan los aspectos más importantes 

de la economía nacional en comparaci6n con el desarrollo tenido 

hasta entonces, mostrando cómo se estaba creando una base que 

permitiera un mayor desarrollo posterior. Se hace énfasis en 

el desarrollo de la clase trabajadora por haber sido un objet~ 

va del régimen y necesidad vital para elevar la demanda de 

15 
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mercanctas y el consumo nacional, al mismo tiempo que se cons~ 

lidaba una industria que podrta crecer atendiendo únicamente al 

mercado interno que se estaba desarrollando. 

Un punto importante que no podía pasarse por alto y tenía 

que tratarse es la expropiación petrolera, la cual quiero indi

car que es vista en forma muy general, aunque se señalan los 

or!genes y la importancia que tuvo en el momento y la que ten

dr!a a futuro, debido a la extensa literatura que existe y a 

los muchos estudios acerca de este hecho histórico en la econo

m1a nacional y en la independencia pol!tica y económica de 

M~xico, y que, por lo tanto, serta llenar m!s cuartillas ante 

lo mucho que se ha escrito de ella. 

El último capitulo, el IV, trata de mostrar cómo se dieron 

las relaciones entre el Estado y la clase trabajadora, la marcha 

del sindicalismo durante el cardenismo y los impulsos que el 

mismo Estado dio a la clase 'trabajadora para que ésta se organ! 

zara y estableciera una verdadera lucha por sus mejoras econ6m! 

cas y sociales bajo su amparo, y siempre dentro de los limites 

que el mismo marcara, subordinando la lucha del proletariado, 

industrial o campesino, a los intereses del Estado y del proye~ 

to nacional que se querta llevar a cabo, no permitiéndole que 

rebasara más allá de los aspectos econ6micos y participando úni 

camente de la lucha política cuando al Estado le interesaba o 

lo necesitaba, y haciendo énfasis en la necesidad que el propio 



Estado tenia de esta clase trabajadora para tener puntos de 

apoyo que lo fortalecieran como Estado rector de la vida nacio

nal. Asimismo, se ve la creaci6n del PRM como expresi6n de la 

necesidad de un r~gimen para agrupar en el partido oficial a 

los diferentes sectores de la poblaci6n: los obreros, los cam

pesinos, las clases medias y los empleados gubernamentales, i~ 

cluyendo tarnbi~n al ej~rcito¡ teniendo, de esta forma, bajo una 

misma instituci6n a los diferentes sectores y haciendo que la 

.lucha de estos sectores se diera dentro del mismo partido y por 

una mejora en sus posiciones dominantes dentro del gobierno, 

evitando o nulificando la posibilidad de una lucha de la clase 

trabajadora frente al Estado. Este es, quizá, uno de los mornen 

tos más brillantes del cardenismo en cuanto a unificaci6n y far 

talecimiento del Estado, as1 como la expropiaci6n petrolera 

hab1a significado uno de los puntos álgidos de la pol!tica de 

masas del cardenismo. 

El capitulo IV termina con el análisis de la subordinaci6n 

de los sindicatos al Estado, su inserci6n en el aparato estatal 

y participaci6n en el proyecto nacional del gobierno; as1 corno 

la preparaci6n de un sindicalismo que respondiera a los intere

ses del gobierno y, por lo tanto, del capitalismo, por ser éste 

el modo de producci6n imperante. Señalándose como la política 

del cardenisrno, de los sindicatos y de los políticos mexicanos 

del momento, fue realmente retardataria de la lucha de clases, 

17 
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mediatizándola para que actuara en el terreno que se le hab!a 

designado dentro del concepto de C!rdenas respecto a la partic! 

paci6n de cada clase social en e1 Estado. 

As!, Cárdenas podría llevar a cabo una pol!tica nacionali~ 

ta revolucionaria que sentar!a las bases para el desarrollo ec~ 

n6mico del pats en el marco capitalista, al mismo tiempo que se 

beneficiaba. en ciertos aspectos a la clase trabajadora, convir

tiéndola .en pieza básica del consumo nacional y del desarrollo 

econ6mico. 



Capitulo I 

LA CRISIS DE t929 

Los años que s~guieron a la Primera Guerra Mundial consti 

tuyeron un periodo muy particular de la economía norteamericana, 

periodo que habría de desembocar en la Gran Depresi6n de 1929. 

Esos años, llamados tambi~n periodo de prosperidad, y que llev~ 

ron a Estados Unidos a ser centro econ6mico del capitalismo mun 

dial, tuvieron su origen en el impetuoso crecimiento de las ex-

portaciones norteamericanas durante la ~poca de la guerra, en 

la cual los Estados Unidos habian sido proveedores de los países 

de la Entente. 

Los monopolios norteamericanos se enriquecieron grandemen-

te gracias a las exportaciones, lo cual puede notarse al obser

var que en 1914 las exportaciones de Estados Unidos a Inglaterra, 

Francia, Rusia e Italia fueron de 825 millones de d6lares, y 
/ 

que en 1916 llegaban ya a los 3 200 millones. Antes de la 

guerra, el total de las exportaciones norteamericanas equivalían 

a 2 000 millones de d6lares, y en 1917 habían alcanzado ya los 

6 000 millones. (1) 

Nada aparente hac1a pronosticar la crisis de 1929; la eco-

nomia norteamericana mostraba una gran prosperidad, como habría 

de decir el propio Presidente de la Uni6n Americana, Herbert 

Hoover, en el mes de noviembre de 1928: 
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"Hoy en d1a estamos en los Estados Unidos m4s cerca de 

lograr el triunfo definitivo sobre la pobreza, de lo que ha 

estado jamás pa1s alguno en el curso anterior de la historia. 

Todav1a no hemos alcanzado la meta, pero si se nos da una opor

tunidad ••• pronto veremos, con la ayuda de Dios, el d!a en que 

la pobreza desaparezca de esta nación."(2) 

Con todo, el 24 de abril de 1929 el p4nico en la Bolsa de 

Vale.res de Nueva York señal6 el punto de partida de la crisis 

internacional. El proceso de sobreproducci6n que llevó a la 

crisis se habla iniciado en Estados Unidos. Entre 1921 y 1929 

el indice de producci6n industr~al norteamericano casi se dupl!_ 

có, y, apoyado en tal bonanza, el mercado financiero produjo 

grandes fortunas. Los trusts de inversión se multiplicaron, y 

cuando falló la demanda de.bienes y servicios vino el ca9s que 

habrla de arrastrar con 61 a toda la economta capitalista.(3) 

Las consecuencias inmediatas de la crisis fueron terribles: 

en pocas semanas se derrwnb6 la economía de los Estados Unidos. 

En un año y medio los valores se depreciaron en 160 000 millones 

de d6lares; la producci6n de la industria de transformaci6n se 

redujo en el 46.2%; la fundici6n de hierro disminuy6 en el 79.4%; 

la del acero el 76% y la producci6n de autom6viles decay6 un 80%. 

De un total de 275 altos hornos existentes, únicamente quedaron 

funcionando 46. En 1936 quebraron 31 822 empresas; entre 1930 y 

1933 quebraron 106 769.(4) El producto nacional bruto 



estadounidense cay6 de 104 000 millones de d61ares en 1929 a 

s6lo 56 000 millones en 1933.(5) El ciudadano medio resinti6 

la crisis a través del desempleo y del hambre. En 1933, en 

Estados Unidos hab1a 13 millones de personas sin trabajo.(6) 

Una de cada cuatro personas era desempleada. Nueve millones de 

cuentas de ahorro se perdieron cuando cerraron los bancos.(7) 

Haciendo referencia a un punto de vista marxista, "La 

crisis del capitalismo es la crisis de todos los aspectos del 

sistema capitalista: abarca a todos los aspectos de la vida de 

la sociedad capitalista (la economía, la política y la ideolo

gía) y a todos los paises integrantes del sistema capitalista 

mundial". (8) 

Para Keynes, la misma crisis hab1a sido producto de una 

serie compleja de circunstancias: "Los fallos principales en 

la sociedad econ6mica en que vivimos son su incapacidad para 

proporcionarnos plena ocupaci6n y su distribuci6n arbitraria y 

no equitativa de la riqueza y de la renta ••• Los actuales sist~ 

mas políticos parecen resolver el problema del desempleo a costa 

de la eficiencia y de la libertad •.• quiz~ sea posible mediante 

un análisis correcto del problema curar el mal preservando la 

eficacia y la libertad". (9) 

21 

Son, pues, dos concepciones antag6nicas de la crisis de 1929 

que, originándose en Estados Unidos, como ya se ha dicho, 
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arrastr6 a todos los paises capitalistas, y a los que de ellos 

depend1an, a la mayor crisis econ6mica que haya tenido lugar en 

el mundo contemporáneo. Veamos cu~les fueron los efectos irune

diatos de dicha crisis en América Latina y, concretamente, en 

M~xico. 

gn J\m~rica Latina la crisis se reproduce en forma inmedia

ta y su efecto es muy grande dado el carácter dependiente de las 

economias latinoamericanas, su estrecha vinculaci6n con el mer

cado de los Estados Unidos y su integraci6n en el mercado mun

dial. Todo ello dio como resultado que en algunos paises se 

cambiara la estructura de depe~dencia, al entrar en crisis las 

economías exportadoras y empezar a impulsarse la industrializa

ci6n y la creaci6n de un mercado interno fuerte.(10) 

América Latina, desde su ingreso al comercio internacional, 

actu6 como fuente de materias primas y productos alimenticios 

para los paises industrializados. Las exportaciones fueron el 

principal foco de desarrollo econ6mico y, dependiendo del tipo 

de producto que se exportara y de las características geof1si

cas de cada pats, se pueden clasificar estas econom!as en tres 

grandes grupos: 

1) Economías exportadoras de productos agr!colaE de clima 

templado. 



2) Economías exportadoras de productos tropicales. Aquí 

puede considerarse a México debido al tipo de agricultura de al 

gunas de sus regiones. Los principales productos exportados 

eran el azúcar, el tabaco, el café y el cacao, tendiendo estas 

regiones a permanecer dentro del marco de las economías 

tradicionales. 

3) Econom!as exportadoras de minerales. Se incluye a 

México dentro de este tipo de pa!s exportador. El sector minero 

está prácticamente desvinculado de la economía, no propiciando 

un desarrollo de· la estructura econ6mica, ni siendo tampoco un 

factor importante en la creaci6n del mercado interno.(11) 

23 

Es natural que dados estos tres tipos de paises o economtas 

latinoamericanas, el efecto de la crisis de 1929 resultara funes 

to para casi todos ellos y provocara, como ya se dijo, en algu

nos de ellos, un cambio en la econom!a y la búsqueda de salidas 

que los condujeran a un desarrollo industrial y a la creaci6n 

de un mercado interno que propiciara el desarrollo econ6mico 

dentro del marco capitalista. 

A consecuencia de la crisis,· las econom!as centrales, pri~ 

cipalmente los Estados Unidos, entran en un grado de depresi6n 

que inicialmente afecta a su mercado interno, comprimiéndose, 

creciendo la oferta y disminuyendo la demanda. Se acumulan las 

mercancías al no poder realizarlas y los fabricantes, con el 

único fin de poder subsistir en el período de la crisis, reducen 
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la producci6n a los niveles más bajos posibles, disminuyen sus 

existencias, bajan los precios para tratar de vender la mercan

c1a acumulada, se restringen las importaciones; no es necesario 

importar materia prima, y cuando ~sta se realiza es bajo las 

constantes de poca cantidad y bajo precio, producto esta última 

del desplome de precios en los paises industrializados. 

Todos los paises exportadores, debido a esta contracci6n 

del mercado exterior, disminuyen su producci6n, bien sea de ma

terias primas, productos agrícolas, ganado, etc., provocándose 

que aumente ei desempleo en paises donde tradicionalmente ya 

era alto y donde la mano de obr~ barata, sumada a la abundancia 

de la misma, conduce a grandes capas de poblaci6n a condiciones 

de pobreza que propiciaran, al mismo tiempo, el incremento y 

desarrollo de movimientos sociales. 

La baja del pre~io del azúcar se tradujo en desempleos ma

sivos en Cuba; como consecuencia, el hambre y los des6rdenes so 

ciales que llevaron a la caída de Machado. La baja de exporta

ciones de cobre ocasion6 que en Chile se radicalizaran los sec-
-

tores obreros y parte de las clases medias, formándose en 1932 

un gobierno socialista de ef!mera existencia. En Perú, el ejé~ 

cito tiene que intervenir para contener la rebeldía auspi.ciada 

por el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana). En 

Bolivia, debido a su condici6n·de pa!s exportador de minerales, 

hubo grandes movimientos obreros por parte de los trabajadores 

de las minas.(12) 



En México, no obstante el impacto que tuvo la crisis 

de 1929 sobre la clase trabajadora y el gran desempleo que se 

produjo, se menciona que la élite, pol!tica o econ6mica, no mo

dificó en lo m~s m!nimo sus normas de conducta y de consumo sun 

tuario. Tampoco dio muestras de preocupaci6n ni asumi6 nuevas 

responsabilidades. Durante algdn tiempo se discuti6 la posibi

lidad de crear bolsas de trabajo para los desocupados, pero ta~ 

poco se hizo nada al respecto; continuaron las "noches vienesas" 

del Club Suizo, las funciones hipicas organizadas por el Estado 

Mayor Presidencial en Chapultepec, los homenajes a las ganadoras 

del •concurso de la Belleza Mexicana", etc.(13) Por eso, no es 

extraña la siguiente declaraci6n oficial ante la crisis, hecha 

en 1930, y donde no se sabe si debe interpretarse como burla o 

cinismo ante la situaci6n real del pueblo de México: "baja de 

precio de los metales, especialmente de la plata, del henequén, 

del petr6leo, etc., las medidas restrictivas contra muchos de 

los productos de exportaci6n; y finalmente, a la clausura de 

toda fuente de trabajo para el grueso excedente de los braceros, 

importante válvula de alivio para la población proletaria del 

pa!s, y fuente no despreciable de reimportaci6n de capital que 

México se ve!a obligado a enviar constantemente para abastecer

se de los art!culos que necesita y no produce ..•.. nosotros con

tamos, sin embargo, con algunas ventajas, aun cuando se deriven 

de nuestra propia desgracia, para hacer frente a la crisis con 

fuerza de resistencia que equivalen a los recursos de potencia

lidad de los paises opulentos: la frugalidad de nuestras masas 
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proletarias y el valor efectivo resultante de la inopinada esta 

bilidad de la paz o"rgánica". ( 14) 

Queda claro, ante esta ·aeclaraci6n, que el Gobierno Mexicano 

acepta la existencia de la crisis y se da cuenta de cuáles son 

los efectos de ella en nuestro pa!s, p~ro lo que resulta incon

cebible es la aceptaci6n de la pobreza del pueblo mexicano, no 

para tratar de constuir sobre ella y erradica'rla, sino que, 

gracias a nuestra pobreza y a la muchas veces mencionada estabi 

lidad social, ~xico resistirá la crisis y saldrá con bien de 

ella. 

Es en este contexto en el cual se encuentra M~xico a conse 

cuencia de la crisis de 1929, en el momento en que Cárdenas 

llegará a la presidencia y cuando se hac!an intentos para aban

donar la política econ6mi~a de crecimiento hacia afuera," para 

pasar a la etapa de sustituci6n de importaciones y a la crea

ci6n de un mercado interno que diera una base s6lida al desarro 

llo capitalista del pa!s, siendo de suma importancia ver con de 

tenimiento el impacto de la crisis en los diferentes sectores 

de la econom!a~ para as! poder llegar a analizar y ver con mayor 

claridad cuál fue la pol!tica econ6mica del cardenisrno y su im

portancia en el desarrollo posterior de M~xico. 



1. El comercio exterior. Crisis. 

Como ya se rnencion6, una de las primeras consecuencias de 

la crisis de 1929 en los paises industrializados, fue la neces! 

dad de suspender o disminuir en forma drástica las importaciones 

que rea1izaban de los paises proveedores de materias primas. 

Esta reducci6n de importaciones tuvo como antecedente la también 

reducci~n drástica de la producción y la necesidad que se tenía 

de vender las existencias de productos que se habían acumulado. 

Por lo tanto, no resulta extraño que el sector externo 

fuera el primero en resentir los efectos de la crisis, al serle 
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imposible vender sus mercancías. El impacto de la crisis de 1929 

en el sector externo puede verse claramente en el siguiente 

cuadro. (15) 

Año 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1.934 
1935 

Cuadro I-1 

INDICES DE DEPRESION EN MEXICO, 1929-1935 
(1932 = 100) 

Exportaciones Importaciones 

194 211 
151 193 
131 120 
100 100 
120 135 
21.1 190 
246 224 

En el Cuadro I-1 puede observarse que tanto las importaci~ 

nes como las exportaciones tienen un comportamiento similar. Una 
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brusca baja entre 1929 y 1932, y una rápida recuperación a 

partir de ese mismo año, siendo mayor la recuperación en el caso 

de las exportaciones, ya que para 1935 llegan a tener un 26% de 

incremento con respecto a 1929, mientras que las importaciones 

crecen un 6% durante este mismo per!odo. 

Es indudable que, independientemente de las políticas eco

nómicas que se siguieron en México, la recuperación que ya esta 

·ban teniendo las econom!as industrializadas y principalmente 

los Estados Unidos, tienen una gran influencia en la recupera

ción del sector externo mexicano. 

No obstante que posteriormente se incremente y llegue a 

niveles superiores, el grado de dependencia del sector externo 

de México con respecto a Estados Unidos era ya notorio, dado 

que entre 1920 y 1930 Estados Unidos nos vendió entre el..60% y 

70\ de lo que importamos, y del total de nuestras exportaciones, 

del 48% al 60% fueron canalizadas hacia ese pa!s.(16) Ahora 

bien, no sólo existtan las barreras impuestas por la baja de la 

producci6n en Estados Unidos, sino que la situaci6n se agrav6 

más en 1930, ai dictar el Gobierno norteamericano una serie de 

leyes proteccionistas que elevaban los aranceles a la importa

c i6n de materias primas que eran consumidas en gran cantidad 

en ese pa!s. Las dificultades, como se puede ver, eran mayo

res para la recuperaci6n del sector externo mexicano: baja 

de producci6n y nuevas leyes proteccionistas. (17) 



El predominio de los Estados Unidos sobre nuestro sector 

externo es f~cil comprenderlo si tomamos en cuenta que la mayor 

parte de las empresas mineras y petroleras estaban dominadas 

por capital norteamericano. (18) 

Sin embargo, exist!an otros paises industrializados con 

fuerte influencia en nuestro sector externo, como puede verse a 

continuaci6n:(19) 

Cuadro :r-2 

COMEECIO EXTERIOR CON PAISES EUROPEOS 

Pa1s 

Alemania 
Inglaterra 
B~lgica 

Exportaciones. 
% 

7.5 
10.0 
6.5 

Importaciones 
% 

a.o 
6.7 
1.1 

Las principales mercancías que M~xico exportaba eran el p~ 

tr6leo y sus derivados, el p1omo, el zinc, la plata sin labrar, 

cobre, henequ~n, caf~, legumbres secas y frescas, algod6n y 

frutas, que como puede verse son bienes primarios y que, según 

el siguiente cuadro, representaban m~s del 85% de nuestras 

eicportaciones. 
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Año 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Pecuarias 

20.3 
18.6 
l.6.7 
7. l. 
5.7 
7.6 

10.3 
15.6 

3.4 
3.1 
2.2 
l.8 
l..9 
2.1 
l.. 6 
2.1 

cuadro I-3 

EXPORTACIONES A PRECIOS CORRIENTES 1928-1935 
(millones de pesos y porcentajes de participaci6n) 

Agr1col.as 

171. 3 
144.5 
114. 2 

87. 5 
73.3 
80.1 

'91. 6 
116 .• l 

% 

28.9 
24.4 
24.9 
21.9 
24.0 
22.l. 
14 .2 
15.4 

Minerales 

395.4 
422.8 
323.3 
300.6 
219.6 
261.5 
'535.0 
610.7 

% 

66.7 
71.6 
70.5 
75.2 
72.0 
73.3 
83.l 
81.4 

Manufacturas 

5.4 
4.7 
4.5 
4.5 
6.1 
9.1 
6.8 
7.9 

% 

l.O 
0.9 
2.4 
1.1 
2.1 
2.5 
1.1 
1.1 

Total 

592.4 
590 .6 
458. 7 
399.7 
304. 7 
364.9 
643.7 
750.3 

Fuente: Lorenzo Meyer, El social obiernos del maxi.Jllato,la. ed., MGxico, 
El Colegio de M xico, 1 H storia e a Revo uci n Mex cana 1928-1934), p. 39, 
~- Banco Nacional de Comercio Exterior, México Exportador, Editorial Cultura, 
~co, 1939, p. 27. 



1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 

Varios 

5.9 
4.4 
4.3 

Cuadro I-4 

IMPORTACIONES POR GRUPOS SEGUN LA CLASIFICACION FISCAL 
(porcentaje de participaci6n) 

Tejidos Vegetal.es Animales Químicos Minerales Bebidas Papel Veh!culos 

10.9 12.9 10.5 6.5 23.1. 1.0 3.0 10.0 
12.3 12.8 11.0 7.5 18.4 1.0 3.1 10.4 
8.9 1.0. 7 . 9.1 1.0. 5 22.7 1.0 . 3.9 9.3 
9.8 7.9 8.8 13.0 21.5 2I.8 
9.5 9.6 7.3 1.2.6 21.8 18.9 
8.8 8.2 6.4 1.1.6 22.0 20.8 
7.4 6._8 4.2 1.0. 7 25.4 22.5 

Amias y 
explosivos 

1.4 
1.0 
1.0 

!-tlquinaria 

14.8 
18.1. 
18.6 
16.4 
18.1. 
18.9 
19.1 

Fuente: Eugenio Rovzar Carman, La econom!a meKicana en vísperas de la crisis de 1929, Tesis de licencia~ 
tyra. Universidad Anáhuac, M¿xico, 1976, pp. 11.0. apud. Anuarios Estad!sticos de Comercio 
Exterior y Navegaci6n. Departamento de la Estad~stica Nacional 1923-1.932. De 1932 a l.935 los 
rubros de bebidas, papel, vehículos, armas y varios, están incluidos en un solo rubro. 
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Las importaciones que México realizaba eran principalmente 

de bienes de capital o para consumo suntuario. Las más impor

tantes eran maquinaria, piezas para las mismas, veh!culos de 

transporte, artefactos de hierro y acero, tejidos de algod6n y 

productos qu!micos, (20) lo cual podemos ver en el Cuadro I-4. 

La miner1a fue el sector de.la econom!a donde primeramente 

se manifiesta la crisis de 1929. M~ico se había incorporado a 

la econoro!a mundial en el siglo XVI a trav6s de la producci6n 

minera, y en 1928 ~ata continuaba siendo el centro de la econo

m1a mexicana, dependiendo su din&nica de factores ajenos al 

pa!s. Estaba la miner1a totalmente orientada hacia la exporta

ci6n, adem4s de estar controlada casi en su totalidad por capi

tal extranjero. En 1920 más del 90% de la inversi6n minera pe~ 

tenec1a solamente a siete· grupos: la American Smelting·and 

Refining Co., American Smelters Securities Co., Moctezuma 

Copper Co., El Tigre Minning Co., Green Cananea Copper Co., 

Green Gold and Silver Co., y Travers Coppers, eran firmas nort~ 

americanas y eran las principales industrias mineras, estando 

orientadas principalmente hacia la exportaci6n. (21) 

Situaci6n similar ocurr1a con el petr6leo, aunque el impa~ 

to de la crisis fuera menor debido a que la industria petrolera 

hab!a bajado su producci6n con anterioridad. La producci6n 

disminuy6 a partir de1922, cuando los yacimientos petroleros 
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de Venezuela empezaron a ser explotados y a medida que las rese~ 

vas petroleras mexicanas entonces conocidas se iban agotando, 

además, por supuesto, a consecuencia de la crisis de 1929. (22) 

Dentro de la minerta es la plata uno de los metales que en 

mayor grado y más rápidamente sufre el impacto de la crisis, ya 

que además de sufrir una contracci6n el mercado internacional, 

el precio de este metal baja considerablemente entre 1929 y 1930, 

llegando a perder aproximadamente el 30% de su valor. El precio 

internacional baja de 52.9 centavos de d6lar la onza troy, hasta 

38.1 centavos, afectando seriamente al pa1s al ser para M~xico 

uno de los principales productos de exportaci6n. 

Los demás metales sufren tambi~n p~rdidas similares y puede 

verse que el plomo, que en 1928 valta 9 centavos de d6lar la 

libra, para 1933 habta catdo a 3.8 centavos. El cobre ten!a 

en 1929 un precio de 18.1 centavos de d6lar por libra, en 1932 

hab1a bajado hasta 5.5 centavos de d6lar.(23) Resulta natural 

pensar que esta ca1da en los precios de los metales, siendo 

M~xico uno de los principales productores del mundo de algunos 

de ellos, en una industria totalmente dirigida a la exportaci6n 

y que, por lo tanto, produc!a importantes ingresos a la hacienda 

pública, tendr1a que tener un efecto funesto para la vida econ6 

mica del pa1s, afectando a la producci6n, a los ingresos del g~ 

bierno y sobre todo a la masa de trabajadores que fueron 



despedidos o quedaron sin trabajo al ser cerradas las minas o 

reducirse el tiempci de trabajo, afectándose al mismo tiempo al 

consumo de todo tipo de art1culos que ellos realizaban. 

Para 1935 el valor de las exportaciones mexicanas se hab!a 

duplicado con respecto a 1932 debido, principalmente, a la recu 

peraci6n del precio de la plata. El volumen y el valor del 

metal exportado se incrementó en un 100% y, además, hubo el im

portante factor que fue el convenio suscrito con el Departamento 

del Tesoro de los Estados Unidos, el cual, con el fin de incre

mentar sus reservas de ese metal y hacer que representara al 

menos una cuarta parte de sus ~eservas en oro, realizó compras 

masivas de plata.(24) 

La agricultura, la ganadería y la pesca sufrieron muy poco 

en relaci6n a lo que padeci6 la minerta a consecuencia de la 

crisis de 1929, ya que estaban destinadas, principalmente, a 

surtir las necesidades del mercado interno. En 1928 las expor

taciones agropecuarias representaban Gnicamente el 30% del valor 

del comercio exterior mexicano. A los productos tradicionalmen

te dedicados a· la exportación, el henequén, el café y el algod6n, 

se habtan agregado algunas frutas tropicales como el plátano, y 

tambi~n algunas verduras destinadas al mercado norteamericano. 

La agricultura mexicana se estaba modernizando pero no estaba 

dedicada por completo ~ la exportación. La industria azucarera, 
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por ejemplo, estaba dedicada principalmente a satisfacer las de 

mandas del mercado interno. La ganader!a era m1nirno lo que ex

portaba, y la pesca, que empezaba a desarrollarse en nuestro 

pa1s y que s! estaba dedicada a la exportaci6n, no sufri6 mayo~ 

mente a causa de la Gran DepresiOn por el volumen tan bajo de 

producci6n que aún tenia. (25) 

En la lucha por salir de la crisis, los industriales de 

Estados Unidos empezaron a dar facilidades en 1as negociaciones 

que hac!an para tratar de vender, aumentando los términos de 

pago en sus ventas a plazos; d!ndose este fen6meno principalrne~ 

te en la venta de veh1culos, tractores e implementos agr!colas, 

maquinaria en general y en partes para 1a misma, pudiéndose as! 

importar una serie de bienes de capital que la industria o' cap~ 

tal nacional necesitaba, a cambio de un endeudamiento a más 

l~rgo plazo.(26) 

Al mismo tiempo, el comercio exterior mexicano trataba de 

diversificarse buscando no tener una dependencia tan grande de 

un solo país, los Estados Unidos, y se intentaba que las expor

taciones llegaran a un mayor número de compradores, pretendien

do, al mismo tiempo, obtener mejores precios y, sobre todo, no 

permitir que la econom1a mexicana estuviera tan sujeta a la$ 

oscilaciones de la econom1a norteamericana. 
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por ejemplo, estaba dedicada principalmente a satisfacer las de 

mandas del mercado interno. La ganaderia era m!nimo lo que ex

portaba, y la pesca, que empezaba a desarrollarse en nuestro 

pa!s y que s1 estaba dedicada a la exportaci6n, no sufri6 mayo~ 

mente a causa de la Gran Depresi6n por el volumen tan bajo de 

producci6n que aún tenia.(25) 

En la lucha por salir de la crisis, los industriales de 

Estados Unidos empezaron a dar facilidades en las negociaciones 

que hacian para tratar de vender, aumentando los t~rminos de 

pago en sus ventas a plazosr d~ndose este fen6meno principalme~ 

te en la venta de vehiculos, tractores e implementos agricolas, 

maquinaria en general y en partes para la misma, pudi~ndose as! 

importar una serie de bienes de capital que la industria o. cap! 

tal nacional necesitaba, a cambio de un endeudamiento a más 

largo plazo.(26) 

Al mismo tiempo, el comercio exterior mexicano trataba de 

diversificarse buscando no tener una dependencia tan grande de 

un solo pa!s, los Estados Unidos, y se intentaba que las expor

taciones llegaran a un mayor número de compradores, pretendien

do, al mismo tiempo, obtener mejores precios y, sobre todo, no 

permitir que la economía mexicana estuviera tan sujeta a la$ 

oscilaciones de la economía norteamericana. 
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2. Repercusiones en la economía nacional. 
La hacienda pdbiica. Las finanzas. 

La deuda externa. 

Como ya se ha dicho, el primer impacto de la crisis de 1929 

en M'xico se da en el sector externo y, dentro de ~ste, la acti 

vidad que principalmente resiente los efectos de la crisis es la 

minería, pasando a trav's de ella a todas las dem4s actividades 

de la vida econ6mica. El producto nacional bruto se comporta 

de la siguiente forna entre 1929 y 1935:(27) 

Cuadro x-s 
V~CXON PORCENTUAL DEL PNB 

(1932 = 100) 

Año 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Fuente: 

PNB 

124 
115 
119 
100 
110 
118 
126 

James Wilkle, Tlie Mexican Revolution: 
Federal Expenditure and Social cñiñije, 
since 1910. University of California 
Press, L.A., 2nd. edition, 1970. 

En este cuadro puede verse la caída del PNB a partir de 1929 

y su misma y rápida recuperaci6n a partir de 1933, no llegando 

sino hasta 1935 al mismo nivel que tuvo en 1929. 
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·Si recordamos el Cuadro I-1, referente a las exportaciones e 

importaciones mexicanas, vemos que tanto el PNB como las fluctua 

cienes del sector externo observan curvas similares en cuanto a 

ca1da y recuperaci6n, siendo esta última algo más lenta en el PNB. 

Todas las actividades econ6micas fueron afectadas por la crisis 

de 1929, siendo las m~s ligadas al sector externo las que m~s 

sufrieron. 

Gr§fica I-1 

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES SECTORES 
DE LA ECONOMIA MEXICANA, 1921-1940 

(con base a los precios de 1950) 
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fuente: Rayrrond Venron. El dilena del desarrollo econ6mico de México, 
la. edición, Mlbcico, Editorial Diana, 1975, pp. 99, ~ 
Enrique Pérez Iópez, "El producto nacional", en México, 50 años 
de revoluci6n: la econcmía, F.C.E., 1960, pp. 588-589. 
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Como puede verse, la industria y la miner!a son las activ!_ 

dades que más sufri~ron con la crisis; la agricultura s6lo sufre 

efectos c1clicos muy cortos, sobre todo en el sector exporta

ci6n(29) y la ganader1a prácticamente puede decirse que no resul 

ta afectada. 

Como resultado de la crisis, todas las actividades econ6mi 

cas sufrieron un descenso desde 1929 hasta 1932, año en que em

pieza la recuperaci6n. Las exportaciones se redujeron un 48%, 

las importaciones el 52%; la industria de transformaci6n baj6 

su 1ndice de1 valor de la producci6n desde 54.l en 1929 hasta 

32.0 en 1932, y el ingreso nacional baja de 2 835 millones de 

pesos a 2 227 millones de pesos, un descenso de1 21.4% en s6lo 

cuatro años. (30) 

La hacienda p6blica 

Uno de los sectores que con mayor fuerza sinti6 el efecto 

de la crisis de 1929 fue la hacienda pública, ya que la princ~ 

pal fuente de recursos del gobierno eran los impuestos que ob

ten1a del sector externo. En 1928 los ingresos por concepto de 

impuestos representaban el 95% del total de ingresos del gobie~ 

no. (31) Los impuestos a la importaci6n representaban el 38% de 

los impuestos totales del mismo año, y cuando las importaciones 

bajaron los impuestos disminuyeron a m~s de la mitad en 19321 

su importancia relativa baj6 y llegaron a ser ~nicamente el 27% 

del tota1 de impuestos recaudados. El segundo lugar en 



importancia dentro de los impuestos lo ocupaba el impuesto sobre 

productos y aprovechamientos, y el tercero, más o menos con la 

misma importanc1a, eran los ingresos varios por servicios públ! 

cos, del timbre, la renta y el de la exportación de recursos n~ 

turales. cuando los ingresos del gobierno se recuperaron, los 

impuestos a la importaci6n llegaron a cubrir sólo el 21% del 

total y, por primera vez, el impuesto directo a la actividad in 

dustrial pasó a ocupar el primer lugar. 
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El gasto público realizado por el gobierno entre 1928 y 1934 

se dirigi6 principalmente al mantenimiento del aparato adminis-

trativo y las variaciones entre esos años resultan insignifica~ 

tes, pudi~ndose ver que en 1930, cuando la crisis afecta ya pl~ 

namente a la econom1a nacional, las actividades econ6micas lle-

garon a usar el 29.3% del total del gasto público, y es precis~ 

mente ese año el que más dinero se destina a este rengl5n,baja~ 

do a partir de ese momento y llegando en 1934 al mismo nivel que 

en 1928. (32) 

Año 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Fuente: 

Cuadro I-6 

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL 
(porcenta-jes) 

Econ6rnico Social Administrativo 

23 .1 11.9 65.2 
23 .2 12.9 63.9 
29.3 14.6 56.1 
26.7 17.0 56.3 
28.4 15.0 55.8 
20.3 15.7 64.0 
23.2 15.0 61.0 

James Wilkie, ºE· cit, PP• 62 y 69. 



40 

Las finanzas 

La situaci6n de la banca al inicio de la crisis de 1929 es 

buena en t~rminos generales, y es uno de los sectores que no re 

sienten con tanta fuerza la crisis. Su pol1tica siempre fue de 

masiado conservadora; pon1an poco dinero en circulaci6n y su 

cr6dito era muy reducido y dirigido principalmente al comercio. 

En mayo de 1930 los bancos reconocen que pasan por una reducci6n 

en sus operaciones y la atribuyen, principalmente, a la crisis 

minera; incrementan su pol1tica conservadora y no otorgan cr6d!. 

tos sin respaldo. El tipo de inter6s se ha estacionado y dnica 

mente es m4s bajo el inter6s sobre pr6stamos en d6lares, como 

reflejo del precio del dinero en Nueva York. Los dep6sitos ban 

carios bajan de 166 a 164 millones de pesos. Las cuentas a la 

vista en moneda extranjera descienden dos millones y lo mismo 

sucede con los dep6sitos a plazo fijo y las cuentas en moneda 

extranjera. (33) 

La crisis obliga a la liquidaci6n de antiguos bancos que 

no podian mantenerse dentro de la competencia de esta rama, por 

lo cual el gobierno decide: 

a) Regular de un modo definitivo la forma y los p_lazos en 

que habrán de ser liquidadas por el Estado las obligaciones de 

su deuda bancaria; 

b) vincular estos plazos con los que los bancos están obli 

gados con sus acreedores; 



c) liquidar las instituciones que est~n incapacitadas para 

sobrevivir, y 
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d) excluir del mercado 1os billetes de banco, sustituy6nd~ 

los por cr6ditos nuevos.(34) 

Para 1931, en plena crisis, el movimiento mercantil del 

pa1s hab!a sufrido un descellso y se not6 inmediatamente su efecto 

en la banca; los negocios bancarios no pod!an desenvolverse como 

antes y deciden frenar adn mas las operaciones: guardan en ese 

entonces el 55% de sus dep6sitos en moneda de oro y el 40% en 

plata sobre dep6sitos hechos en el mismo metal, cuando lo esta

blecido por la ley era del 30' para ambos metales.(35) 

La banca solicita mayores libertades en la inversi6n del 

capital bancario, y deciden formar un sindicato para controlar 

el mercado de cambios y evitar ast especulaci6n con la plata y 

el oro. La calma vuelve al sistema bancario al reajustarse todo 

~ste debido al cambio del sistema monetario, y empiezan a llegar 

capitales provenientes del sur de Estados Unidos, al encontrar 

una mayor garant~a en nuestro pa!s. 

Para 1933 se deja ya sentir un optimismo en el sector ban

cario, no obstante que los cr~ditos no s6lo no han aumentado 

sino que han decrecido. Esta situaci6n no es sino un reflejo 

de la economía del pa!s, pues los bancos no encontraban nego

cios que pudieran garantizar la prestaci6n de sus servicios. 
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No obstante, el Gobierno Federal sigui6 mejorando y ampliando 

la red bancaria que.hab1a iniciado en 1925 con la creaci6n del 

Banco de M€xico como banca central y que, a pesar de las difi

cultades puestas por las demás instituciones bancarias, consi

gui6 imponerse con el apoyo del gobierno e ir extendiendo poco 

a poco su infl.uencia en el sistema bancario nacional.(36) 

La actuaci6n del Banco de México en 1934 era ya s6lida y 

realiza operaciones de redescuento para facilitar las operacio

nes comunes y, principalmente, para ayudar a bancos privados, 

como en el caso del Banco de Londres y M6xico, que estuvo a 

punto de quebrar debido al caos producido por el retiro masivo 

de dinero por parte de sus cuentahabientes.(37) Por lo ante

rior, se va dando una mayor confianza y se consolida la actua

ci6n del Banco de México como banca central. 

El gobierno presiona a la banca para hacer circular crédi

tos con mayor velocidad, argumentando que "los dep6sitos impro

ductivos en los bancos son la mano muerta financiera, como hay 

una mano muerta eclesiástica: ~orque una y otra han sido y serán 

contrar±as a los intereses de la sociedad".(38) A través de 

la Secretarta de la Econom1a Nacional destaca la necesidad de 

concentrar capital para la ·creaci6n de negocios v1a ahorro. Se 

daba cuenta, el gobierno, de que el pa1s necesitaba capital y, 

además, que era necesario que"el existente circulara para esti

mular el crecimiento de la econom1a. Los efectos de la crisis 



empezaban a pasar, y puede afirmarse que la banca privada pas6 

bien la crisis gracias al interés que siempre tuvo el gobierno 

en protegeria e impulsarla. 

La deuda externa 

Debe tambi6n tomarse en cuenta la deuda externa en el 

examen del per1odo que antecede al r~gimen de L~zaro C~rdenas. 

El Gobierno Mexicano emanado de la Revoluci6n reconoce la deuda 

externa que, en ese momento, ascend!a a 1 452 millones de pesos, 

los cuales proven1an, en parte, de deudas contraídas durante el 

profiriato, por De la Barra y por Madero, adem~s de un emprést! 

to que obtuvo Victoriano Huerta. En 1925 se renegocía la deuda 

por no haberse podido cumplir con la anterior negociaci6n, y en 

esta ocasi6n tampoco se puede cumplir con el pago, ascendiendo 

la deuda externa mexicana en 1929 a 1 089 millones de pesos, 

ocasionados por reclamaciones de daños causados a los intereses 

extranjeros durante la Revoluci6n, además de la deuda agraria 

y de 305.3 mLllones de pesos que reclamaban los extranjeros, lo 

cual hacia que dicha deuda externa alcanzara un total cercano a 

los 1 400 millones de pesos.(39) 

43 



44 

Cuadro I-7 

DISTRIBUCION DE LA DEUDA EXTERNA MEXICANA 
· (millones de pesos) 

Pats 

Francia 
Estados Unidos 
Inglaterra 
Alemania 
Holanda 
BAlgica 
Suiza 
España 

TOTAL 

Deuda 
directa 

288.0 
204.0 
176.5 

60.5 
53.3 
51.5 
35.6 
l.O 

870.4 

Deuda garantizada 
por los FFCC 

80.0 
28.5 
77.8 
o.e 

22.0 
4.4 
5.9 

219.4 

Total 

368.0 
232.5 
254.3 

61.3 
75.3 
55.9 
41.S 
· i.o 

1 089.B 

Lorenzo Meyer. op. cit., pp. 58, j~t· Edgar Turlington, 
Mexico and her foreign credits, Co ia University Presa'· 

Fuente: 

Nueva York, 1930, pp. 319. 

La deuda más importante era con los Estados Unidos, deb_ido 

a que con las reclamaciones esta deuda aumenta en 170.e millones 

de pesos más. De ta1 forma que e1 Gobierno Mexicano tiene que 

intentar un arreglo a trav~s 'del Secretario de Hacienda, Luis 

Montes de Oca, llegando a firmarse en 1930 el llamado Acuerdo 

Montes de Oca-Lamont, en el cual M~xico reconoc!a la deuda y se 

comprometta a pagarla en 45 años, con un inter~s inicial del 5% 

que ir1a disminuyendo hasta llegar al 3%. Este acuerdo tampoco 

pudo cumplirse debido, principalmente, a la crisis mundial, y 

en 1933 se firma un convenio adicional posponiendo por dos años 

el pago de la deuda. 
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En 1933 el Gobierno Mexicano se declara incapaz de pagar la 

deuda tal como lo establectan los convenios de 1930 y 1931, pero 

debido a la crisis de 1929 y a que MGxico no era en ese momento 

el 6nico pats con problemas de ese tipo, el Comit~ Internacional 

de Banqueros de M~xico no pudo hacer gran presi6n para el cumpl! 

miento de los convenios. 

En 1934 MGxico anuncia que empezaría a pagar la deuda, ini

ciándose este pago por las reclamaciones, pero tendrian que pasar 

varios años para que el Gobi·-:irno Mexicano empezara a pagar su -

deuda externa. No lo hizo en su tiempo por una real incapacidad 

y los pocos deseos del gobierno de cumplir con el convenio de 1930. 

Adem4s, el pa!s estaba sujeto a no poder conseguir pr~stamos en 

el extranjero en tanto no se liquidara el adeudo pendiente, y si 

alguno se consigui6 fue tan pobre que no sirvi6 para este 

cometido. 

3. La minería. El petr6leo. La agricultura. 
La industria. El trabajo. 

La minería 

Como sector productivo dirigido totalmente a la exporta-

ci6n, la miner!a estaba controlada, en su gran mayoría, por 

capital extranjero. Dentro de este control extranjero, ios 

Estados Unidos e Inglaterra eran los paises q.ue principalmente 

participaban en ~l. Las inversiones norteamericanas en 1929, 

en este ramo, ascendían a 248 millones de pesos a precios 
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corrientes de 1929, siendo 97 las compañías que el capital nort~ 

americano pose!a en' México. Por su parte, Inglaterra tenia 

19 compañ!as con un capital de 7 680 millones de libras.(40) La 

minería nacional estaba constituida por pequeños propietarios 

que no ten!an control de los principales centros mineros. A 

cuatro. empresas extranjeras pertenec!a el 95% de la inversi6n en 

la minerta y controlaban el mismo porcentaje de la producci6n. 

La mayor parte de la producci6n tenía, en 1930, como desti 

no el mercado norteamericano. A Estados Unidos se enviaba el 
~ 

60% del plomo, el 70% de la plata y más del 90% del cobre y del 

oro. (41) 

De esta forma puede verse que, tanto por el origen del ca

pital como por el destino de la producci6n, la minería mexicana 

estaba estrechamente ligada al mercado exterior y m~s concreta-

mente al mercado norteamericano, por lo cual no es extraño que 

el impacto de la crisis de 1929 haya sido tan inmediato en esta 

industria y con resultados tan funestos para la misma, resulta-

dos que pueden verse en el siguiente cuadro: 



Año 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Oro 

0.022 
0.020 
0.021 
0.019 
0.018 
0.020 
0.021 
0.021 

cuadro I-8 

PRODUCCION MINERA 1928-1935 
(miles de toneladas) 

Plata o:ibre PlatD Zinc 

3.4 65.1 236.5 161.7 
3.4 80.6 248.5 174.1 
3.3 73.4 240.9 142.9 
2.7 54.2 226.8 120.3 
2.2 35.2 137.3 57.3 
2.1 39.8 118.7 89.3 
2.3 44.3 166.3 125.2 
2.4 39.4 184.2 135.9 
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carb5n Mineral 
mineral. fierro 

1 022.5 80.3 
1 054.2 112.7 
1 294.3 107.0 

922.3 65.2 
690.8 27.1 

.646.8 77. 7 
782.2 133.4 

1 255.1 116.3 

E\lente: Lorenzo Meyer. op. cit., pp. 47, ªrud. Jos~ campillo Sainz, 
"Los recursos naturales no renovab es en M~xico", en 
M~xico, 50 años de Revoluci6n, r. La econom!a, Fondo de 
Cultura Econ6mica, Mlxico, 1960, pp. 53 y 55. 

Puede verse c6mo, a partir de 1930, existe un descenso en 

la producci6n minera en general, al cual habr~a que añadir la 

baja de precio de los metales, ocasionando que esta industria en 

trara en crisis y empezaran a cerrarse minas y a despedirse 

obreros, de tal forma que el despido de trabajadores creci6 con-

siderablemente entre 1928 y 1932, llegando a calcularse que para 

1931 exist!an 107 000 mineros, de los cuales 28 000 estaban sin 

trabajo; el 26% de esa fuerza de trabajo estaba desocupada. (42) 

Las oscilaciones que sufri6 la plata se debieron, princi-

palmente, a los cambios del valor de este metal, y también al 

volumen de acuñaci6n del mismo. Se pueden observar en el caso 

de este metal tres estadios: 
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1) La ca!da brusca del precio en 1929 a raíz de la crisis; 

2) la fuerte acuñaci6n de plata entre 1931 y 1932, y 

3) la fuerte recuperaci6n del precio entre 1934 y 1935 

debido a las presiones alcistas por parte de Estados Unidos.(43) 

El plomo, el cobre y el zinc manifestaron tendencias simi

lares durante la crisis. Los tres metales fueron duramente afee 

tados por la baja de los precios que ya se indicó anteriormente 

y por la ausencia de demanda externa, llegando én algunos casos, 

como el del zinc, a producirse en 1932 anicamente el 35% de lo 

producido en 1928. 

En 1934 ya se hab!a normalizado 1a situaci6n de la miner!a 

y la producci6n empez6 a aumentar a niveles que, si bien no 

fueron los mismos a los anteriores a la crisis, por lo menos 

permitieron contratar obreros y empezaron a reguiarizarse las 

negociaciones entre obreros y patrones, que habtan sido suspeE_ 

didas por los cierres de las ·minas. 

El petr6leo 

El petr6leo habta sido durante un tiempo el principal com

ponente de las exportaciones mexicanas, pero ya en 1928, antes 

de la crisis, habta dejado de ser tan importante a causa de la 

baja de la producci6n y, por lo tanto, el efecto de la crisis 

de 1929 en esta área no tuvo los alcances que ya vimos se dieron 

en la rniner1a. 
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Debido a que la industria petrolera ocupa relativamente 

menos mano de obra que la minería, la crisis no tuvo gran impa~ 

to en este rengl6n, y el obrero petrolero no se vio tan afectado. 

La agricultura 

En 1929 el campo mexicano atraviesa por una situaci6n crí

tica debido, principalmente, a la estructura agraria que existía 

y que muy poco se diferenciaba de la anterior a la Revoluci6n. 

Si observamos el siguiente cuadro, veremos que el reparto agra

rio hab!a sido hecho en muy pequeña escala y que es a partir del 

r~gimen cardenista cuando realmente se realiza una reforma 

agraria. 

Cuadro I-10 

DOTACIONES AGRARIA POR REGIMENES PRESIDENCIALES 

Presidentes 

V. Carranza 
A. de la Huerta 
A. Obreg6n 
P.E. Calles 
E. Portes Gil 
P. Ortiz Rubio
A. Rodríguez 
L. C~rdenas 

TOTAL 

Períodos 

1915/1920 
rnayo/nov. 
1920/1924 
1924/1928 
1928/1930 
1930/1932 
1932/1934 
1934/1940 

Miles de 
hectiireas 

132 
1920 34 

971 
3 088 
1 173 
1 469 

799 
17 890 

25 556 

% 

0.5 
0.1 
3.8 

l.2.1 
4.6 
5.7 
3.1 

70.1 

100.0 

Fuente: Octavio Ianni. El Estado capitalista en la dpoca de 
Cárdenas, la. ed., México, ERA, 1976 (Serie Popular), 
PP· 89, apud., .Nacional Financiera, S.A., 50 años de 
Revoluci6n Mexicana en cifras, pp. 46. 
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Debido a que la industria petrolera ocupa relativamente 

menos mano de obra ·que la miner!a, la crisis no tuvo gran impa~ 

to en este rengl6n, y el obrero petrolero no se vio tan afectado. 

La agricultura 

En 1929 el campo mexicano atraviesa por una situaci6n cri

tica debido, principalmente, a la estructura agraria que exist!a 

y que muy poco se diferenciaba de la anterior a la Revoluci6n. 

Si observamos el siguiente cuadro, veremos que el reparto agra-

rio babia sido hecho en muy pequeña escala y que es a partir del 

r~gimen cardenista cuando realmente se realiza una reforma 

agraria. 

Cuadro I-10 

DOTACIONES AGRARIA POR REGIMENES PRESIDENCIALES 

Presidentes 

v. Carranza 
A. de la Huerta 
A. Obreg6n 
P.E. Calles 
E. Portes Gil 
P. Ortiz Rubio· 
A. Rodríguez 
L. Cárdenas 

TOTAL 

Periodos 

1915/1920 
rnayo/nov. 
1920/1924 
1924/1928 
1928/1930 
1930/1932 
1932/1934 
1934/1940 

Miles de 
hectáreas 

132 
1920 34 

971 
3 088 
1 173 
1 469 

799 
17 890 

25 556 

% 

0.5 
0.1 
3.8 

12.1 
4.6 
5.7 
3.1 

70.1 

100.0 

Fuente: italista en la é oca de 
Cárdenas, la. ed., M xico, ERA, 1976 Serie Popular), 
PP· 89, apud., .Nacional Financiera, S.A., 50 años de 
Revoluci6n Mexicana en cifras, pp. 46. 
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Puede verse que entre 1915 y 1934 únicamente se había repa~ 

tido el 29.9% del total repartido hasta 1940, y durante el régi

men cardenista se reparte el 70.1% restante, lo cual es bastante 

significativo para decir que es hasta ese momento cuando realmen 

te se inicia un cambio drástico en la estructura agraria del país. 

Tambi~n puede añadirse que de 1919 a 1933 se beneficiaron 

con el reparto agrario a 729 096 campesinos, y que durante el r~ 

gimen de Cárdenas se benefician a 859 832, mayor cantidad que en 

todo el primer ~er!odo mencionado, cobrando gran significaci6n 

si tomamos en cuenta que tanto en 1916 como en 1940 la mayor 

parte de la poblaci6n mexicana era campesina.(45) 

En 1930 exist!an 13 444 hacendados que poseían el 83.4% de 

la tierra; el resto se repart!a entre 60 000 pequeños y medianos 

propietarios. Los 661 176 ejidatarios existentes pose!an el equ~ 

valente al diez por ciento de la tierra en poder de los hacen

dados. ( 46) Además los ejidos ten!an una baja productividad 

debido, en gran parte, a que sus tierras no eran de la mejor 

calidad. 

La agricultura mexicana estaba destinada, principalmente, 

a abastecer el consumo interno. Del total de exportaciones 

s6lo el 30% era de productos agropecuarios,(47) por lo cual el 

efecto de la crisis no fue tan fuerte en este sector de la eco

nom!a, si lo vemos en forma general, ya que algunos renglones de 

dicados a la exportaci6n sí sufrieron considerablemente. 
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El año de 1929 fue muy malo para la agricultura a causa de 

fen6menos metereol6gicos, problema que se agudiz6 en 1930 e in

clusive se lleg6 a tener que importar cereales básicos para la 

alimentaci6n de la mayor parte de la poblaci6n mexicana. A 

partir de ese año se observa una recuperaci6n muy lenta, y no es 

sino hasta 1934 cuando se alcanza el nivel de producci6n de 1926, 

situaci6n que coincide con la recuperaci6n general de la econo-

mla mexicana.(48) 

Cuadro I-11 

INDICES DEL VALOR DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA 1925-1935 

(1932 = 100) 

Año Indice 

1925 94 
1926 109 
1927 101 
1928 107 
1929 97 
1930 88 
1931 102 
1932 100 
1933 108 
1934 109 
1935 116 

Fuente: Leopoldo Sol~s. La realidad econdmica 
mexicana: retrovisidn y perslectivas, 
la. ed., Mlxico, Siglo XXI, 973,, 
pp. 91, apud. Banco de M~xico, Depto. 
de Estudios Econ6micos, Producto 
Nacional Bruto, 1964. 



A consecuencia de la crisis de 1929 hubo algunas regiones 

que s! sufrieron graves consecuencias debido a que su producción 

estaba destinada, en gran medida, a la exportaci6n. Entre estas 

regiones se encuentran La Laguna y Yucatán. En La Laguna la 

crisis se manifiesta con la quiebra de varias empresas y el des 

empleo de miles de trabajadores; a principios de 1930 se calcu

laban ya en 20 000 los jornaleros que estaban desempleados.(49) 

Yucatán·, en 1.931, ten1a un excedente de producci6n de 300 000 

pacas de ·henequ6n que no pod!a vender debido a la contracci6n 

del mercado internacional y a la baja de los precios.(50) 
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Otros productos como el caf6 y el chicle tambi6n sufrieron 

con la crisis debido a las fluctuaciones de precio del mercado 

internacional. Uno de los graves problemas que se presentaron 

en el campo con la baja de la producción, fue el desempleo y el 

reflejo de ~ste en el consumo interno, además del problema de 

los braceros y el cierre de oportunidad de exportar esta mano de 

obra, al bajar tambi~n la producción en Estados Unidos y aumen

tar el desempleo. 

La industria 

Según el censo industrial de 1930, la industria de trans

formaci6n tenía 48 850 establecimientos y 318 700 obreros: 

siendo las principales industrias la textil, que participaba con 

el 21% del valor total de la producci6n, y la alimenticia con 

el 32%. (51) 



Cuadro I-12 

ESTRUCTURA' DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 

Industria 

Textil 

Metalurgia y 
elab •. de metales 

Prod. de mat. de 
construcci6n 

Automov.ilf.stica 
(montaje y repa-
raci6n) 

Confecci6n 

Alimentos 

Electroenerg~tica 

Qutmica 

Prod. de produc
tos qu!micos 

Pieles 

Arttstica, foto y 
cinematograf ista 

Tabaco 

TOTAL 

Número de 
empresas 

7 832 

4 61.6 

l 149 

272 

5 944 

14 530 

735 

1 098 

3 

2 228 

575 

l.38. 

48 850 

Obreros % del valor 
(mil.es) producido 

77.5 21.0 

29.1 7.7 

7.8 1.6 

712.0 o.os 
25.6 5.6 

99.2 32.0 

13.3 7.8 

8.235 5.35 

2.7 1.39 

6.2 _l.73 

7.135 3.02 

·4.689 3.93 

318.7 100.0 

Fuente: Anatoli 5hülgovSkí, M6xico en ia encrucijada de la Historia, 
la. ed. en español, MAxico, Ed. de Cultura Popular, 1§78, 
pp. 32, a~ud. Primer Censo Industrial. Resumen general, 
Vol. I, M xico, 1933, pp. 13. 

Es necesario señalar que ya desde entonces exist!a en M~xico 

una distribuci6n desigual de la industria en cuanto a zonas geo-

gr~ficas se refiere, ya que el 71% de todas las empresas se 



concentraba en diez Estados. Además, en el Distrito Federal se 

localizaban el 21% de las empresas y el 24.6% de los obreros; 

el 59.6% de toda la producci6n estaba concentrado en los Estados 

de Veracruz, Nuevo Le6n, Puebla y Coahuila, siendo además muy 

pequeñas la mayor1a de las industrias de transforrnaci6n y ocup~ 

banano más de diez obreros.(52) 
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El capital invertido en la industria de transformaci6n, en 

1929, ascend1a·a 979 millones de pesos y era básicamente capital 

nacional y, aunque exist1an grupos extranjeros en varias indus

trias, como los franceses en la textil y los alemanes en la 

qu1mica y la cerveza, la inversi6n extranjera se caracteriz6 

por estar dirigida, principalmente, hacia las industrias extrae 

tivas.(53) De 37 135 propietarios de industrias de transforrna

ci6n, cerca de 33 994 eran mexicanos.(54) 

Los datos que se muestran en el siguiente cuadro, en el 

cual se compara la cantidad de materia prima utilizada por la 

industria de transforrnaci6n nacional y extranjera, dan una idea 

más clara de la pequeña influencia que tenia la industria ex

tranjera en este sector.(55) 
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Industria 

Textil 

Metalurgia y elab. 
de metal.es 

Alimenticia 

Material.es de 
construcci6n 

Automotriz 

Energ1a 
eU!ctrica 

Quimica 

cuadro I-13 

MATERIA PRIMA UTILIZADA 
·(millones de pesos) 

Total Industrias Industrias 
nacionales extranjeras 

65.6 54.3 11.3 

16.3 11.4 4.9 

121. 7 103.9 .13 .4 

2.s 2.1 0.3 

0.2 0.1 o.os 

o.os 0.002 0.04 
27. 3 16.1 11.l 

Fuente: Anatoli shulgovskl, op. cit., pp. 31. 

valor de la 
producci6n 

194.9 

64.5 

289.7 

15.1 

0.7 

68.0 

48.1 

No obstante que, como ya se dijo, la mayor parte de las i~ 

dustrias eran pequeñas, existían ya grupos de burguesía que mo!_ 

traban tendencia a la concentraci6n, grupos que se crearon duran 

te el porfiriato y que después de l.a Revoluci6n ampliaron su 

poder. Pertenecían a esta burguesta los grupos Garza Sada y· 

Braniff, quienes se apoderaron de posiciones dominantes en diver 

sas ramas de la econom!a, y también empezaron a controlar parte 

del sistema bancario. Estos han llegado a nuestros d!as más po-

derosos aún, y también más influyentes en la actividadecon6mica.(56) 

Adem~s de la miner!a, es la industria manufacturera uno de 

los sectores de la economta que más sufren con la crisis de 1929, 
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debido a la ca!da de la producci6n por la p~rdida de la demanda 

interna que es causada, a su vez, po~ la pérdida de valor del s~ 

lario real y por la desocupaci6n que se da no s6lo en esta indus 

tria sino, en general, en todos los sectores productivos. 

La industria de transformaci6n cay6, en términos de indice 

de valor de la producci6n, desde 54.1% hasta 32.0% en 1932, lo 

cual significa una p~rdida del 41.9%.(57) 

Cuadro I-14 

MEXICO: INDICE. DEL VOLUMEN DE LA 
PRODUCCION MANUFACTURERA 

(1900 = 100) 

Año 'Indice 

1926 211.3 
1927 191.5 
1928 200.3 
1929 212.6 
1930 223.9 
1931 266.2 
1932 192.B 
1933 178.5 
1934 266.5 
1935 259.4 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., La economía 
mexicana en cifras, M~xico, D.F., 1966, 
~pud., Mdxico: SO años de Revoluci6n, 

El desarrollo industrial", Cap. IV, 
Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1960, 
cuadro 1, P~· 197. 

Esta ca!da de la producci6n puede verse también en el si-

guiente cuadro, en donde se muestra su aportaci6n al producto 
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interno bruto y en la cual tambi~n se observa la rápida recupe-

raci6n que tuvo, al igual que lo sucedido con la minería. 

Cuadro I-15 

APORTACION DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION AL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Fuente: 

(millones de pes:>s de 1950) 

Año Aportaci6n 
al.PIB 

1928 2 298 
1929 2 427 
1930 2 416 
1931 2 296 
1932 1 682 
1933 2 235 
1934 2 427 
1935 2 827 

Leopoldo Sol!s. op. cit., pp. 90-93, ·apud. 
Banco de M~xico, Depto. de Estudios 
Econ6micos, Producto Nacional Bruto. 

Puede verse claramente en las estad!sticas anteriores, que 

la industria mexicana de·transformaci6n sufre un descenso a 

partir de 1929, y en la competencia por el mercado existente y 

con el fin de sobrevivir, la lucha entre las grandes empresas 

industriales y las pequeñas da como resultado una mayor caneen-

traci6n de la industria y la absorci6n de las más d~biles o más 

pequeñas por parte de las grandes, dándose tambi~n la desapari-

ci6n de algunas de las más pequeñas, todo en beneficio de la 

gran industria, más organizada y con más recursos financieros. 
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Esta situación se da no obstante los esfuerzos de organizaci6n 

de los pequeños industriales y las medidas que toma el gobierno 

para evitar esta absorci6n, expidiendo una Nueva Ley Orgánica 

del Articulo 28 Constitucional para reglamentar los monopolios.(58) 

Sin embargo, como resultado de la repercusi6n de la crisis 

de 1929, el sector que más sufrir1a las consecuencias ser1a la 

masa de trabajadores, que con dAbiles organizaciones obreras y 

poca protecci6n gubernamental, ser1a lanzada al desempleo. 

El trabajo 

Puede afirmarse que, en el momento de la crisis de 1929, 

M6xico era un pa!s eminentemente agr1cola, no obstante la impoE_ 

tancia que ten!a la minería en el sector externo, y que pose!a, 

además, una industria de transformaci6n dedicada al consumo 

interno, con una exportaci6n de muy poca importancia y donde las 

ramas principales eran la textil y la alimenticia. 

Cuadro I-16 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Actividad 

Agricultura, ganader1a, silvicultura, 
caza y pesca 
Industrias extractivas 
Industrias de transformaci6n 
Industrias de construcción 
Electricidad 
Comercio 
Transporte 
Servicios 
Otros no especificados 

1930 

67.7 
l. o 

11.5 
1.1 
0.3 
5.1 
2.0 
7 .4 
3.9 

100.0 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., :~oo, 50 años de Revolución, op. cit., 
pp. 45, apud., Secretaria de Industria y Cc:mercio, Dirección 
General de Estad1sticas. 
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El efecto de la crisis sobre el empleo puede considerarse 

que fue mayor en las industrias extractivas y en las manufactu

reras en virtud de estar dirigida la agricultura, principalmente, 

al consumo interno. Si considerarnos a las industrias antes men-

cionadas y al sector terciario, según el censo de 1930, puede 

decirse que únicamente el 1.68% de la poblaci6n econ6rnicamente 

activa era desempleada; sin embargo, es necesario tomar en 

cuenta la poca confiabilidad y el manejo de l.a i'nformaci6n. (59) 

En 1930 la crisis hab!a ocasionado ya una desocupaci6n de 

89 700 personas,(60) en 1931, según datos de la Direcci6n 

General de Estadística, hab!a al,ll!lentado a mas del triple,(61) y 

para 1932 se calcula que hab!a 339 738 desempleados en el pa!s.(62) 

Este dato esta tomado y aceptado por diversos autores y proviene 

del Anuario Estadístico de. los Estados Unidos Mexicanos,.Y sig

nifica que en 1932 s6lo el 7% de la poblaci6n econ6micamente 

activa estaba desempleada. Aparentemente a partir de 1932 empez6 

a descender el número de desempl.eados, y en 1934 lleg6 a ser 

de 235 000. (63) 

Resulta bajo considerar s6lo un 7% corno poblaci6n desernple~ 

da si lo compararnos con la desocupaci6n que existi6 en Estados 

Unidos o en Europa, pero si tornamos en cuenta el incremento del 

desempleo en comparaci6n con 1930, resulta altísimo al ver que, 

del total de la fuerza de trab~jo existente, el .67.7% estaba co~ 

centrado en labores agrícolas y, por lo tanto, es muy alto pasar 

J 



del 1.68% de desempleo al 7%. Según Shulgovski, estas cifras 

están muy disminuidas por no tomarse en cuenta "los cientos de 

miles de obreros agr1colas sin trabajo. En realidad, el número 

de desempleados en los años de crisis lleg6 hasta el mill6n de 

personas".(64) Este mismo autor, afirmando el efecto de la 

crisis en los centros mineros e industria extractiva, nos dice 

que en 1931 hab!a en Veracruz 20 260 desempleados, y en 1932 

aumentaron a 25.178 (industria petrolera)¡ en Zacatecas, de 

1931 a 1932 pasaron a ser de 15 483 a 19 939 los desempleados, 

y en San Luis Petos!, tambi~n centro minero, los desocupados en 

1931 eran 10 549 y en 1932 un total de 15 950. 

Es indudable que todos estos datos, a pesar de lo impreci

sos que pudieran ser debido a la informaci6n disponible, refle

jan claramente el impacto de la crisis de 1929 sobre la clase 

trabajadora. Donde se vio afectado el jornalero agr1cola fue, 

principalmente, en las zonas dedicadas a la agricultura de ex

portaci6n, fundamentalmente en La Laguna y en Yucatán donde, a 

consecuencia de la crisis, se redujeron considerablemente las 

áreas de cultivo y, por lo tanto, la necesidad de mano d~ obra. 

En La Laguna, en 1931, había 7 397 desocupados, cifra que para 

1932 aument6 a 13 026. En ese año, al acumularse grandes can

tidades de algod6n que no podían exportarse, los dueños de 

las plantaciones suspendieron los trabajos durante cinco meses, 

motivando con ello un aumento del desempleo.(65) 
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A estos problemas internos debe añadirse el ocasionado por 

la repatriaci6n de braceros como consecuencia de haberse aprob~ 

do en Estados Unidos la Ley Harris, que prohibía la entrada de 

braceros a ese pa1s.(66) En ese momento los Estados Unidos 

contaban con 11 millones de desempleados, a los cuales ten1an 

que b.uscar la __ forma de darles trabajo. Por esta causa, retor

naron al pais, entre 1930 y 1931, 311 717 br~ceros, habiendo 

sido durante los tres ~ltimos meses de 1932 cuando la repatria

ci6n lleg6 al máximo, habiendo vuelto a México, en ese período, 

la cantidad de 52 889 trabajadores.(67} 

Otro de los efectos de l~ crisis en la masa de trabajado

res fue el relacionado con la pérdida del poder adquisitivo que 

tuvo el salario durante esos años, y aunque despu~s se recupe

r6 r~pidamente, no por e~o dej6 de afectar a los trabaj.adores 

que conservaron el empleo. Inclusive fueron afectados los em

pleados gubernamentales al reducirles el salario entre el 10% 

y el 15%. ·Esta reducci6n afect6 a todos los empleados del go

bierno, con la sola excepci6n de los que ganaban menos de 

tres pesos diarios y tampoco al ej~rcito. (68) 

Como muestra de cambio del salario real y del costo de la 

vida puede verse el siguiente cuadro, en el cual debemos tornar 

en consideraci6n que son indices para el campo y que en las 

zonas urbanas debe haber afectado en forma similar.(69) 
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Cuadro I-17 

INDICES DEL SALARIO Y DEL COSTO DE LA VIDA 
DEL JORNALERO DEL CAMPO 

(1929 = 100) 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 

Salario real 100 83 88 95 92 119 

Costo de la 
vida 100 108 99 78 79 77 

Fuente: Lorenzo Meyer. op. cit. pp. SS, apud. Ram6n Fern!ndez y 
Fern~ndez, Los salarlos agr!colas en M6xico, M6xico, 
Secretaria de Agricultura y Fomento, 1946, pp. 32-33 y 
43-44. 

Es necesario insistir que este mejoramiento del salario real 

a partir de 1932, s6lo tuvo efecto en los trabajadores que pudie-

ron conservar el empleo. 

El trabajador organizado en sindicatos se encontraba, en el 

momento de la crisis de 1929, mayormente agrupado bajo la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) • Esta organizaci6n 

estaba decididamente apoyada por el gobierno y hab!a empezado a 

estructurarse a partir del triunfo revolucionario. La CROM sub-

ordin6 la lucha obrera a la política de conciliación de clases 

en apoyo al Estado, y su líder, Luis N. Morones, ocupó durante 

el gobierno de Calles el puesto de Secretario de Industria, 

Comercio y Trabajo. 

Desde inicios de 1925 se empieza a reprimir y a someter in-

tensamente al movimiento obrero independiente y se estrecha más 
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la dominaci6n de los sindicatos adheridos a la CROM mediante 

el control de las huelgas por parte de la direcci6n moronista. 

A través de la Secretaria de Industria y de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, la CROM se lanzará con fuerza contra 

los sindicatos independientes, declarando ilegales las huelgas, 

saboteándolas con esquiroles, corrompiendo lideres para dividir 

sus organizaciones, y cuando tales medidas no son suficientes 

para someter a los obreros "rojos", como les llc¡unaban, entonces 

el Estado recurrirá al ejército.(70) 

"En tales circunstancias, la crisis econ6mica encontr6 

al movimiento obrero sin fuerza, desmoralizado, sin confianza 

en ninguna o~ganizaci6n sindical ni en su propia energ!a. Unos 

obreros arrastraban su derrota y otros, aquéllos que hab!an 

sido adheridos a la CROM por sus líderes, estaban agobiados por 

los m~todos moronistas, independientemente de que empezar!a la 

ca!da de la CROM". (71.) 

En efecto, la crisis económica afect6 al nivel de vida de 

los trabajadores a causa del desempleo y los reajustes de milla

res de trabajadores en todos los sectores de la econom!a, inclu

yéndose los reajustes en las oficinas públicas. Además, durante 

este periodo y ante la falta de demanda, las industrias reduje

ron tiempos de trabajo para producir una menor cantidad y hacer 

frente a un mercado reducido a consecuencia de la crisis. El 

Estado fue c6mplice de estas medidas en beneficio de los 



capitalistas, al igual que la CROM, y al mismo tiempo se inici~ 

r1a el desmembramiento de la central sindical como consecuencia 

de la crisis y de la lucha pol1tica Obreg6n-Calles. La escici6n 

de contingentes obreros de la CROM empezar!a en forma inmediata 

y se acelerar1a en 1932 con la renuncia de Vicente Lombardo 

Toledano y de los grupos que con él simpatizaban.(72) 
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Es en esta situaci6n donde se encontraba la clase trabajad~ 

ra organizada en el momento de la crisis de 1929, por lo cual no 

es extraño que estuviera débil e indefensa ante las presiones de 

los capitalistas para preservar sus ganancias. El Estado, míen-

tras tanto1 se preocupaba más de la pol!tica de conciliaci6n de 

clases y de re«;ular las relaciones obrero-patronales para cons-

truir una base firme en la básqueda del desarrollo capitalista 

del pa!s. 

Resumiendo los puntos anteriores, vemos que el efecto de 

la crisis de 1929 en la econom1a mexicana se manifestar!a, pri!!_ 

cipalrnente, por una baja en la producci6n de los sectores diri-

gidos a la exportaci6n, los cuales hab!an sido afectados por la 

falta de demanda de los países industrializados y por la caída 

de los precios de los metales. En este último caso tornarnos 

primordialmente a la minería, ya que el petr6leo, que hab!a 
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sido fuente importante de entrada de divisas para el pa!s, 

hacia ya algunos an~s, desde 1922, que hab~a visto reducida su 

producci6n por causas completamente ajenas a una flata de deman 

da externa. Se reducen las exportaciones, incluyendo las agr!

colas, algod6n y henequ~n, y lo mismo sucede con las importaci~ 

nes, ~fectando esto ~ltimo a la industria nacional debido a la 

carencia de piezas de cambio que necesitaba para su funcionamiento. 

La hacienda pdblica se ve seriamente afectada al disminuir 

radicalmente los ingresos que proven!an del sector externo, y 

tiene que recurrir a mecanismos como la devaluaci6n del peso y 

cambios en el patr6n monetario. oro-plata pára hacer frente a la 

crisis y salvar la econom!a nacional. Se producen, al mismo 

tiempo, cambios importantes en el sector bancario, el cual no 

sufre mucho debido a su conservadurismo, y empieza a to~ar fuerza 

el Banco de M~xico, creado en 1925. La deuda externa continaa 

sin pagarse y posponi~ndose.su pago a causa de la incapacidad 

del gobierno para su realizaci6n. 

La agricultura se ve afectada principalmente en su sector 

externo, siendo las regiones de La Laguna y Yucatán donde se 

hace más sensible la crisis, y la industria reduce considerable 

mente su producci6n ante la falta de demanda. Se crean grandes 

masas de desocupados y fuertes migraciones del campo a la ciu

dad, aumentándose el efecto áel desempleo por la repatriaci6n 

de cientos de miles de braceros. El movimiento obrero se 



encuentra ante el inicio de descomposici6n de la principal 

central obrera, la CROM, y no obstante las luchas obreras que 

se originan a causa del desempleo y el incremento de la explot~ 

ci6n del trabajador, éste es golpeado duramente por la combina

ci6n CROM-Estado en beneficio del capitalismo nacional, empeza~ 

do as1 a sentarse las bases para una acci6n sindical con otras 

caracter1sticas y un movimiento obrero, en principio, menos de

pendiente del ~stado. 
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Ante esta situaci6n y no obstante la rápida recuperaci6n 

que tiene la econom1a mexicana ante la crisis, se plantea la n~ 

cesidad de iniciar una pol1tica de sustituci6n de importaciones 

para producir internamente las necesidades del pa!s y tener una 

econom1a menos dependiente del sector externo, fortaleciendo o 

creando un mercado interno que permitiera el desarrollo del pa!s 

y la creaci6n de una industria nacional que, a partir d~ ese m~ 

mento, se convertir1a en el foco principal de atenci6n del go

bierno, fortaleciéndose as1 el desarrollo capitalista del pa1s 

que evitar1a dejar a México a merced de las fuerzas del mercado 

externo y, además, tener un Estado con una gran influencia en 

la econom1a, su desarrollo y su control. 

Fue a partir de 1933, y a instancias de Plutarco El1as 

Calles, que se considera la necesidad de formular un plan de 

desarrollo en el cual estar1a contenido "un programa detallado 

de acci6n para el siguiente período presidencial de seis años; 
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un programa que debe basarse en la raz6n, en las estad!sticas y 

en las lecciones de la experiencia". (73) El plan se crea con 

comisiones especiales formadas por representantes de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo y es presentado ante la convenci6n del 

Partido Nacional Revolucionario en Querétaro, en diciembre 

de 1933, de donde saldr!a electo candidato para la Presidencia 

de la República el general L4zaro CSrdenas. La presentaci6n 

del plan crea grandes conflictos en la convenci6n y se introdu

cen cambios significativos, sobre todo en el aspecto agrario, 

que est4n m4s acordes con los deseos del candidato recién nomi

nado y de los grupos progresistas del partido. El gobierno se 

convertir!a, como dice en su introducci6n el Plan Sexenal, en 

un agente de la promoci6n y control de todos los procesos vita

les del pa!s, en particular de la econom!a, y no se limitaría 

ya a ser simple custodio del orden y de la integridad 

territorial. (74) 
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Capitulo II 

EL PLAN SEXENAL. UN PROGRAMA DE GOBIERNO. 

" ••. es indispensable realizar los principios del Plan 

Sexenal, que señala la formaci6n de una economta nacional diri

gida y regulada por el Estado que libre a M!xico del carácter 

de pa1s de econom!a colonial, campo de explotaci6n del esfuerzo' 

humano, donde el aliciente esencial del capitalismo no es otro 

que la obtenci6n de materias primas con mano de obra barata. 

La formaci6n de una economta propia nos librarta de este 

g!nero de capitalismo, que no resuelve siquiera reinvertir en 

M6xico sus utilidades, que se erige en peligro para la naciona

lidad en los tiempos aciagos, y que no nos deja a la postre m~s 

que tierras yermas, subsue1o empobrecido, salarios de hambre y 

malestares precursores de intranquilidades públicas."(1) 

Extracto del discurso pronunciado por LSzaro Cárdenas en 

la ciudad de Durango el 30 de junio de 1934, la v!spera de las 

elecciones para la renovaci6n de los poderes federales. Elec

ciones de las cuales Cárdenas surgir!a como Presidente Electo 

y futuro realizador del Plan Sexenal. Esa serta la intenci6n de 

la pol!tica econ6mica que seguir!a el cardenismo, como lo iremos 

viendo al analizar cada uno de los apartados del Plan Sexenal, 

la creaci6n de un Estado fuerte, rector de la economía y 
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directriz de la sociedad en todos sus aspectos que, apoyándose 

en la clase trabajadora y en las reivindicaciones sociales que 

la Revoluci6n no hab1a hecho efectivas, buscarta la salida eco-

n6mica a través del desarrollo de una econom1a capitalista con 

carlcter nacional y m1nima dependencia del extranjero, y con un 

Eatado rector __Juerte que la guiara e impulsara en beneficio de 

todo el pa!s.;. 

l. El Plan Sexenal como efecto de la 
luchi polltlco-social. 

Una vez consolidada la Revoluci6n, y ya existiendo el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) como partido emanado del 

mismo gobierno y en el cual se aglutinar!an las diferentes co

rrientes revolucionarias, se da una lucha dentro del mismo Pª!: 

tido, de la cual saldr!a ·triunfante el cardenismo. El cardeni!_ 

mo representaba a un importante sector que estaba ya inconforme 

con la pol!tica seguida por.el callismo y por el viraje que, 

a con.secuencia de esta misma pol1tica, hab!a sufrido la Revoluci6n · 

al irse desligando de los postulados que la hab.f.an hecho triunfar, · 

y al irse dando ya durante el maximato los primeros intentos de 

llevar al pa!s a un desarrollo capitalista ajeno, en detrimento 

de las masas que hicieron posible el triunfo.revolucionario. 

El triunfo del cardenismo, en esta lucha interna del PNR, sign_! 

fic6. el triunfo. del sector más progresista de los hombres que 

hicieron la Revoluci6n. 



Plutarco El1as Calles, durante au gobierno de 1924 a 1928 

y tambidn mientras mantiene su influencia en el Ejecutivo en 

turno, habrta de apoyarse en la burocratizaci6n del movimiento 

obrero y en la integraci6n del mismo en el aparato del Estado; 
• ¡ 
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da tambi'An fin ~l apenas iniciado reparto agrario y organiza al 

Estado y al sistema bancario para situarlos COllK) pilares del des 

arrollo capitalista del paja. 

Al ser reelegido A1varo Obreg6n para· la Presidencia de la 

Repdblica, es a~eainado y se afianza Calles como el jefe indis

cutible de la Revoluci6n. Es el dltimo caudillo revolucionario 

y harta sentir su peso en los presidentea que le sucedieron. 

Los presidentes en turno, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio 

y Abelardo Rodríguez, no son los verdaderos dirigentes del pa1s; 

el verdadero poder pol1tico es ejercido por Calles. Durante 

estos periodos presidenciales se acentfian las tendencias cense~ 

vaderas de la.clase gobernante y, por lo tanto, ·se intenta li

quidar los aspectos progresistas y verdaderamente revoluciona

rios que hab!an sido un factor importante para el triunfo.(2) 

En 1929 se funda el PNR con el fin de unificar en una org~ 

nizaci6n a todos los grupos revolucionarios en que se apoyaba 

el gobierno y tener, de esta forma, bajo su control a las orga

nizaciones obreras y campesinas, ampliando as! la base social 

del partido y, al mismo tiempo, ir burocratizando la lucha 
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sindical. Sin embargo, a pesar de que se da un manejo guberna

mental de la clase trabajadora, también existe una lucha obrera 

y campesina, cuyas movilizaciones se hacen más frecuentes al 

exigir el r.eparto agrario que deb!a realizarse y que no se hab!a 

efectuado, y el cual, al parecer, no tenta el gobierno muchas in 

tenciones de realizarlo. 

En 1931, ante la necesidad de ser reglaméntadas las relaci~ 

nes obrero-patronales, el gobierno dicta la primera Ley Federal 

del Trabajo, que si bien concedta una serie de derechos labora

les a los trabajadores, tambi~n establec!a una estricta reglame!!. 

taci6n sobre la existencia y fu~cionamiento·de los sindicatos y 

reglamentaba el derecho de huelga. El Estado se otorgaba el 

derecho de intervenir directamente en la vida sindical al erigi!:_ 

se como el anico organismo. que pod!a reconocer la existe~cia de 

un sindicato, dar por válidas las elecciones en el interior de 

los mismos, reconocer a sus d.irectivos como tales y, al mismo 

tiempo, que pod!a reconocer o declarar inexistente la huelga, so 

metiendo as! al arbitraje del Estado los conflictos laborales, 

convirtiendo a los sindicatos, de esta forma, en "instituciones 

semiestatales".(3) 

Evidentemente que este tipo de medidas debían llevar al 

pa!s a un régimen reaccionario, ajeno a las luchas revoluciona

rias que hicieron posible el ascenso al poder de la nueva clase 



gobernante, y estimulaban el incremento de las luchas obreras 

y campesinas, corri~ndose el riesgo de un choque frontal entre 

las diferentes corrientes que hablan surgido en el PNR, y en 

donde empezaba ya a tornar fuerza el ala izquierdista. 
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Del interior de esta contradicci6n surge el cardenisrno, 12 

gr4ndose con L4zaro C4rdenas una transacci6n entre la tendencia· 

callista, que se iba debilitando ante el incremento de las luchas 

obreras y campesinas, y la tendencia nacionalista antiimperiali~ 

ta y socializante del PNR, y que existla ya desde la Revoluci6n 

misma. La base de esa transacci6n era mdltiple, ya que la ten

dencia de la izquierda era minarla dentro del PNR, pero los sln 

tomas de un nuevo surgimiento de la lucha armada que podla oca

sionarse por el aumento de las demandas obreras y campesinas i~ 

satisfechas por no materializarse las conquistas por las cuales 

lucharon, evidenciaban la necesidad de hacer concesiones. La 

burguesla mexicana dependta estrechamente de las masas y del 

control que pudiera establecerse sobre ellas. No podlan volver 

a chocar, y la misma clase trabajadora carecla de instrumentos 

pollticos y sindicales independientes que la hicieran fuerte en 

el choque, encontrando a trav~s del ala izquierda del PNR su 

canal de expresi6n política. 

Lázaro Cárdenas era ya en 1929 una de las figuras más re

levantes de la política meKicana. Era el mayor dirigente revo

lucionario empeñado en rescatar y hacer triunfar la herencia 
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ideol6gica y pol!tica de la Revoluci6n, ferviente convencido 

deque, a trav~s de· la organizaci6n de las masas y el Estado, 

podr!a cumplir con los postulados revolucionarios, llevando al 

pa1s a un progreso econ6mico y social.(4) La trayectoria de 

C~rdenas como gobernante ya hab!a sido probada durante su manda 

to co~o Gobernador de Michoac4n, en donde, desde el inicia de 

su per!odo como gobernante, trata de organiz~r a los campesinos 

y trabajadores para forzar la realizaci6n de la reforma agraria, 

combatir al fanatismo religioso, promover la educaci6n bajo la 

direcci6n del Estado y 1levar adelante el desarrollo econ6mico. 

El cardenismo surge como .la conjunci6n de una serie de co

rrientes de inconformes con los resultados obtenidos por los g~ 

b1ernos revolucionarios. La crisis de !929 trajo como conse

cuencia, en el terreno político, la quiebra y el despr~stigio 

de la pol!tica personalista y, al mismo tiempo, el descontento 

de los trabajadores vue1ve a dar fuerza a la necesidad de impu! 

sar las demandas sociales que se hicieron en la Revoluci6n. 

Ante la situaci6n econ6mica y política que atraviesa el 

pa!s, el Estado ve la necesidad de reglamentar y dirigir tanto 

la actividad econ6mica como toda la vida social, creando para 

este fin un programa de gobierno que seria llevado a cabo en el 

s1guiente periodo presidencial, periodo que habr1a de ser el 

primero que tuviera seis años de duraci6n. Por este motivo, se 

forma una Comisi6n T~cnica de Colaboraci6n para el Proyecto de 



Plan de Gobierno, que empieza a trabajar en junio de 1933 y que 

culmina sus trabajos en la Segunda Convenci6n Ordinaria del PNR, 

llevada a cabo en diciembre de 1933, y de la cual surgiría como 

candidato presidencial. LSzaro CSrdenas. 
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El Plan se ·presenta como un program~ general de gobierno 

aunque, de hecho, es un plan de pol.!tica económica y, en cierta 

forma, como asegura Arnal.do C6rdova, "aparece como l.·a reivindi

cación triunfante de l.os principios Reformistas de la Revoluci6n 

Mexicana ••• en t~rno suyo las fuerzas que llegaban al. poder con 

CSrdenas se aglutinaron y se reorganizaron ••• El. Plan Sexenal, en 

el fondo, no era un programa de gobierno, pese a que asi se le 

presentara siempre: era esencialmente un programa ideol6gico y, 

sobre todo, era un programa reivindicativo".(5) Exist!a la ne

cesidad de dar un orden a la intervenci6n del Estado en la vida 

del pa!s y de satisfacer, al mismo tiempo, las demandas no cum

plidas, " ••• ya es hora de formar un programa minucioso de acci6n 

que cubra los seis años d~l pr6ximo periodo presidencial; progr~ 

ma que debe estar basado en el cálculo, en la estadística, en 

las lecciones de la experiencia. _Debemos estudiar lo que pode

mos alcanzar, dadas las posibilidades de nuestros presupuestos y 

las realidades nuestras ..• s~ que pueden presentarse otros progr~ 

mas m~s radicales. Hacer experimentos sociales a costa del hambre 

de las multitudes es un crimen. Todos los que proponen planes y 

proyectos irrealizables son insinceros. Ellos saben que mienten. 



80 

Creen que despu6s será muy fácil traicionar sus plataformas y 

burlarse de sus promesas. Por supuesto que se engañan. no sa

brtan despu~s c6mo salir de su propia trampa. Las masas no los 

perdonartan y acabar!an por triturarlos ••• ",(6) dice Plutarco 

Eltas Ca1les, refiri~ndose a la confecci6n y realizaci6n del 

Plan Sexenal, mostrando as! la necesidad evidente que se mencio 

na con anterioridad, necesidad que el gobierno y el grupo revo

lucionario se plantean debe ser satisfecha en todos 1os aspectos 

de la vida social y económica del pa!s. 

2. Programa general de gobierno. 

La aprobaci6n del Plan Sexenal como programa de gobierno y 

la postulación de L4zaro Cárdenas como candidato a la Presidencia 

de la RepGblica, se hacen en la Segunda Convenci6n Ordinaria del 

PNR, que se celebra en diciembre de 1933 en la ciudad de 

Quer6taro, y es considerado por los mismos diputados radicales 

del partido como " ••• llegamos al momento en que culmina el mov~ 

miento revolucionario ••• tenemos que declarar, con justicia, gue 

en este proceso hist6rico ha triunfado el sentido radical de la 

Revoluci6n Mexicana".(7) 

Era muy evidente, para la clase obrera mexicana, la neces.!:_ 

dad de formular un plan de gobierno que cumpliera con los post~ 

lados revolucionarios y que hiciera posible perpetuar el sistema, 

evitando as! cualquier posibilidad de ruptura del equilibrio 



establecido, ruptura que, como ya se ha dicho, era factible que 

pudiera darse debido a la lentitud, y en ciertos aspectos retro 

ceso, en la ejecuci6n de los postulados revolucionarios. 

Por lo tanto, es preocupaci6n del gobierno y del PNR poner 

a su mejor gente y toda su experiencia en la elaboraci6n del 

Plan Sexenal, nombrando el Ejecutivo una Comisi6n Técnica de 

Colaboraci6n para auxiliar al PNR en la elaboraci6n del proyec

to de gobierno. Esta Comisi6n queda formada en junio de 1933 y 

es integrada por parte de los mejores hombres del régimen: 

Alberto J. Pani, Secretario de Hacienda y Crédito PGblico; 

Primo Villa Miche~ Secretario de la Economía Nacional; Miguel 

u. Acosta, Secretario de Educaci6n y Bellas Artes, y Juan de 

Dios Bojorquez, Jefe del Departamento del Trabajo. La Comisi6n 

tendría que realizar una serie de sugestiones, en funci6n de la 

experiencia adquirida a través de los años de gobierno revolucio 

nario, y enviarlas a la Comisi6n de Programa del PNR. La 

Comisi6n de Programa estaba encabezada por el mismo Lázaro 

Cárdenas, y redact6 la ponencia que fue sometida a la Asamblea 

de Querétaro en la sesi6n del 4 de diciembre de 1933. 

La ponencia fue enriquecida, primeramente, a través de la 

Cornisi6n Dictaminadora, además de por las mociones de varios 

delegados, comisionándose también, en esta ocasi6n, a persona

jes del más alto nivel político del país, como fueron Luis L. 

Le6n, Fernando Moctezuma, Froylán c. Hanjarrez,José Luis 

81 



2 

Sol6rzano y Alberto Bremauntz. De mucha importancia resultaron 

las intervenciones·de Graciano Sánchez en materia agraria, Luis 

Enrique Erro en educaci6n, ast como las de Manlio Fabio Altamirano 

en defensa de la educaci6n socialista. La Comisi6n de Estilo 

para la redacci6n final del Plan Sexenal quea6 integrada por 

Fernando Moct~~uma y Froylán c. Manjarrez, dándose vida de esta 

forma al texto definitivo del Plan Sexenal de Gobierno.(8) El 

Plan Sexenal, aunque presentado como Plan de Gobierno, era pri~ 

cipalmente un plan ideol6gico, como afirman autores como. 

Arnaldo C6rdova,(9) debido a que, aunque -el Plan abunda en orie~ 

taciones generales para regular la acci6n del gobierno ein la 

vida nacional, no especifica metas globales ni sectoriales que 

pudieran definir claramente los objetivos señalados, ni tampoco 

la forma de alcanzarlos. (10) 

El Plan especifica claramente, desde sus.principios, el 

derecho que tiene el Estado para regular la vida econ6mica y 

social del pa1s, " ••• se desprende que la tesis en que debe fun

darse el plan de gobierno es, unánimemente, la de que el Estado 

Mexicano habrá. de asumir y mantener una política reguladora de 

las actividades econ6micas de la vida nacional ••. Estima la 

Comisi6n que el i~tervencionismo del Estado que se adopta como 

doctrina en el .Plan Sexenal, es 16gico conforme al sentido de 

nuestro Derecho Pol!tico, porque l? Constituci6n de 1917 quit6 

al Estado el carácter de instituci6n puramente politica y lo 

orient6 hacia la acci6n reguladora de los fen6rnenos vitales 



del pa1s, adelantándose en este camino a las más modernas teo

r1as y a las más progresistas naciones ••• La Constituci6n de 1917 

mantiene, sin embargo, el respeto a los derechos e iniciativas 

individuales, para no establecer un r6gimen de absorci6n y nuli 

ficaci6n del in~ividuo por el Estado".(11) 

Quedando claramente establecido que aunque el Estado se 

convierte en interventor y'regulador de la vida nacional, la 

propiedad privada y el concepto de pa1s capitalista no seria abo 

lido y el desarrollo que se busque estará enmarcado dentro de 

este modo de producción, no importando que el Estado, en ocasi~ 

nes, tenga que recurrir a m6todos que pudieran parecer lo 

opuesto, pero que en el fondo no pretende mas que mantener un 

sistema y, en teor1a, lograr un mayor reparto de la riqueza, 

mientras se va consiguiendo un desarrollo econ6mico lleno de 

un sentido nacional. 

"En primer t6rmino, conviene apuntar que nuestro pa!s, con 

la aplicación del Plan Sexenal, entrará en la primera etapa de 

un r6gimen de economía dirigida ••• Además, adopta el Plan Sexenal 

una definición de nuestro nacionaiismo econ6mico, el cual, 

siendo como es una pol1tica de legitima defensa, tiende a colo

carnos en una actitud internacional firme, sobre bases s6lidas 

de alta ideolog1a·moral y humana y con autonom1a de 

sustentaci6n."(12) 
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El Plan Sexenal serta llevado a cabo en forma inmediata, 

a partir del primer~ de enero de 1934, y "se desarrollará en 

seis etapas sucesivas, cada una de las cuales será debidamente 

planeada y calculada por el Ejecutivo de la Uni6n, con la cola 

boraci6n del Partido, y cuyos lineamientos serán expuestos 

ante ~l pa!s por el C. Presidente de la RepOblica, el primero 

de enero del año correspondiente".(13) 

Los objetivos perseguidos por el Plan pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

a) Aprovechamiento planificado de las riquezas nacionales 

y adec'1.llado delar.ro.J.lo de .las energta.s bsnanas. 

b) Alza de los salarios de los trabajadores para obtener 

su rehabilitaci6n f!sica, intelectual y moral. 

c) Creaci6n de oportunidades de trabajo, fomentando la in 

dustrializaci6n que permitiera activar el intercambio de produ~ 

tos entre el campo y la ciudad. 

d) Fundaci6n de una econom!a propia, aut6noma, dirigida 

por la inteligencia y el trabajo de los mexicanos.(14) 

Lázaro Cárdenas, parte activa en la creaci6n del Plan 

Sexenal y, por lo tanto, firmemente creyente de su necesidad y 

posibilidades de realizaci6n, desde el inicio de su gobierno, 

desde la toma de posesi6n como Presidente de la RepGblica, 

como m~s adelante veremos en su disc.urso inaugural, se encuentra 



plenamente identificado con los principios que se señalan y es 

completamente acorde con los lineamientos del Plan, as1 como 

activo defensor del sentido ideol6gico nacionalista del cual 

está totalmente lleno el programa de gobierno. 

En su mensa)e frente al Congreso de la Uni6n al tomar pos~ 

si6n, dice: "La Revoluci6n Mexicana ha seguido desde su origen. 

y a travAs de la historia, ·un anhelo de justicia social y dentro 

de este anhelo ha tratado de vencer las mdltiples resistencias 

de car4cter econ6mico, pol!tico y moral que toda revoluci6n en

cuentra ••• La gira que hice por toda la Repdblica me ha permiti

do conocer todos estos distintos problemas que la Revoluci6n 

Mexicana tiene enfrente, y a los que atenderá con preferencia 

para lograr que se implante en los campos y en las ciudades un 

tipo de vida econ6mica superior y formas morales y educativas 

de acuerdo con las aspiraciones que tiene el proletariado y que 

están contenidas en el Plan Sexenal, que servirá como norma a 
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mi gobierno •• .'.fomentar y organizar la explotaci6n de nuestros 

recursos naturales bajo las normas y sistemas de socializaci6n, 

enunciados claramente en el Plan Sexenal ••• Es fundamental ver el 

problema econ6mico en su integridad y advertir las conexiones 

que ligan sus partes con las demás. S6lo el Estado tiene inte 

rés general y, por eso, s6lo ~l tiene una visi6n de conjunto. 

La intervenci6n del Estado ha de ser cada vez mayor, cada vez 

más frecuente y cada vez más a fondo .•. Hay que principiar por 
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catalogar los recursos agr1colas y mineros, por clasificarlos, 

delimitarlos en zonas y distritos, y ponerlos a trabajar en 

orden, con m6todo, dirigidos y apoyados por el Estado •.• La agr! 

cultura es una de nuestras mayores riquezas; en ella ganan su 

sustento las tres cuartas partes de nuestra población; es la 

~nica que a~n está casi 1ntegramente en manos de mexicanos. 

Nada se avanzar! en ella, sin embargo, si su aspecto m!s exten-

so y m!s hondo, el sistema de propiedad de la tierra, no se 

termina por cambiar ••• Y mientras nuestra agricultura no produz-

ca mucho m!s, las fuerzas de transformación de que se esperan 

tan grandes resultados, con la salubridad y la educaci6n, segu! , 

r!n obrando en un terreno deleznable y precario. Simultáneamen 

te la educación y el cr6dito conducirán a la etapa final ••• La 

industria minera ••• Ninguna huella permanente ha dejado hasta 

ahora, porque su explotaci6n ha sido siempre privilegio de unos 

cuantos ••• Frente a esta situaci6n el Estado seguirá tomando las 

medidas necesarias para reorganizar la actual industria e inte-

grarla con la futura ••• En cuanto a las industrias manufactureras, 

la transformaci6n es de mucho más fondo, es pobre, emp1rica, no 

cubre todas las posibles fuentes de producci6n y consumo y es 

desordenada ••• Nuestro comercio tiene que mejorarse paralelamente 

a la producci6n. La circulación más fácil y el consumo m~s abun 

dante, tienen que operar el cambio. Para eso nuestras v1as de 

comunicaci6n deben obedecer estrictamente a necesidades econ6rni 

cas ••. Al intercambio y a la circulaci6n de la riqueza ha de 

1· 



contribuir en gran medida el cr6dito. E1 gobierno ha fundado 

instituciones nacionales para atender las necesidades que no 

pudo ni quiso atender la iniciativa privada .•• Por lo que toca 

al comercio exterior, urge, asimismo, racionalizar la pol!tica 

arancelaria, para facilitar la exportaci~n de nuestros produc

tos y a la vez importar todo aqu6llo que no produzcamos adn ••• 

Multiplicaremos por todas las zonas del pats las escuelas ••• 

As! ha nacido ~a escuela socialista, a la que el gobierno a mi 

cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñan

za corresponda a las necesidad~s y aspiraciones legitimas que 

tiene el pueblo mexicano ••• con respecto a nuestras relaciones 

exteriores, M'xico seguir& conservando su política de cordiali

dad y buen entendimiento ajustandose, como hasta ahora, por ma~ 

tenerse dentro de los estrictos c&nones que marca el derecho 

internacional".(15) 
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Puede.verse a través de estos extractos, c6mo L4zaro 

Cárdenas veta la problemática nacional y c6mo tambi6n su pensa

miento y plan de acci6n para correqir los problemas nacionales 

se ajustan y est4n plenamente encasillados en los postulados del 

Plan Sexenal, tal como se verá al ir analizando y profundizando 

en cada uno de los grandes apartados que tiene el Plan, afirmá~ 

dose lo anterior por: "Hemos repetido en distintas ocasiones 

que nuestro programa es integral, que tratamos de cumplir con 

las obligaciones que la Revoluci6n ha contra1do con el pueblo 

mexicano".(16) 

• 
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De esta forma concebía L!zaro C~rdenas el Plan Sexenal, 

como un programa in~egral que, bajo un Estado rector fuerte, 

estimulase la transformaci6n econ6mica de México. Era, induda

blemente, un proyecto nacional en el cual se buscaría no s6lo 

la transformaci6n econ6mica del país, sino también el desarro-

llo s~cial de aus habitantes, y para esto era necesario un 

Estado rector que interviniera en todos y ca~a uno de los pro

cesos sociales, se trataba de elevar el nivel de vida a·e la so 

ciedad mexicana y hacerla part1cipe de la riqueza nacional, de 

desarrollar un mercado interno fuerte capaz de permitir una 

econom1a nacional sin dependencias del exterior y sentar una 

base firme para un futuro desarrollo industrial. 

3. Proqrama agrario. 

No existe 'duda alguna al afirmar que el problema agrario de ): 
,-,,¡, 

MAxico fue una ·de las causas. principales de la Revoluci6n Mexicana.· 'i 

Los años de dictadura de Porf ir~o Dtaz no s6lo se ·caracteri2aron 

por la gran concentraci6n de tierra en manos de unos cuantos, 

sino también ppr la pérdida de tierra de .la mayoría de los camp~ 

sinos. AdemSs, la agricultura se había empobrecido debido al 

abandono que existía de la tierra por los latifundistas y las 

cosechas de los principales cultivos bajaron consider~blemente.(17) 

La Revoluci6n Mexicana, que en ciertos aspectos puede con-

siderarse como una guerra campesina, mostr6 con toda evidencia 



que las masas trabajadoras del campo quertan la 1iquidaci6n del 

latifundismo, que anhelaban que 1es devolvieran 1as tierras mal 

habidas por los latifundistas y arrebatadas, en gran parte, a 

las comunidades indtgenas, buscando as! el resurgimiento de las 

for·mas comunales de agricultura. No se trat6 durante la 

Revoluci6n, ni posteriormente, negar radicalmente e1 r6gimen de 

propiedad privada de la tierra.(18) 

En 1910, alrededor de la mitad de 1a poblaci6n vivla en ha 

ciendas, trabajando, en general, en una forma de peonaje que lo 

ligaba a la tierra,(19) por eso no es extraño que los continge!!. 

tes militares revolucionarios se hallaran formados, en gran 

parte, por esa masa de campesinos desposeldos de todo y que 

vetan en la lucha armada la posibilidad de una reivindicaci6n 

de sus derechos y acabar asl con la injusticia que hablan pade

cido durante el r6gimen porfirista, pero que bien puede remon

tarse tambi6n a la Colonia y al M~xico independiente del 

Siglo XIX •. ( 20) 
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La misma palabra "ejido" era ya ampliamente conocida y 

usada en el M~xico colonial, d4ndoles este nombre a las tierras 

que se utilizaban para uso de las comunidades indígenas y que, 

por algunos rasgos, como afirma Shulgovski, se asemejaban a la 

antigua forma de la comunidad agrícola indígena del México pr~ 

hispánico y que el gobierno colonial mantuvo casi intacta con el 

fin de restablecer las formas comunales de agricultura.(21) 
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Resulta natural que una demanda que se llegara a convertir 

en bandera de los r~volucionarios, fuera el resurgimiento de 

las formas comunales de la agricultura, y principalmente en el 

movimiento campesino del sur, encabezado por Emiliano Zapata y 

en el norte por un caudillo como Francisco Villa. Sin embargo, 

al se~ derrotados estos dos revolucionarios disminuye la fuerza 

que pod1an haber tenido estas demandas y, au~que el problema 

permanece latente, se buscan otras formas de propiedad agraria, 

la.pequeña propiedad, más acorde con la ideolog1a del bando re-

. volucionario triunfante, que perseguta la instauración de una 

sociedad capitalista de libre empresa.(22) 

Es tan importante el problema agrario en México, que la 

misma Ley Agraria del 6 de enero de 1915, en pleno triunfo re;_ 

volucionario, trata de darle. solución, aunque siempre en ~orma 

vaga y no definitiva, al aceptar que las tierras devueltas a 

los campesinos no serán dadas en propiedad comunal a las po

blaciones sino individualmente a los campesinos, y al mismo 

tiempo habla de imponer limitaciones posibles a especuladores 

que pudieran apoderarse de las tierras comunales. (23) 

Es en 1917, con la Constituci6n de Quer~taro y a través del 

Art1culo 27 , el momento en donde se llega a una def inici6n y 

toma de postura del gobierno revolucionario respecto al problema 

agrario, aprobándose el texto.del Artículo 27 en donde dice: 



"La propiedad de 1as tierras y aguas comprendidas dentro del 

l!mite del territorio nacional corresponde originariamente a la 

Naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de e1las a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada". Posteriormente fija que el Estado tendr4 el derecho 

de señalar de este modo el origen de la propiedad privada y la 

modalidad de ~sta que dicte el inter~s pQblico. Ast, se mantie 

ne la propiedad privada pero dej4ndola en funci6n del inter~s 

pdblico.(24) 

Sin embargo, los gobiernos revolucionarios Qnicamente hacen 

intentos ttmidos, algunos de ellos, para realizar una verdadera 

reforma agraria, y se da el caso que al fin del maximato ya se 

empieza a experimentar un retroceso en todo el concepto agrario 

y el malestar campesino empieza a resurgir como presagio de una 

nueva tempestad en la cual pod1a verse inmerso el país. 

De esta forma, al tratar de confeccionar un plan de gobie~ 

no para el sexenio 1934-1940, es 16gico observar que uno de los 

puntos rn~s importantes y que se señalan con m~s urgencia por re 

solver sea el problema agrario, y· no por las caractertsticas 

personales e ideología de quien ocuparía la Primera Magistratura 

Gnicamente, sino tambi~n, como ha quedado harto señalado, por 

ser el principal problema que aquejaba al pa!s. 

Cárdenas, en el mitin electoral en la ciudad de Durango 

el 27 de julio de 1934, señala: "Quiero referirme a ustedes, 
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por m~s que 1o he hecho en varias ciudades de la Repdblica, a 

los puntos principa·l.es que tiene el Plan Sexenal, que es el 

programa de acci6n revol~cionaria para el prOximo ejercicio 

constitucional. Trata ese Plan, en primer luqar, del problema 

agrario y dispone que haya tierra para los campesinos. Que 

haya tierra para todos en cantidad suficiente, no s6lo para 

resolver el problema econ6mico en cada famil~a mejorando su ali 

mentaci6n, su vestuario, su alojamiento y permiti6ndole la edu

caci6n de los niños y adn de los adultos, sino para que aumente 

la producci6n agrícola respecto de la que se tenia o podrta 

tenerse bajo el r6gimen de absorci6n en pocas manos. 

Quiere la Revoluci6n que los productos de cada ejido vayan 

a los mercaaos de conslUDC> a fin de ayudar a la Rept'iblica entera 

a lograr un nivel de vida.superior. Pero para esto, es.indis

pensable que se ayude al campesino, con 1a construcci6n de 

presas y de otras obras de regadto y con la introducci6n de m4s 

modernos sistemas de cultivo. Si 1a tierra es entregada a los 

campesinos y no se les proporcionan medios para cultivarla, 

todo su esfuer~o serta nulo y perdido".(25) Aqu! pueden verse, 

a grandes rasgos, la actitud de C~rdenas y los principios del 

Plan se~enal en materia agraria ya plasmados. 

El Plan, desde el inicio del apartado dedicado a la agri

cultura, dice: "que el problema social de mayor importancia en 



nuestro pats es, sin duda alguna, el relativo a la distribuci6n 

de la tierra y a su mejor explotación ••• El Partido Nacional 

Revolucionario señala como primordial objetivo, y contrae el 

compromiso de su r4pido cumplimiento, el seguir dotando de 

tierras y aguas,_ sin excepci6n alguna, a todos los núcleos de 

poblaci6n que carezcan de ella o no las tengan en cantidad bas 

tante para satisfacer sus necesidades, de acuerdo con el 

Articulo 27 constitucional".(26) 

Se intentar~ hacer una reforma agraria integral, no s6lo 

otorgando tierras a los campesinos sino tambi@n medios para tr~ 

bajarlas, y siempre apoyados en el Articulo 27, dentro de la 

misma Constituci6n de 1917, haci~ndola cumplir e interpret!ndo

la en beneficio del campesinado. Para llevar a cabo esta re

forma agraria, se seguirlan los siguientes lineamientos: 

"a) Aumentando los recursos económicos y los elementos hu

manos dedicados a resolver el problema agrario en su fase de do 

tación y restituci6n de tierras y aguas. 

b) Simplificando los tr~mites y formalidades en los expe

dientes agrarios, hasta llegar a reducir al mínimo los procedi

mientos conducentes a poner a los núcleos de población rural en 

posesión de sus tierras y aguas, en el concepto de que en una 

sola instancia ser~n resueltos en definitiva tales expedientes. 

c) Dando el car~cter de definitivas a las resoluciones 

sobre dotaciones y restituciones de tierras y aguas que se 
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hayan dictado con car~cter provisional, al expedirse la nueva Ley. 
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d) Suprimiendo las dificultades legales que incapaciten a 

numerosos núcleos de poblaci6n para ser dotados de aguas y 

tierras". (27) 

Se trataba de evitar los retrasos o las artimañas que bajo 

visos de veracidad pudieran esgrimirse para no realizar las do

taciones de tierras a los campesinos y no s6lo a ellos, sino 

tambi~n a los peones acasillados, como se estipula en otra parte 

del Plan, haci6ndolo por la vta de la dotaci6n o restituci6n de 

ejidos en los centros de poblaci6n rural, o por el fraccionamie~ 

to de latifundios, redistribuci6n de la propiedad rural o coloni 

zaci6n interior.(28) 

Con respecto al ejido y para evitar su estancamiento, "deber4 

reformarse la ley de 1a materia en lo que respecta a ampliaciones 

de ejidos, fijándose como Onicos requisitos para que los núcleos 

dotados puedan ejercer este.derecho, que acrediten ante el 

Departamento Aut6nomo Agrario la necesidad de mayor superficie 

que aqu~lla con la que fueron dotados".(29) 

Para log~ar una mejor.distribuci6n agraria y hacerlo más r4 

pidamente, el Plan enumera una serie de medidas entre las cuales 

destacan el fraccionamiento de latifundios, cumpliendo con el 

Articulo 27 constitucional, la redistribuci6n de la poblaci6n 

rural buscando nuevas regione~ agr!colas para colocar excedentes 

de población campesina~ y la colonización interior, teniendo que 



llevarse a cabo estas tareas con la estrecha colaboraci6n entre 

el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados.(30) 

Además, el gobierno se propuso suministrar la suma de 

50 millones de pesos al sistema de cr6dito agr1cola, de los 

cuales los prime.ros 20 mil1ones debertan .aportarse en el año 
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de 1934. El cr6dito agr~cola se administrarta bajo la creaci6n 

del Banco Nacional de CrAdito Agrtcola, auxiliado por los bancos 

regionales, sociedades de cr6dito agrtcola, las uniones d~ soci!!_ 

dades locales, etc., para tratar de que los medios· econ6micos 

fluyeran eficazmente hacia el campesinado y que 6stos no fueran 

un obstáculo en el buen funcionamiento del ejido.(31) 

En materia de infraestructura para lograr un mayor aprove

chamiento de la agricultura, el Plan estipulaba la inversi6n 

por parte del Gobierno Federal, de una cantidad no menor de 50 mi 

llenes de pesos para la conservaci6n de los tres sistemas de 

riego hasta entonces tenninados, la continuaci6n· de otros siete 

y la construcci6n de seis-más, en la inteligencia de que el pr~ 

dueto resultante de las tierras regadas que se vendieran, se des 

tinarta al fondo de los bancos refaccionarios agr1colas que 

habr1an de operar en beneficio de la producci6n rural de las 

regiones correspondientes. (32) 

El Plan Sexenal estipulaba, tambi~n, el establecimiento de 

criaderos de ganado para proveer sementales para el desarrollo 

de la ganader1a, un programa para la conservaci6n de la riqueza 
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forestal, explotaci6n de 1os bosques, su aprovechamiento y est~ 

blecimiento de viveros en cada municipalidad y tambi6n en las 

escuelas y centros ejidales.(33) Puede verse en este extracto 

del Plan Sexenal, en cuanto a su po11tica agrtcola toca, que 

se trataba de llevar el cuidado y desarro11o del campo y del 

campesino mismo hasta el ndcleo social m4s pequeño, la escuela, 

donde se irta recibiendo y construyendo el sentido y la necesi

dad de realizar una reforma agraria integral y que la poblaci6n 

campesina del pa!s, mayoritaria en ese momento, pudiera disfru

tar de niveles de vida m4s humanos, por los cuales habta luchado, 

a la par que fomentar el desarrollo agrtcola tan importante para 

el pats como fuente de divisas·y de apoyo a la industrializaci6n 

que lle .gu.er!a promover. 

En su discurso de toma de po11esi~n, C4rdenas dice que se 

"prestar4 atenci6n especial al problema a~~o. que es uno de 

los temas m4s apasionantes de la Revoluci6n Mexicana ••• Es cierto 

que en algunas regiones del pats se ha detenido hasta la fecha, 

por diversas y accidentales circunstancias, 1a dotaci6n de 

tierras que deben entregarse a los pueblos en cumplimiento de 

nuestras leyes ••. Tambi6n allt se llevar4 hasta su fin la reso

luci6n del problema agrario ••• La critica de los disidentes contra 

el ejido nos obliga a advertir que el gobierno continuará su p~ 

lttica de dotaci6n de tierras a los pueblos, con la organizaci6n 

agrtcola y refaccionamiento del ejido •.. ".(34) 



Parecer!a evidente que partido y presidente, en suma el 

qobierno, estaban decididos a cumplir al fin con los postulados 

revolucionarios; exist!a esa necesidad para evitar males mayores 

que podr1an empezar por revueltas campesinas, y exist1a también 

la ferviente creencia por parte del Presidente Cárdenas, de la 

necesidad y posibilidad de realizar los planes agrarios mencion~ 

dos. Quiz& este Gltimo es el punto más importante, la firme 

creencia por pa~te de Cárdenas en el desarrollo agr1cola, en el 

campesino como ser humano y su plena identificaci6n con 61. 

4. Política de industrializaci6n. 

La crisis de 1929 hab!a tomado al pa!s en una situaci6n muy 

desventajosa en cuanto a su desarrollo industrial se refiere; 

era de suma importancia el volumen de productos manufacturados o 

semielaborados que se importaban, bien fuera para su consumo in

mediato o para la elaboraci6n de otros productos en los cuales 

era necesario importar intermedios dada la estrechez de la in

dustria nacional del momento. Por esta raz6n no es de extrañar 

que los postulados del Plan Sexenal en materia de industrializa 

ci6n sean tan amplios como para reglamentar desde la extracci6n 

de minerales, hasta impulsar la organizaci6n de los productores 

o fabricantes existentes y estimular la creaci6n de nuevas in

dustrias y polos de desarrollo. En este sentido se buscaba por 

todos los medios posibles crear una base para sustituir las im

portaciones que podrtan lesionar la econom!a nacional en su 
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desarrollo industrial, .idemás de dificultar cualquier tipo de 

importaci6n en función de la crisis mundial del capitalismo que 

se hab!a hecho manifiesta en 1929. 

En la cuesti6n de la riqueza minera y después de hacer én

fasis en el Art!culo 27 constitucional, en donde se señala cla

ramente la propiedad del subsuelo y de las riquezas naturales 

por parte de la naci6n, con el fin de tener un desarrollo nacio 

nal y a la sombra del Estado, se señala: 

"l. Se impedirá que las empresas extranjeras continGen 

acaparando yacimientos minerales. 

2. Se facilitará la acci6n de los mineros nacionales y se 

otorgará la protecci6n conveniente a los gambusinos y a las co

operativas de mineros. 

3. Se tenderá a limitar la exportaci6n de minerales con

centrados, no s6lo por medi9s arancelarios sino impulsando el 

desarrollo de la industria metalúrgica. 

4. Se impulsará el establecimiento de plantas centra1es 

de beneficio y fundici6n~ Las que prestan servicio de maquila 

se quedarán sujetas a la vigilancia y fijaci6n de tarifas por 

el Estado. 

5. Se intervendrá para lograr el equilibrio de las f~er

zas econ6micas de la industr1a petrolera, estimulando el des

arrollo de las empresas nacionales y creando un organismo s-emi

oficial de apoyo y regulaci6n. 



6. Se pondr~n los medios para que nuestra producci6n pe

trolera alcance el volumen que racionalmente le corresponde, 

tomando en cuenta las reservas probables existentes. 

7. Se modificará el actual r~gimen de concesiones, redu

ciendo para lo futuro la superficie que ampare cada concesi6n. 

Se negará el otorgamiento de las que sean opuestas al inter~s 

nacional. 

B. Se impedir4 cuando sea ventajoso para el pa!s, la ex

plotaci6n de todos aquellos productos que, despu~s de .ser some

tidos a los primeros procesos de elaboraci6n en el extranjero, 

son reimportados". (35) 

Como puede verse, la intenci6n del Plan Sexenal era muy 

clara en este sentido y afortunadamente, corno veremos en el 

pr6ximo cap~tu1o, el r6gimen cardenista fue más lejos de lo que 

se anticipaba en su plan de gobierno y logr6 grandes avances 

en lo que se refiere a la explotaci6n nacional del subsuelo y 

su control por parte del Estado. 

Con el fin de impulsar la in~ustria era necesario otorgar 

medios y facilidades para promover este sector, y satisfacer una 

de las primeras necesidades, proveerlas de energía para su fun

cionamiento, por lo cual, dado el interés nacional que esto re

presentaba, menciona: 
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"1. El swninistro de energ!a el6ctrica se hará a un precio 

de tal manera reducido, que las empresas de producci~n agr!cola 

o industrial funcionen y se desenvuelvan por la energ!a eléctri 

ca y no para la energ!a eléctrica. 

2. Que el sistema de distribuci6n de dicha energ!a se ra

mifique en nuest:ro territorio, de modo que desarrollo los nGcleos 

regiona1es productores y haga posible la form~ci6n de nuevos 

centros industriales".(36) 

En s!ntesis, la bdsqueda era de vender energ!a barata y di~ 

tribuir1a en todo el pa!s, subsidiando de esta forma al indus

trial para abatir costos y buscando un desarrollo a lo largo de 

toda la naci6n, tratando tambi6n de evitar la concentraci6n in

dustriaL ya en ese entonces existente en unas cuantas ciudades. 

Era patente la necesidad de convertir al pa!s en una orga

nizaci6n coordinada entre s!· para garantizar el bienestar de 

sus habitantes y, por lo tanto, se hac!a necesaria la transfor

maci:6n de la estructura econ6mica de M6xico, reconociendo el PNR 

que "las modificaciones introducidas en la producci6n por el pr~ 

greso de la t6cnica, no han sido acompañadas afin por los cambios 

correlativos en el régimen de la propiedad de los instrumentos 

de la producci6n y en la distribuci6n de la riqueza. Esto ha 

determinado un notable desajuste entre la producci6n y en la 

distribuci6n de las mercanc!as, as! como entre las normas t~cnicas 



rigurosas que rigen el proceso productivo y las variaciones e 

incertidumbres de la situaci6n mercantil ••• El Partido Nacional 

Revolucionario juzga necesario que el Estado intervenga para 

adoptar con su acci6n el orden y la coordinaci6n indispensables 

entre fabricantes, comerciantes y consumidores ••. ".(37) lnten

ci6n clara de la bGsqueda de una armon1a que facilitara el des

arrollo industrial de M~xico bajo la tutela del Estado, para lo 

cua1 se propon1a en el Plan Sexenal: 

"l. Fijar la situaci6n de las empresas industriales, me

diante el establecimiento de normas legales uniformes en toda 

la Rep6blica. 
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2. Limitar la libre competencia, buscando el entendimien

to entre los concurrentes, para que puedan regularse los precios, 

de tal manera que no se abatan en perjuicio de los salarios, ni 

aumenten a expensas del consumidor. 

3. Estimular la creaci6n de industrias nuevas que tengan 

por objeto sustituir con ventaja a la importaci6n, o que repr~ 

senten el aprovechamiento de recursos no explotados o explota

dos deficientemente. 

4. Mantener servicios permanentes de exploraci6n y expe

ri.mentaci6n, para aportar a los productores la ayuda t~cnica 

necesaria. 
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5. Impedir aquellas formas de concentraci6n de capitales 

que aniquilen organ_ismos productores cuya existencia sea más 

atil para la colectividad. 

6. Impulsar las empresas constituidas en forma cooperati-

va, siempre que estas organizaciones no obedezcan el prop6sito 

de eludir el cwnplimiento de nuestra legislaci6n industrial. 

7. Considerar sistem~ticamente como indeseables y eliminar, 

por tanto, toda forma de concentraci6n industrial que se susten 

te en la contrataci6n del trabajo con salarios insuficientes 

para la completa satisfacci6n de las necesidades de cada obrero, 

considerado como jefe de famiiia. 

8. Mantener consejos consultivos de p1aneaci6n y regula

ci6n de las actividades industriales".(38) 

Para elevar el nivel de vida de la pob1aci6n se requer!a, 

adem~s de tratar de produci~ a los más bajos costos, establecer 

• canales de distribuci6n que no encarecieran a través de la in-

termediaci6n el producto final, llegándose inclusive a fomentar 

las cooperativas de consumidores,(39) al igual que se fomenta

rían las cooperativas de productores; pero mientras esto llegara, 

el Estado vigilar~a y regular!a el comercio interior de la 

siguiente manera: 

"1. Se fijarán ba.ses y se dictarán las medidas encaminadas 

a regular o atenuar la competencia entre comerciantes, de manera 



que los resultados de ésta no repercutan sobre la estabilidad 

de los trabajadores en su empleo, sobre los salarios, ni sobre 

la firmeza econ6mica de las empresas. 

2. Se establecer4n las normas necesarias para impedir las 

actividades mercantiles meramente especulativas, que encarecen 

el mercado y crean alzas artificiales de los precios, abatiendo 

as1 la capacidad adquisitiva de 1os consumidores u ocasionando 

crisis de trab~jo".(40) 
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En el sector externo como punto final también de la produ~ 

ci6n industrial mexicana, el Plan Sexenal se preocupaba por es

timular este sector de la econon!a procurando evitar intermedi~ 

rios, para no elevar el precio y ser competitivos, organizar a 

los productores nacionales para p~omover la exportaci6n y coord~ 

nar la producci6n de acuerdo a 1a demanda existente en el extran 

jera, para evitar la sobreproducci6n o competencia dañina entre 

fabricantes nacionales, ademSs de, principalmente, obtener una 

producci6n de acuerdo a las normas de calidad existentes y nece 

sarias en el extranjero, estableciendo de esta forma los siguie~ 

tes enunciados: 

"l. Conseguir que nuestros productores perfeccionen sus 

t~cnicas, de modo de producir artículos tipificados, descritos 

con espeficicaciones precisas y que se adapten a los requerimie~ 

tos de la demanda exterior. 
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2. Establecer relaciones directas con los mercados de con 

sumo, para evitar que entre los productores naciona1es y los 

consumidores de otros paises se interpongan como carga improdu~ 

tiva intermediarios que, a.demás de elevar el precio de venta en 

el mercado real de consumo, seg~n sus egoístas intereses, abaten 

el pre~io a que compran y mantienen a los productores en condi

ciones precarias. 

3. Organizar a los productores nacionales para la expor

taci6n en comtln y para reguiar su producci6n de acuerdo con la 

demanda de los mercados extranjeros., evitando ast la. competen

cia entre ellos mismos, perjudicial para la.econom1a de la 

naci6n.' (41) 

Tambi~n en el rengl6n de importaciones el Estado interven

dr!a controlándolas y "e~iminando las importaciones que compitan 

con industrias nacionales",(42) tratando de proteger una indus

tria local de una competencia que pudiera ser desventajosa. 

Como puede verse, la política de industrializaci6n que 

planteaba el Plan Sexenal integraba todos los aspectos que pudi~ 

ran hacer posible el desarrollo que el pa!s necesitaba y que in 

tentaría seguir a ra!z de las repercusiones de·la crisis de 1929 

en M~xico y en el modelo de desarrollo econ6mico seguido con an 

terioridad, en el cual se hab!a mantenido un crecimiento hacia 

afuera, con un sector externo que no consigui6 desarrollar un 



mercado interno y, mucho menos, una industria nacional que hi

ciera posible el avance y la independencia econ6mica de M~xico 

con respecto a los paises industrializados. 
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La política de industrializaci6n que intentaba seguirse con 

el Plan Sexenal,estar1a apoyada con un desarrollo de las comuni 

caciones que facilitaran el movimiento de mercanc!as y estable

cieran una red de carreteras y lineas f~rreas para estimular y 

facilitar su distribuci6n en todo el pats, ast como para facil!_ 

tar la integraci6n nacional. Se señalaba, concretamente, que 

se terminar!an en el transcurso de los seis años de gobierno, 

las carreteras de Nuevo Laredo a Acapulco y la construcci6n de 

una carretera de Sonora a Chiapas, as! como , en conjunci6n 

entre el Gobierno Federal y los gobiernos locales, la construc

ci6n de carreteras y caminos troncales que unieran ciudades o 

poblados con las carreteras federales. 

Los ferrocarriles contribuir1an a esta integraci6n nacional 

y se construir!an, al menos, cuatro l!neas: 

"I. De Ejutla, Oaxaca, a un puerto del Pacífico. 

II. De Uruapan, Michoac~n, a un punto del R!o Balsas, con 

tendencia a ser prolongada hasta el Pacifico. 

III. De Santa Lucrecia, Oaxaca, a la capital del Estado de 

Campeche, y 

IV. De Mazatlán a Durango". (43) 

1'¡ 
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Integrándose de esta forma una red ferroviaria que comuni

carta a todo el pa~s, facilitando as! el movimiento de mercan

c!as a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. 

El Plan también menciona la necesidad de desarrollar la 

aviaci6n otorgándose subsidios para estimular los servicios 

aéreos, las escuelas de aviaci6n y fábricas de aviones y moto-

res para los mismos, comprometiéndose el gob·ierno a la construc 

ci6n de aeropuertos en todos aquellos sitios donde fuera necesario.:: 

Al mismo tiempo, se ejecutar1an obras marttimas para faci

litar el comercio y estimular a la marina mercante mexicana y 

desarrollar la explotaci6n de astilleros nacionales y la produ: 

ci6n y aprovechamiento de productos de la pesca. 

Con esto se darta el apoyo que las comunicaciones .pueden 

prestar al desarrollo industrial del pats, intentándose ast, 

una vez más, que toda la ec~nom!a funcionara bajo un sistema to 

talmente integrado y arm6nico. 

S. Hacienda y crédito pGblico 

En lo que respecta a la Hacienda PGblica, el Plan Sexenal 

mantiene la constante de su orientaci6n social y de beneficio 

para la mayor!a de los habitantes, insistiendo desde el princi

pio en que para que los proyeptos del gobierno puedan ser 
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llevados a cabo, será necesaria la orientaci6n técnica y social 

que tenga la Hacienda PGblica, y que no obstante ser incapaz el 

sistema impositivo para alcanzar por s! solo los resultados que 

el gobierno espera en el campo de las reformas sociales, si 

existe una buena administraci6n se "influirá apreciablemente en 

la mejor distribuci6n de la riqueza, en el aumento de los sala

rios y en el incremento de la producci6n y el consumo de art!cu 

los de todas clases". (44) 

La acci6n de la Hacienda Pdblica se efectuar!a en dos sen

tidos: el primero a trav~s de la recaudaci6n de impuestos que 

permitieran el funcionamiento y la ejecuci6n de obras que el 

gobierno se propusiera, y el segundó' aspecto de la acci6n hacen 

daria ser!a el de impulsar las actividades que le interesaran 

al gobierno, mediante su influencia y a través del impuesto con 

finalidades econ6micas y sociales, como pueden ser las medidas 

arancelarias y proteccionistas sobre determinados artículos o 

industrias, o también los.impuestos sobre el consumo de bebidas 

alcoh6licas. 

Habría también que delimitar perfectamente los campos imp~ 

sitivos de la Federaci6n, de los Estados y de los Ayuntamientos, 

para facilitar l~:colaboraci6n entre las diversas autoridades y 

lograr el funcionamiento coordinado del gasto pGblico, logránd~ 

se as! la unidad econ6mica del país, al mismo tiempo que se eli 

minaban barreras arancelarias internas. 
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El Plan propon1a reorganizar el sistema de impuestos, con 

un predominio de los impuestos directos sobre los indirectos y 

con progresividad en los mismos, siempre que fuera posible. 

El impuesto sobre la renta intentar!a gravar la renta real y, 

sobre todo, a aqu~lla que proviene del capital, gravándose 

menos a la renta que proviene del trabajo, como medida de mayor 

protecci6n al salario y al trabajador mismo. El impuesto sobre 

herencias y legados serta correctivo y complementario, buscánd~ 

se evitar, lo ~s que se pudiera, la acumulaci6n de capital a 

trav~s de continuar perpetuándose las grandes fortunas familiares. 

Los impuestos sobre impor~aci6n serian protectores de la 

industria nacional, para que Asta pudiera producir y estar en 

posibilidades de competir con los productos extranjeros ya que, 

de lo contrario, morir!an o se convertir!an en industrias paras!, 

tarias, con la carga que eso representarla para el pa!s. En 

este sentido, se aplicar!a ~a pol!tica arancelaria totalmente 

protectora de la industria nacional. 

En el rengl6n de egresos está otra vez muy clara la inten

ci6n del Plan Sexenal al señalar: "Se dará especial atenci6n 

financiera a las erogaciones destinadas a resolver los proble

mas preferentes en el orden econ6mico y social: los de salud 

ptiblica, agricultura, educaci6n y comunicaciones, que merecen 

el m!Jcimo impulso, asignándoseles las mayores cantidades 
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capacidad de las finanzas del Estado".(45) 
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La búsqueda de beneficiar a la mayor parte de la poblaci6n 

es aparentemente constante, por eso su insistencia en la agri

cultura, la salubridad, la educaci6n, donde eran m4s patentes 

las deficiencias y donde no se habtan desarrollado planes que 

les permitieran salir de las condiciones de vida que llevaban, 

teniendo en cuenta que la mayor parte de la poblaci6n mexicana 

viv1a en comunidades rurales a las cuales no hab1an llegando los 

mtnimos servicios necesarios para permitirles llevar una vida 

m4s humana. 

Las orientaciones que daba el Plan Sexenal respecto a la 

pol1tica crediticia que debta seguirse eran bastante generales, 

limitándose a reforzar la actuaci6n del Banco de México como 

banca central, tratando de evitar, aparentemente, que éste 

tuviera influencias pol!ticas de cualquier tipo, señalándose la 

importancia que tenía el Banco de M~xico para actuar "adecuada

mente" en el volumen del stock monetario y dándole facultades 

para operar en la compra y venta de valores y títulos, bien 

fuera indirectamente o a través de las instituciones de crédito 

asociadas o directamente ~l mismo. 

Se habla ya en el Plan de la posibilidad de incrementar 

el circulante y fomentar una "discreta" alza en los precios, 
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"que constituya un est!mulo para la producci6n y garantice un 

beneficio suplementario a nuestros productos". (46) Con lo cual 

queda claro, a mi entender, c6mo el Gobierno Mexicano se preo

cupa por el bienestar del capital, estimulándolo y protegi~ndo

lo, no pretendiendo perjudicar el aparato productivo para 

lograr su desenvolvimiento sano y su desarrollo dentro del pro

yecto del capitalismo nacional que se ten1a. 

El Plan señala, tambi6n, los apoyos que recibir1a el 

Banco de M6xico para el mejor funcionamiento de su pol1tica ere 

diticia; por un lado, a trav~s del Banco de Cr~dito Agr!cola 

para el sector campesino o agr~cultor en general y, por el 

otro, el Banco de Cr6dLto Popular para refaccionar a la manu

factura y pequeña industria que no gozaba de gran atenci6n por 

parte de la banca privada .• 

6. Relaciones con el sector privado 

Mucho se ha escrito de la posición de los gobiernos emana

dos de la Revolución Mexicana ante la iniciativa privada, y 

sobre todo en.la actitud asumida por Cárdenas y su gobierno ante 

el capital. La mayor parte de las cr1ticas hari surgido de 

grupos de capitalistas o sectores de derecha que vieron afe::::ta

dos sus intereses por la política cardenista, y que no han hecho 

un an~lisis serio del verdadero inter~s del Gobierno Mexical'.lo 
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ante las medidas tornadas para lograr un desarrollo econ6mico 

independiente y nacionalista; as! corno tampoco creo que han sido 

justos y consecuentes los grupos revolucionarios o analistas in 

sertas en el gobierno o aparato oficial, que han visto o inten

tado crear en C~rdenas al gran reivindicador de los derechos de 

los campesinos y obreros en oposici6n a los intereses del gran 

capital. En est~ punto veremos c6mo los postulados del Plan 

Sexenal, gu!a posterior del gobierno cardenist~no obstante 

estar dirigidos a tratar de reivindicar derechos de los trabaj~ 

dores y cumplir con postulados revolucionarios, propugnan, al 

mismo tiempo, por el desarrollo capitalista del pa!s, para lo 

cual es totalmente necesaria la propiedad privada, y si llegan 

a afectar o intentan afectar al.capital, siempre será el capi

tal extranjero, o a prácticas monop6licas del capital nacional, 

o a vestigios poderosos de feudalismo que todavía se daban 

en 1934, y los cuales eran un verdadero obstáculo para el des

arrollo econ6mico del pa!s, además de ser un foco de tensi6n en 

un país donde se hab!a heého una revoluci6n principalmente sos

tenida por campesinos desposeídos de tierra y con brutales prá~ 

ticas feudalistas en su relaci6n con los propietarios de la 

tierra. 

El lenguaje del Plan Sexenal, as! como el de los pol~ticos 

mexicanos, estaba lleno de terminología socialista y totalmente 

dirigido a la masa obrera y campesina, inculta y falta de 
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preparaci6n, que comprendía la mayor parte de la poblaci6n y 

era la más sensible a recibir este tipo de mensaje. Además, 

la influencia que se hab~a hecho patente en los políticos que 

estaban empezando a conocer los avances de la revoluci6n socia

lista en la Uni6n Soviética, también tendría importancia en la 

redacci6n y construcci6n del Plan Sexenal, pero sin olvidar que 

éstos eran minor1a y que la posici6n indefinible del gobierno 

hablaba de "la doctrina socialista que sustenta.la Revoluci6n 

Mexicana",(47) tratándose más bien de una postura que bien 

pudiera ser demag6gica, que de.una práctica social. 

En la redacci6n del Plan, desde un principio, se hace 

menci6n del derecho que tiene el Estado de intervenir en la vida 

pfiblica en todos los 6rdenes que pudiera pensarse, al mencionar 

se que "la Constituci6n de 1917 quit6 al Estado el carácter de 

instituci6n puramente polttica y lo oriento hacia la acci6n 

reguladora de los fen6menos·vitales del país",(48) o sea, se 

hace hincapié en que el Estado pasará a ser un Estado interven

tor y que "regulará" la vida en general del país, incluyéndose, 

por supuesto, la vida econ6mica, pero no afectando o eliminando 

la propiedad privada al mencionar a continuaci6n: "La 

Constituci6n de 1917 mantiene, sin embargo, el respecto a los de 

rechos e iniciativas individuales, para no establecer un régimen 

de absorci6n y nulificaci6n del individuo por el Estado";(49) 

quedando claro el respeto a la propiedad privada y al individua 

lismo, motor del capitalismo, aunque estos principios serían 
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controlados y reglamentados por el Estado, interviniendo en 

aquellos puntos que considerara necesarios para el desarrollo 

arm6nico del pa!s, al anotar que "El sistema de la propiedad 

debe condicionarse; naci6ndolo accesible para el mayor nGmero; 

regulando su adquisici6n y tenencia, para suprimir los acapara

mientos actuales y prevenir los futuros, e impidiendo que la 

propiedad privada de los medios de producci6n sea un instrume~ 

to definitivo de explotaci6n de la mayor!a por unos cuantos",(50) 

quedando una vez más de manifiesto la intervenci6n y regulaci6n 

del Estado, el respeto a la propiedad privada, la referencia 

general al acaparamiento de tierras como proble~a central del 

campo mexicano y señal~ndose tambi6n la fraseolog!a que pudiera 

hacer pensar que el Plan Sexenal estaba lleno de un contenido 

socialista. 

En puntos subsiguientes se indica que el Plan Sexenal será 

el medio que haga que el "pa!s entrará en un r~gimen progresivo 

de econom!a dirigida .•• Adem~s, el Plan Sexenal adopta una defi

nici6n precisa de nuestro nacionalismo econ6mico".(51) Una vez 

m~s la direcci6n del Estado, la cual hará que en forma conti

nua y cada vez más la econom!a sea dirigida por ~l mismo, con 

un alto sentido da nacionalismo econ6mico ante la posible ínter 

venci6n de capital ~tranjero y las consecuencias que éste ya 

hab!a acarreado para México y pudiera acarrear aún en el futuro. 

Donde mayor afectaci6n puede encontrarse en el Plan Sexenal 

para la iniciativa privada es en el terreno agrario, donde 
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definitivamente y con toda claridad se habla de1 fraccionamien

to de latifundios y del reparto de ellos prefiriéndose, en pri

mera instancia, a los peones acasillados para gozar de esta 

fraccionamiento y reparto. Ah! st, como se ha dicho a trav~s de 

esta tesis, atacaba directamente a la propiedad privada, pero no 

hay que olvidar que el principal problema del país era el probl~ 

ma agrario, y que 6ste obstaculizaba la marcha de una agricultu

ra que pudiera financiar e1 desarrollo industrial, al mismo 

tiempo que era un problema no resuelto por los gobiernos revolu- . 

cionarios en cuanto a dar cabida a las demandas campesinas res

pecto a la tenencia de la tierra y mejoramiento de la vida rural 

del M6xico de la ~poca¡ con lo cual se eliminar1a, al mismo 

tiempo, la posibilidad de otro estallido revolucionario. 

Con respecto a la industria y al régimen de propiedad, el 

Plan Sexenal reconoce la.libertad empresarial pero, al ·mismo 

tiempo, señala el desajuste entre la producci6n y distribucicSn 

de las mercancías, haciendo.responsable de este desajuste a la 

"libertad de iniciativa de los empresarios y libertad de compe

tencia de los comerciantes"(SJ) y señalando, una vez m4s, la 

necesidad de regular y reglamentar el orden econ6mico nacional1 

pero no abolir esta "libertad de iniciativa y competencia"; in

clusive el Estado ayudará a fijar las industrias en las entida

des donde sean más productivas y más necesarias para el pats; 

estimulará la creaci6n de industrias nuevas para sustituir los 

productos importados; ayudará a los productores nacionales a 

.-,,·t 
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perfeccionar su técnica para poder competir en el extranjero; 

organizará a los productores nacionales a través de climaras o 

agrupaciones para racionalizar y planificar más la producci6n, 

as1 como también establecer4 subsidios industriales o agr1colas 

para el desarro~lo econ6mico del pa~s.(54) 

Otro punto importante dentro del Plan Sexenal y de su act! 

tud ante la iniciativa privada, es el hecho de señalar la nece

sidad de vender una energ1a barata para e1 mejor desenvo~vimie~ 

to de la industria nacional y que 6sta pudiera distribuirse a 

travds de toda la Repdblica para lograr as! un desarrollo indus 

trial a lo la~go de todo el pa!s, faci1itado por la compra de 

una energ!a barata, (55) al mismo tiempo que se incrementar.ta y 

procurar!a el desarrollo de una red de comunicaciones que perm! 

tiera integrar geogr4ficamente al territorio nacional y también 

mover rnercanc1as en la necesidad de un desarrollo de un mercado 

interno abastecido por una industria nacional y una agricultura 

también nacional dirigida.más a satisfacer al pa!s que a la ex

portaci6n de excedentes. (56) 

Como puede verse, no existe en el Plan Sexenal una inten

ci6n de anular la propiedad privada o una lucha abierta en todos 

los sentidos contra el capital; s1 muestra la necesidad de re

glamentar y ordenar econ6micamente al país, tratando de crear 

un mercado interno fuerte y procurando una mejor distribuci6n 

de la riqueza, hecho que indudablemente tocar1a en lo más 
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profundo a grupos industri·ales l!tClnop6licos o intereses agríco

las latifundistas, -~e ocasionar1an la deformaci6n de la visión 

que se tiene del gobierno carden1sta; pero no hay que olvidar 

que toda esta reglamentación e intervenci6n del Estado en la 

vida econ6mica estaba fuertemente influida por la crisis que 

vivla.el pa!s a ra!z de1 crack del 29, y que era necesario 

buscar nuevas formas de desarrollo1 dentro d~l marco capitali~ 

ta, que condujeran a la creaci6n de un mercado 1nterno fuerte 

y al desarrollo econ6mico naciona1ista. 

7. Relaciones con los trabajadores 

La .organi.zaci6n y l:as relaciones del Estado con los traba

jadores ser!an piedra angular en el gobierno de C~rdenas •. Ya 

durante su mandato al frente del Gobierno de Michoacán, .C4rdenas 

habla llevado una política obrera y campesina que le permitiera 

apoyarse en ellos para facilitar su gesti6n como gobernante. En 

el gobierno por venir, 1934-1940, esta política alcanzaría mayo

res alturas ya que no se trataba anicamente de una entidad zede

rativa, sino de la naci6n entera, y d6nde poder encontrar un 

mejor soporte para el r~gimen sino en la clase trabajadora, la 

clase mayoritaria del pa!s y con la cual se podr!an llevar a 

cabo los postulados del Plan Sexena1, al mismo tiempo que se la 

organizaba y se le daba un sentido al movimiento obrero del 

cual estaba carente, o al menos fraccionado a ra!z de la deseo~ 

posici6n de la CROM y de la corrupci6n e integraci6n al gobíerno 

por parte de sus l!deres, tal como se vio en el Capítulo r. 
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Por estas razones, el apartado dedicado al trabajo conteni 

do en el Plan Sexena1 tiene vital importancia y esta totalmente 

dirigido a la organizaci6n, direcci6n y superaci6n social y 

humana de la clase trabajadora, aunque muchas veces estas direc 

trices queden so~amente expuestas en forma vaga, y en otras clara 

la intenci6n del Estado de intervenir en la organizaci6n y movi

lizaci6n de los trabajadores, siendo rector y responsable de sus 

designios, para.de esa forma tener su apoyo y animarlos a empre~ 

der conquistas naturales de 1a clase trabajadora, al mismo 

tiempo que mediatizarlos a la acci6n y direcci6n del Estado, 

siendo ~ste el que tuviera siempre la ültima palabra tanto en 

la designaci6n de sus l~deres, como en la necesidad de asocia

ci6n y en las luchas obrero-patronales que se avecinaban y que 

el Estado podr!a usar en beneficio propio. 

Parte el cap!tulo dedicado al trabajo, de señalar que "Todo 

individuo tiene derecho al trabajo",(57) derecho que, por otra 

parte, no podr!a negarse en ningún Estado moderno pero que, 

sin embargo, es necesario señalar en el Plan Sexenal para indi

car claramente la actitud que el Estado pi~nsa asumir ante la 

clase trabajador~ para que inmediatamente y sin decir c6mo, en 

el apartado dos diga: "El Esiado intervendr~ directa o indirec

tamente, a fin de que todo individuo en la República pueda ejer

cer su derecho al trabajo"'.(58) Palabras y principios llenos 

de humanidad y solidaridad con la clase trabajadora pero que, 
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sin embargo, corren el peligro de quedarse en eso, en palabras 

y principios que ad~más son muy generosos al señalar que "todos" 

los individuos tienen derecho al trabajo. 

Se promoverán los sindicatos, al trabajador organizado, la 

formaci6n den!Jl!'JQS sindicatos, e inclusive apuntando la posible 

anica.contrataci6n solamente de aquellos trabajadores que est~n 

sindicalizados, •La contrataci6n colectiva de los asalariados 

ser4 fomentada, con la tendencia de llegar a convertirla en 

forma 6nica ••• por lo cual el patr6n se obligue a no admitir ele 

mentas que no est~n sindicalizados".(59) 

Indudablemente que el trabajador organizado bajo el sind!_ 

cato encuentra mejores formas de expresi6n y organismos id6neos 

para encauzar su lucha, pero aqu! cabr!a preguntarse si no es 

también mlis i:ácil mediati·zar, controlar y poner una clase traba 

jadora al servicio del Estado cuando ~sta se encuentra organi

zada, y si dentro de la creencia real y pura del gobierno card~ 

nista de elevar el nivel de vida de la clase trabajadora y de 

ayudarle a pelear por sus derechos, no era también una intenci6n 

de apoyarse y fomentar la lucha de clases minetras ésta no re

basase los límites que el Estado se había puesto dentro de su 

proyecto nacional. 

En el articulo cinco se_i~siste en la protecci6n del Estado 

a los trabajadores en lo referente al salario minimo, "la esta

bilidad del trabajador en su puesto y las demás compensaciones 
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y garant!as que les concecten'la Constituci6n y las leyes".(60) . , .. ;• 

';·'· 

Vaguedad sustentada en.~a'<conatituci~n en lacual el Art. 123 
,, .. '. 

contiene verdaderos avanQe• para la clase trabajadora, pero que 
":~;.'" , . '·. 

es libremente interpret~().•n la practica, dependiendo de los 

intereses del mo~ento~' ::<·' 
·"· ~)L{\\··-~--·~·-. 

El punto seis ref4'~~- al tra))ajo vuelve a insistir en el 
-.. ·::i::;<-:.::.;·c·;_.:-_, .. 

sindicato, para tratar. d~liiabüatecerlo y darle .fuerza para que 
· . "'.;_·-.-\'L$::~1~;,t{/~i.:,·~>_· ... ·<-· .. _·:y .. , -. . 

"desempeñen lo mas ef:lc ... •n~e<poaible la funci.6n social c¡ue 

les esU encomendadatifil"-~'~~; ~ll y muy wP,rtente, aeñalando 
. ' .. >-::;-};~::\~~-~?it.~?~\:~~--:., :\.':·.:<·~.\~':· .. : .. « .' .• :· • . ' • 

"sin que puedan salir' .. , .... ····11~. Í>~ópi.O .. lhait,e• y c~nvertir&f! . 

en instrumentos ''\4entro de. la clase .. que represen,_ 
- 7': ·:;~: ./~~:y;,./:.·.··:~-~--.;_:.::! .. · __ · . . . . . ~· :._ 

tan". ( 61) El sindicll~ ··if.\,,:~f~:ª. 11\1 propio &bito,. cer~ado al. . 

propio sindicato y a. ~~¡~~; .. i.~oa; .•no podr1a rebasar ese 
,_ .. ,., __ :~.:::~/.:.:·; .:;-;)?~···- ·.··- '·:'. 

Umite. ¿Hasta d6nde;:~·~iz.Ü\ie~eater preguntarse, seda el. 
·.->_·_:.,:~~<~>k~~~~~,\=~i~~dr~-->> '.°/.'-· ~ ... -.- _ _ _ .·. .. . . _ -. -.. 

11mite? ¿Hasta d6nde·.e ·· ·ta~~ lo.permitirla? o, quizá mejor 
";~'-~·. .\'..~";>1~,.,.,~:-,'.-'¡•" \ .· ':- ' -, . 

:::::ª:.::menos .... 11r~·; ...... u d6nde al Ea•ado le Ln-

El resto del apar~c(.dedicado al trabajo son reglamenta

ciones inherentes al bi~~~atar de los trabajadores, como pueden 

ser el seguro social oblJ,gatorio para todos J.os trabajadores, 
'.";.\. '. ' 

las prestaciones que-de~Vrec'ibfr el.asalariado de parte del 

Estado o del patr6n, l~~'~'~Yudas a través de agencias de empleo 

o bolsas de trabajo, el :funcionamiento de las Juntas de 
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Conciliaci6n y Arbitraje, etc., al mismo tiempo que proponer 

una reviai6n y eatu~io de la Ley Federal del Trabajo para actu!. 

lizarla y enmarcarla dentro de los princi.pioa de la Revoluci6n. (62) 

Ea claro, al menos para m!, y por supuesto despuds de haber 

visto la pol!tica del rdgimen cardenista, que independientemente 

de la protecci6n al trabajador y de la bilaqueda de au mejora ma

terial y espiritual que el Plan sexenal presentaba, estaban 

tamhi•n.ya puestas Las semilla• para la bdaqueda de la mediatiz!, 

ci6n y corporativizaci6n dentro del esquema que el Estado nece-
, :~· :,: 

a:itaba para 11evar adelante au plan de_ gobierno ae deaario1lo ~.·o¡~¡ 
"~·:, 

pitaliata con alto sentido n~cj.onal y ·mejóraa a toda 'la :aociedad· .. · ,,.., 
::.~. 

'~ ·, : .. 
Sabiendo muy bien loa p()l!ticóa y gobernantes del . 

'' .. 
mexicana. 

clase trabajadora pueda 'tener o adquirir, por sus condic.1,one•• • su' '.!q 
escasa o nula conciencia de clase, su origen y. extracci6n, su 

proceso y evoluci6n culturai, la influencia que pudiera tener 

eatar!a plegada a la conciencia e i~eales'que sus dirigente•. 

tuvieran, que aer!an los dnicoa que realmente conocieran los 

movimientos de.la pol!tica nacional y que tuvieran la prepara

ci6n cultural y pol!tica para poder establecer una verdadera 

lucha de· clases y que, adem!s, la mayor parte de los diriqen

tes obreros mexicanos estaban muy alejados de las masas y hasta 
- - ·-----·. -·-· --- . 

ese momento, al menos, dnicamente las hablan usado en beneficio 

propio o en beneficio del caudillo en turno. 

:_,; .. ~ 

:.-..:1:).r~~ 
'··,·»-r· 

·:·,'.·.:.i¡• 
,,.·: 

. ·.··\r 
r·¡·.: 

.. ·· :·.~> 
'.•·f 

··,,,1·,f:. 
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No trato de negar, en absoluto, que existe una gran preoc~ 

paci6n en la clase dirigente por la superaci6n de la clase tra

bajadora, obrera o campesina, pero sl trato de señalar una vez 

mas que el Estado no pretendla convertirse en el redentor de la 

clase trabajador!lf querla su auperaci6n, su incorporacie5n a la 

actividad nacional y, al mismo tiempo, proporci9narle los medios 

indiapenaa~les para vivir, .Pero aaaqurSndoaa su control y manejo 

no,perm1ti6ndole qua reb4sara al Estado y ast poder llevar a 

cabo la po~ttica nacional. qua~ el Plan Sexenal propugnaba.·· 

B. La escuela socialista. 

En este punto tratar6 de hacer un analisis de la escuela 

socialista, ya que posteriormente no se volvera a tocaren el 

transcurso de la tesis·, y por considerarla de suma importancia 

para tener una idea m&s clara de la polltica cardeniata y del 

momento social del Jidxico de la Apoca. 

La preocupaci6n por la educaci6n del pueblo mexicano venta 

siendo ya materia de enconada discusi6n entre los diferentes 

grupos que tenlan una educaci6n más avanzada dentro de la soci~ 

dad mexicana. Es necesario insistir que la gente que hab!a 

tenido acceso a la educaci6n en M6.xico constitula una 6lite y 

que era, por supuesto, proveniente de las altas capas de la 

burgues1a mexicana, existiendo también un grupo de políticos y 

. .,, 
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antiguos combatientes revolucionarios que habían llegado a tener 

una preparaci6n cu1.tural amplia, en una forma c'asi autodidacta y 

producto del emerger de ciertos sectores sociales con motivo de 

la Revolucic5n. 
i ". . l ~ 

Las cifras· clue"··ae'-dan aéerca ·del analfabetilimo entre lá P2 

blac:U5n mexicana vártaii. muchO; tOdaa partiendo de un lndice 'muy 

alto y llegan a ser del 11:.on que da Iturriaga, aproximadanen

te ·12 miilones·d.e analfabetos en una poblac1.6n.de 16millonea, 

haata'el'4at de Moi••• Ochoa·campoa y' del 59~9' entre la- pol>la

cic5ir mayé>r ·de diez años qué proporciona Rafael Ramlrez en 1936 

en ei per.i.C541eo Bl ilac.iorU&l.. (ii.3} Sea cual :fuere .la e~fra de las '\ 

tres anteriormente cJ. tad.as, todas. son lo ·suEi.cientemente ~l tas 

como para darnos cuenta de la situaci6n educacional en que se 

encontraba el país, toma~do en cuenta que al hablar de _analfab~ 

ta .se babia del analfabeta integral, de la persona que no sabe 

leer. y escribir, y no hacem9s referencia a aquellas personas 

que alqQn acceso han tenido a la educaci6n elemental y que lo 

dnico que medianamente habtan podido lograr era aprender a 

y escribir, p~ro careclan de cualquier otra preparaci6n. 

Era necesario, si se querla construir un Estado moderno, 

si se quería desarrollar al pats, incorporar a la educaci6n a 

una.gran mayoría de la poblaci6n mexicana; era imperativo darles 

las herramientas mínimas pará poder ir construyendo una base 
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tdcnica y hacer que 1.a poblaci6n se sumara al consumo de merca!!. 

c!aa hechas en JUSxico e ir as! desarrollando un mercado interno 

que fuera base del desarrollo industrial del pala. 

Por otra parte, exiatla una gran confuai6n réapecto al tipo 

de educaci6n que se debla dar.al pueblo ~xicano. Era un hecho 

la necesidad de hacerio en forna .. aiva, la inmensa mayorla de 

la poblaci6n aal lo exi9la ·, pero· no habl.a . un acuerdo total en 

cc5aao debla ser, ni ctSmo hacerla l.letJar. De esta forma s~9e el 

có~cepto de la educac:iCSn aocialiata,.en.la.cual exiatla.una 

9ran· influencia de la• 1.deaa en boga en la •poca, ideas. que, en 

muchos casos, eran rdlejo deltriunfo de la Revolucic5n 99ci.a

li.ata en la URSS y de loa intentos que se haclan para educar a 

un pueblo que tambiGn habla vivido un atraso cultural de siglos. 

El mismo concepto •educaci6n socialista• significaba muy 

diferentes cosas para loa pollticos y educadores del momento, 

siendo esto motivo de enconadas luchas para definir el tipo de 

educaci6n y de toma de poáiciónes que eran mas en el aspecto P2. 

l!ti.co que en el aspecto de la enseñanza. 

Los tArminos y definiciones se mezclan continuamente sin 

llegar a ponerse de acuerdo con el significado real. JosA de 

la Luz Mena, fundador de la escuela que desarro1·1a en M~xico la 

educaci6n socialista, menciona que existen las siguientes ten-

dencias en la educaci6n: 
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•Los que abogan por la escuela proletaria se inspiraron dn! 

caaente en el anhelo del proletariado en la lucha de clases ••• 

Loa que abogan por la escuela social o socialista se in•P! 

raron en la cueati6n social desechando, como los anteriores, loa 

. ¡ ., 

. ~· que. abc>qan por la e~c.uela de la. Revoluc.J.6n se. ~nllpiran 

Gn:icU..nte en au obra ~eatructiva sin f ij~r l~• lineamie~tos 

.ccmatructivos ••• 

~LO• quia· abc:igan por· la escuela afinnativa, •,se 1.napiran.·en 

las ve:tdade8 de la c1.eñcia poeitiva cl8acartando 1a cue8t1-'n·: ·. 

soci.al •••. 

Loa q1ae · aboqan por la escuela aritirreligi~••' 'º ant:lcleri-. . . 

ca1 áupé)n~n·~ ea.4nica.nte el problema reltg1.o~o.lo vital~ 

olv:idando lodem&s ••• 

Los que abé>qan por la eacuela'.acti.va o de laacci6n, supo

nen que ea Gn:icamente un problema·pedaq6gico lo que se pretende, 

cuando loestambi•n social ••• •.'(64) 

. . 

La confus16n era muy grande, y al mismo tiempo se hablaba 

de escuela socialista y escuela activa, de escuela racionalista, 

etc. Lombarto Toledano, en 1924, rechaza la educaci6n laica, 

la racionalista y la de acci6n, declar&ndose en favor de la es

cuela socialista y usando los siguientes argumentos: 



nLa escuela del proletariado no puede ser, por tanto, ni 

l.aica, ni cat6lica, ni 'racionalista', ·ni.de acci6n. Debe ser 
. '· dogm4tica, en el sentido de afirmativa,_ imperativa; enseñara. 
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al hombre a producir y a defender au producto; no pued~ dejar 

.al libre examen ni a la inapirac16n qul! a veces, ilum~na la con

ciencia de los hombrea, su prepar~ci6n adecuada pa~a 1a vida ••• • 

Preconiza, en suma, una e~uela proletaria, socialista, comhat!, 

va, que oriente.. y destruya préjui~ios. (65) 

;.'. -

Dentro de toc:la esta c0nfuaie5n de l.os poU:ttcoa del momento 
:,• e ' 

yde c6mo debla llevarse a cabo la educaci6n .ál pueblo mexicano;, 

esta enmarcada 1a pre0cupaci6n real de todos elioá,. que' .en. el 

.fondo no era mas que crear una escuela que,. no· import~ndo el 

·nombre --social.i.sta, proletaria, racionalista--, ten1a una 

dnica necesidad y era comGn a .todas: educar.al'pueblo mexicano 

dentro de los postulados.de la_ Revoluci6n para,_deeata forma, 

loc¡rar la tr_ansformaci6n que la soci_edad necesitaba, lo9r6ndoae 

una mas equitativadistri.~uci6n de la riqueza y preparando 

equ.iE>os de personas que pudieran llevar a cabo ei desarrollo 

econ6mico que er pa.ts necesitaba. 

As1, en materia educativa el Plan Sexenal propone. desde 

un principio, el incremento constante del presupuesto dedicado 

a la educaci6n, partiendo del 15% en 1934 para liegar nasta 

un 20% más en 1939.(66) 
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El Estado ea el dnico con autorizaci6n para organizar y 

dirigir plantelaa ~ucativoa fuera del control del Estado~ (67) 

Bl control del Eatado, proponen, sera ab.soluto; aa permite

la libertad de enaeñan.sa, pero aiempre bajo_ loa requiait~a que 

la lay aeñala. ' Bata control ae ejerced sobre la enseñanza pr! -·· 

... r1a· y _aacunclarJ.a,_ da la siguiente forma: 

•1. Sobre la oriantaci6n peda~6cjica y cientlfica del 

jo eac:olar. 

·- -

3. sobre al car&ct.Z: ae ~·cuela no rel1.gioaa y aociali•t• ; .· ·, 

·que debera tener. 

4. Sobre-la preparac1.6n profesional adecuada que ae eai.9! 

ra • J.os df.:r8ct:or .. _y maeatroa da l&a a.e~ •• particulareé. 

s. sobre laa -condiciones higi.6nicas qUe de~rin llenar-···-.

loa'. pbntelea privados•. (68; 

Continda el Plan Sexenal, •La escuela p~imaria, ademas de 

excluir toda ~nseñanza rel.i9ioaa, proporcionar! respuesta verd!. 

dera, cientlfica y racional a todas y cada una de las cuestiones 

que deben ser resueltas en el espíritu de los ·educandos, para 

formarles un concepto exacto y pc>sitivo del mundo que les rodea 

y de la sociedad en que viven, ya que de otra suerte la escuela 

no cumplir& su misi6n social".(69) 

·· .. ; 
~'".; 
,;~ 
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Estas dos citas del Plan Sexenal nos sirven de muestra para 

notar al len9W1je y la confusi6n, o al. meno• que la falta de 

definicidn clara de la eacuela socialiata era en todos los te

rreno•• aabi6ndoae Gnic ... nte que era necesaria una reforaa ed!!, 

cativa y que 6at;a debla llec¡ar a la .ayor parte de la poblaci6n 

micanabajo la gula y vJ.9ilancia de un.Batado fuerte que no 
. . . 

penaitiera injerencia al~ de part:icularea en esta materia. 

La escuela rural tendr1a 9ran :importancia para elr8c)imen 

cardeniata, y y~ desde el Plan sexenal.•e propone .•u aÍapuaci6n 

,¡desarrollo continuo, •in o1vidarque, precisamente, ea en el 

C&llpOdOnde el grado de analfabeti.-0.ea mayor y que la pobla

c:i6n rural era mayoritaria en el pala1 por eao, eata rieceaidad 

de ampliar el nGmero de escuela• rurale• estarla acorde con la 

realidad mexicana, y en absoluto aera una indicaci6n del sentido . 

agr~r.ista.da_cardenas. Si ae querla hacer productivas e incor

porar al consumo a las masas. campesinas, habla que prepararlos 

y educarlos para vivir en_una sociedad moderna. 

En materia de educacidn tecnica el objetivo era el mismo, 

•El objetivo pri.mordial de 1a enseñanza t@cnica debe ser el pr~ 

parar a los trabajadores de los diversos tipos, para colocarlos 

en condiciones de q?..1e se incorporen ventajosamente a las indu:;:·· 

trias del pals, ya sea como obreros manuales o como directores 

t~cnicos". (70) Siendo muy interesante el concepto del gobierno 

.. · .. , 
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acerca de la educacic5n universitaria, diciendo: •A jui'cio del ., 
Partido Nacional Revolucionario, ·durante loa seis años que abarca :.f 
eate Plan no habr4 neceaidad ae aumentar el ndmero de profeaio~ 

ni a ta a liberales -•madi.coa, abogados, ingenieros, etc.-·- ·aobre '. :hi 
el que prepareri y titulen lali univeraidades y escuelas pro~e•i.2_ .:)~r~~ 

< .. ~ 

nalea sostenida• por · loa gobierno a de J:oa Estado•; · la uní~erai.dad Y 
Auteno--· de Jlllxico .y la• dem&a escuelas uni.ver.aitariaa il1bre•·.~ (7 

·• 

ContracUcitindoae ds adelante al . Hñalar que •e.l gobierno no . 
• ; . • - - • • • • - \, - '¡ • . . ' .' ; ; '. ' ' • : '. ~ •. • .... ; • .,·-:_:,_ ,:. - ~ . ; • 

puede desentenderse del cultivo general de la• ci.enei.aa,. aé · 
• . ·,_.;.;¡~·~d,,~_<:-. ..,. 

: ayudara a la creaciCSn Y: aoatenimiento de ·inatitutoa, centroa<c!e :~: 
'·:·,·· ) . ~- ~- 1 ~;. ;:··: .;: ''¿," .. !;~. '~" 

inveatigaci6n, laboratorio•, etc., en forma que eleven el nivel 

de la ciencia en Mlxico•~(72) ' 
. ' ,,,. ~ 

'_,_ 

Estos do• Gltimo• ~rrafoa del Plan sexenal ·:resultan muy.· 

claros de la necesidad que· vela.el gobierno de dnic..entepre~ 

rara la'poblaciCSn para ilu incorporaci6nal desarrollo econdiU..; 

co, dadas las carencias eduéativas del pala¡ pero, al mismo 

tiempo, resulta.extraño.el negarse, o al menosno·prom()ver,·uM 

educaci6n universitaria y cient!fica que le diera una base 1114• .. 

s6lida para intentar el desarrollo de una tecnologta propia que 

llenara las carencias que el pata tenla, conden4ndolo de esta 

forma a .continuar dependiendo de tecnologlaextranjera y mante-

niendo, de esta forma, una dependencia del exterior. 



Resulta evidente la preocupaci6n del r6gimen por obtene.r 

apoyo de las masas, y la educacien ir~a tambian encaminada en 

el mismo sentido 'necesitando, por lo tanto~ éatar·ii~na, de 
; ,. .. - . . . . 

buena o mala fe, de mensajes susceptible• deséraceptadoa y 

.aatmiladoa. por iaa·maaaa··para facilitar; de e~ta':iom'~ ~ü 
- . . , . " . ." . . ·. ·:.·· ~ ' : . . ' : .· .' . -

manejó' y 'direccieri, sin' n99ar,. por. supuesto;. i~~~r,al l\ecestdad 
que exisUa en MAxico,ni tampoco. ioa 

· qu~:. .~e, h~ci~ron .. ~n es'!• or~en. 

;,., 

129. 
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capitulo UI 

DESARROLLO ECONOMICO 1934-1940 

El desarrollo econ6aico experimentado por Maxico durante el 

r•91men cardeni•ta, aervJ.r!a de base ~ra la poster:lor aplica• 

c:l.6n.de polltica• que .intentaran llevar al pata a una induetr.:I.!. 

1:1.zacidn y conaolidacit5n econdmica que rompit!ra con loa viejos 

..old•• en loa cual•• hab.ta aido insertado MexicC> en la econoafa .. 

aund:Lal •. 

DuraJlte este aexenio .. ~ntentar!a llevar a cabo un proyei: 

to de economta nacionalista qu• pera.:l.t.:l.era"9alir al _pata de la 

econoata de enclave qu•:cáracteri:iaba al modelo' anterior de·d•!. 

arrol.lo. Bate tipo de cleaarrollo, basado en el crecimiento 

hacJ.a afu.era, ya •• habla .agotado, agrav4ndoae el probl .. ma eco

ne.J.co por la.• repercuaiones que la cri•i• de .1929 tuvo en 

MaxJ.co y que ya fueron ampliamente vJ.ataa en el Cap~tulo I. 

Ya no era una aoluc.:l.dn a largo plazo continuar con este 

modelo de crecimiento. La orientacidn hacia el mercado exte

rior implicaba.que ei sector ~nduatr~al tenla que enfrentarse a 

la competencia externa, lo que dificultaba el ~acimiento y des

arrollo de una economta cuando adem!s, el ahorro y .la. acumula

ci6n de capital, aunque originados internamente, acaban siendo 

repatriados al exterio~ por estar en manos extranjeras y, como 

se vio con la crisis de 1929, los t~rminos de intercambio no 

at5lo son inestables sino que ademlls se deterioran a largo plazo. (1) 
·," 
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El proyecto nacionalista del gobierno de C&rdenas ten~a por 

objeto promover el desarrollo econ6mico y polttico de Mdxico, h!. 

ciendo reformas e•tructuralea de tal forma que no existiera una 

dependencia del exterior. El. E•tado incrementarla su interven

ci6n en el proc~ao econ61dco, convirtiendo•• en un agente de 

cambio activo que promoviera mas aceleradamente el desarrollo; 

aon significativo• como cambio• radicales en la e•tructura eco

n«Saica, la reforma agraria que pudiera servir de motor de una 

agricultura fuerte y sana a travA• de un reparto agrario·aaeivo, 

incorporando a•t a ma•a• de campeainoa al proceso econ&aico y 

coneolidando un mercado interno, las nacionalisac:1ones petrol.e

ra y de loa ferrocarril••• que darlan otro sentido al Artl~ulo .27 

Constitucional y al manejo por parte de loa propio• trabajadores 

de algo tan b&aico para el pala cOlllO era su principal medio de 

transporte y manejo de aercancta•, la creaci6n de la.Corniei6n 

Federal de Electricidad, la Nacional Financiera, la conaolida

ci6n del Banco de MAxico como banca central, el Xnstituto 

PolitAcnico Nacional, entre otras, son definitivamente reformas 

estructurales en las cuales babrta de apoyarse el rdgimen card~ 

nieta para intentar un desarrollo econ6mico y cambiar el modelo 

anterior, iniciando, o al menos intentarlo hacer, una polttica 

de sustituci6n de impor.taciones para un mercado interno en cre

cimiento y con un sentido plenamente nacionalista, eliminando 

la injerencia extranjera y apoy4ndose en una política de masas 

que le permitiera llevar a cabo su proyecto de desarrollo. 
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Durante este capltulo se har4 el an4lisis del desarrollo 

obtenido, haciendo·dnfasis en el sector industrial de acuerdo a 

los lineamientos de esta tesis y a la importancia que tuvo en 

el movimiento obrero y en ia polltica cardenista. 

':. 

Ea necesario señalar que qran parte de la informac:U5n e&t!,· :{i 
d~atica que se maneja proviene de loa Censos Generales de 

Poblaci6n de 1930 y 1940, aal como tambitln dé los Censoá 
.:'.(i 

Industriales de 1930, 1935 y 1940, y algunas veces aparecen cam ·:~ 

b1.oa entre un perlodo y otro que pueden parecer inconc¡ruentea o>Y~ 

faltos de veracidad, pero qÚe i~dudablemente se de~ a la meto-
1
J1 

~~::.:. ~.:::..::: ::::• ~::.:• .:·.:~.: ::r::: .• ·~~ 
.deaqraciadamente ea la Gnica informacic5n disponible para 'reali->.·.!'.:_~.~:~r;··,: 
zar un an4liaia. -.•. 'i 

-·'~ 

·:':')S. 
... ··.':~: 

1. Posibilidades de desarrollo. ··. :~] 
..::>::~ 

Al inicio del periodo cardenista la situacic5n del ~apita- .. '.f~ 

li.ano mundial ofrecla pocas oportunidades para el desa.rrol.lo da.:V'.f~ 
"" .~. 

'1oa pa1aea dependientes. Las econom!as industrializadas estab&n:!¡~ 

mas preocupadas en resolver la problem4tica que les hab!a dejado•:>; 

la crisis de 1929, y que aOn no sallan de ella, que en buscar 

una salida a su propia crisis en· conjunto con el mundo capita

lista. En todos ellos. la produccic5n habla descendido consider!,. ';t 
blemente y todav1a no alcanzaba los niveles anteriores a 1a 



crisis; en este sentido los Estados Unidos y Alemania eran los 

pa1ses m~s afectados, añadi6ndose al Gltimo los efectos que 

habta causado en su economta la Paz de Versalles y Las repara-
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ciones que por mot.ivos de la guerra tenia que hacer a los 

pa1ses de la Entente. En Estados Unidos, más ligado al proceso 

mexicano y por lo tanto m4s importante para nosotros, la pr9du~ 

ci6n baj6 considerablement~ al reducirse la demanda interna y 

alcanzar niveles de desempleo como nunca antes hab1a visto esa 

naci6n; la oferta de bienes era abundante a causa de las mer

canctás almacenadas, per~ las empresas no repon1an .1os invent!_. 

rios.vendidos por la carencia de un posible mercado. Los.efec~ 

tos de la polttica de Roosevelt dando una mayor intervenci6n al 

Estado en la ·. economta y tratando de incrementar la demanda a 

trav6s de inversiones pdblicas, t~dav1a no podtan constituirse 

en el factor que reactivara a tOda la econom!a. estadounidense; 

los años del New Deal estaban teniendo una recuperaci6n muy 

lenta y, es preciso decirlo, 6sta no se realizarla plename~te 

hasta la Segunda Guerra Mundi~l. pero ya con una pol!tica eco

n6mica diferente. 

De esta forma, nos encontramos con una demanda restringida 

y afectando no s6lo a la economta interna de los pa[ses indus

trializados, sino tambi~n a la.demanda que pudieran tener de 

materias primas del exterior, principalmente de los pa!ses no 

desarrollados y dependientes de ellos. La inversi6n de capital 
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que ae hiciera en eatos palaea ara tambiGn muy limitada e impo

•:ible intentar hacerla, tanto interna como externamente, pues 

loa riea9oa exiatentea eran demasiado grandes y as!, poco pod1an 

contar loa patees dependiente• con la formaci6n de capital en 

base a recursos provenientea del exterior, limit4n4oae m4s au 

posibilidad de desarrollo. Era necesario para loa paises indu~ 

tiralizadoa poner primero en orden au propia econoa.la, antes 

que penaar en la salida al exterior en busca da mayores ganan~ 

ciaa, dejando, por lo tanto, a las econom1aa dependientes que 

libraran su propi.a lucha<contra los efectos de la crisis, de 

acuerdo con aus propios recursos y estructuras econo.tcas.(2) 

Mlxico, al igual que muchos otros paises, t~ndrla que buscar 

dentro.de a!.miamo J.:a.mejor ~orma posible de salir de la cris~s 

y tener au propio deaarro~lo, con toda la .dificultacl que repr

aentaba el haber permanecido durante muchos a~os con una econo

mta 1.l9ada al sector externo como factor de desarrollo. Las 02 

cionaa que se presentaban eran pocas; la economta nacional habla 

sido duramente golpeada por la falta de demanda externa.con todo 

lo que esto pudiera significar, tanto desde el punto de vista de 

la actividad productiva y el mantenimiento de dsta en funciona

miento beneficiando a toda la economta nacional, como hasta los 

ingresos que el sector pdblico obtenta por concepto del comer

cio exterior y que eran-vitales para el mantenimiento del apar!!_ 

to administrativo y los proyectos de tipo social o econ6mico 

que el gobierno tuviera. 
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tratar de desarrollar al pals, en todos sentidos, baa4ndoae en 
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recurso• propios, con un mercado interno fuerte para no depen

der del exterior hasta el punto que se dio con la anterior pol! 

tica de desarro1:lo, intentando fortalecer un capitalismo nacio

nal que evitara la intervenci6n extranjera y buscando, en t8rm! 

nos generales, una polltic~ econ6mica que, aunque restringida 

inicialmente por falta de recursos, pudiera servir de marco 

para un desarrollo futuro. 

Lo• problemas que se tendrlan q~e atacar eránplenaJIMlnte. 

identificables de acuerdo a la estructura econ6JDtca' interna·eXi!, 
-_ ' . ·. - ·:' " 

tente. La agricultura estaba empobrecida en unpals eminenteme!!. 

t.e agrlcola, ·donde la aportaci6n que daba al Producto Nacional 

Bruto, la cantidad de mano de obra que empleaba y la posibilidad 

de obtenci6n .de' recursos para el desarrollo industrial del pala, 

eran significativamente importantes. Era necesario reactivar 

esta agricultura y para e~lo habla que cambiar iaa estructuras 

agrlcolas en cuanto a tenencia de la tierra se refiere1 esto 

darla la posibilidad de un incremento de la producci6n agrlcola 

y la incorporaci6n a la economla en su conjunto de la fuerza de 

trabajo mas numerosa. Esta fuer:r.a de trabajo no s6lo particip!_ 

rla como tal en el proceso productivo, sino que además al 

tener una real injerencia en el consumo de bienes y servicios 

podla irse creando y consolidando, al mismo tiempo, un mercado 

interno que propiciara posteriormente el desarrollo industrial. 
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Era necesario un cambio radical en la tenencia de la tierra, 

en forma por dem~s imperiosa, para evitar disturbios sociales y 

consolidar pol!tic~ente al Estado, además de organizar a los 

campesinos y proveerlos de organismos de consulta y financiamie!!. 

to que les ayudaran a obtener un beneficio mayor en las parcelas 

recibidas; la reforma agraria tendr!a que hacerse a la mayor pr~ · 

fundidad posible si se quer!an conseguir los resultados que de 

ella pod!an derivarse. 

La industria estaba poco desarrollada, principalmente las 

extractivasy la textil, siendo las primeras mayormente.domina

das por el capital extranjero Y. que poco hab!ari participado en 

el desarrollo de M6xico. Era necesario promover una.industri.a 

manufacturera nacional que evitara la necesidad de depender de 

las importaciones, al mismo tiempo que mexicanizar los recursos 

nacionales provenientes de las industrias extractivas, la. aut4'!!, 

tica riqueza nacional, medial)te la aplicaci6n del Articulo 21· 

Constitucional el cual, desde su creaci6n en febrero de 1917, 

hab!a sido pr!cticaniente letra muerta dentro de la actuaci6n de 

los gobiernos ~evolucionarios. Los recursos de las industrias 

extractivas tendr!an que ser nacionales y manejados de tal forma 

que coadyuvaran al proceso de industrializaci6rt. Tendr!an que 

dejar de ser fuente de extracci6n de capital por parte del 

extranjero. 
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Se tendrta que orqanizar la industria para obtener los m4xi 

moa beneficios y el Estado lo podrta hacer en su calidad de res 

ponsable de la economta nacional, buscando al mismo tiempo elevar 

el nivel social y moral del pueblo de Mt!xico, ~reparar tdcnicos 

que entraran a formar parte del proceso productivo, promover la 

educaci6n e ir d&ndole a la clase trabajadora la capacidad de 

consumo que hasta entonces estaba restringida a pequeñas capas 

de la sociedad. 

El gasto ptlblico tendria que ser canalizado de diferente 

forma si se intentaba desarrollar al pa!s y el gobierno tendr1a 

que tener otras fuentes de fi~~\nCiamiento que no dependieran a 

tal grado del comercio exterior y que tanpoco incrementaran el 

endeudamiento pdblico que ya se tenia y al cu.al no se habta 

podido hacer frente por la falta de recursos del Estado. 

En t~rminos generales, esta ser!á la polttica econ6mica 

que tendr!a que seguir el Estado Mexicano para iniciar un des

arrollo industrial y econe5mico firme; las estructuras del pats 

no permittan otro tipo de polttica econe5mica si se quer!a obte-

ner un desarrollo dentro del marco capitalista o, al menos, 

sentar las bases para el futuro. 

2. Poblaci6n urbana y rural. Producto nacional bruto. 
Comercio exterior. Gasto pdblico. 

Al inicio del per!odo cardenista, México contaba con una 

poblaci6n de 17 776 000 de habitantes, tendiendo ·un incremento 
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Se tendrta que organizar la industria para obtener los m4x! 

mos beneficios y el Estado 1o podr1a hacer en su calidad de re!. 

ponsable de la economla nacional, buscando al mismo tiempo elevar 

el nivel social y moral del pueblo de Mlxico, preparar tlcnicos 

que entraran a formar parte del proceso productivo, promover la 

educaci6n e ir d4ndole a la clase trabajadora la capacidad de 

consumo que hasta entonces estaba restringida a pequeñas capas 

de la sociedad. 

El qasto pGblico tendr1a que ser canalizado de diferente 

forma si se intentaba desarrollar al pa!s y el gobierno tendrla 

que tener otras fuentes de financiamiento que no dependieran a 

tal qrado del comercio exterior y que tampoco incrementaran el 

endeudamiento pGblico que ya se ten1a y al cual no se hab1a 

podido hacer frente por la faLta de recursos del Estado. 

En t6rminos generales, esta serta la política econ6mica 

que tendr1a que seguir el Estado Mexicano para iniciar un dea

arrol lo industrial y econ6mico firme1 las estructuras del pa!s 

no permit1an otro tipo de pol1tica econ6mica si se querta obte

ner un.desarrollo dentro del m~rco capitalista o, al menos, 

sentar las bases para el futuro. 

2. Poblaci6n urbana y rural. Producto nacional bruto. 
Comercio exterior. Gasto pdblico. 

Al inicio del periodo cardenista, M~xico contaba con una 

poblaci6n de 17 776 000 de habitantes, tendiendo un incremento 
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anual cercano al 2\, lo cual hizo que para 1940 la Repdblica 

Mexicana llegara a tener 19 654 000 de habitantes. (3) Este in

cremento puede considerarse sano dada la extensi6n territorial 

y las zonas despobladas existentes, y tainbiAn en funci6n del de 

crecimiento habido durante los años revolucionarios, durante los 

cuales pas6 de.tener 15 160 000 de habitantes en 1910, a 

14 335 000 en 1921.(4) 

El pata Pocita considerarse todavta eminentemente rural 
". 

que su poblaci6n se distdbuia de la sigui.ente manera:. 

Año 

1930 

1940 

éuáctroi"III-1 
. . . ' 

POBLACION URBW Y RUIW.. 1930-1940 
(miles da per8CmU' ~ ' da pobl.aci&l 

Poblaci6n total 

16 553 

19 654 

Urbana ' 

s 541 33.5 

6 897 35.1 

Rural 

11 012 

12 757 

' 
66.5'.. 

64.;9. 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., op. cit., pp. 53, apud~ . 
Secretarla de Industria y comercio, Direcci6n·Genera1 
de Estadtstica. 

casi el 65t de la poblaci6n era todavta rural en 1940 y 

aunque ya se estaba observando una migraci6n hacia las ciudades 

y los centros industriales en desarrollo, puede.considerarse 

debido a la localizaci6n geogr&fica de sus habitantes, que la 

econom1a nacional era todav1a eminentemente agr1cola, y de aht 



1a importancia que el r6gimen caraenista dar1a a la consolida

ci6n de la agricultura como base para el futuro desarrollo 

industrial. 

143 

El Producto Nacional Bruto. apenas habla crecido durante la 

d6cada de 108 años veinte,·ya que en 1921 era de 15.9 miles de 

millones. de pesos (a precio• de 1950) y en 1930 Gnicamente hab!a 

alcanzado loa 16.9 mile• de millones de pea.o•~ 

total para el. decenio de •6lo 6.28, •. 

1Jn incremento 
··. ';," 

A partir de 1930 se siente fuertemente la reperc:usi~n.de 

la crisis de.1929.Y loe crecimiento• observados en elPNB va~fan 

·constantemente; tenienclo,.inclu•i.ve; en 1932 una p6:rdida de 

16 •. 2, con respecto a 1931. Es· a partir de. 1934 cuando se empi!. 

za a sentir un crecimiento sano del PNB, llegando a tener duran 

te el sexenio cardeniata. un pro~io anual de 4.sSt; Es eviden· 

te que los efectos de la crisis Cle1929 estaban paa~ndo y que 

la pol1tica econ6mica instrumentada por el r6gimen estaba sur

tiendo un. efecto positivo en la economta.(3) 
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cuadro III-2 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
(mil~ de millones a precios de 1950) 

Año PNB 1 Incremento 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

16.9 
17.5 
14. 7 
16.2 
17.3 
18~5 
20.2 
20~8· 
21•2 

·22.-3 
22.6 

3.5 
(16. O) 
10.2 
6.7 
6.9 
9.1 
2.9 
1.9 
5.2 
1.6 

Fuente: . Racional )i'inanclera, S.A., op. cit., pp. 53, !E!!i:: · 
secretarta de Induatria y Comercio. Direccidn General 
de Estadistica. 

Con el fin de observar de d6nde proviene este incremento' 

del PNB, tendr1amos que ver laa>variaciones por sector de 1a 

econom1a que hubo durante el pertodo y poder empezar a sacar 

algunas.conclusiones acerca del desarrollo econ<5mico del pals. 

PNB 

Cuadro IJ::I-3 

PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL PNB 
POR ACTIVIDADES 1921-1940 

1921 1930 

100 1.00 

Actividades primarias !/ 28.9 23.1 
Sector industrial 2/ 25.2 27.2 
Servicios y otros ll 45.9 49.7 

1.940 

HlO 

23.9 
27.0 
49.1 

1/ Incluye: Agricultura, qanader!a, silvicultura y pesca. 
~/ Incluye: Miner!a, petr<5leo y manufacturas. 
~/ Incluye: Servicios privados, gobierno, transportes y coimunica_ 
- ciones, energ!a eldctrica, construcci<5n y pagos netos a1 -
Fuente: Nacional Financiera, S.A., op. cit., pp. 49, apud. 

Banco de M~xico, S.A. 
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Puede observarse en'el cuadro anterior que la participaci6n 

por sector econdmico en el PNB apenas vari6 en el perlodo .1930-40; 

existe un ligero incremento en las actividades primarias a costa 

principalmente del sector servicios, pero no puede decirse que 

sea si9nificativ9, y las variaciones.con respecto a 1921 ya 

estaban dadas para 1930, siendo muy relevante en este caso la 

p6rdida que hab1a sufrido ~a agricultura y el crecimiento de los 

otros dos sectores. .s! es muy importante señalar que durante el 

sexenio de C4rdenas se pudo, de acuerdo con este cuadro, detener 

la tendencia decreciente que se estaba dando en la agricultura y 

que el crecimiento de dsta,.asl como el de loa otros sectores, 

fue realmente sano como veremos en el cuadro subsiguiente, des

tac4ndose definitivamente el incremento aqrlcola. 

PNB 

Cuadro IJ:I-4 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR ACTIVIDADES (1921-1940) 
(miles de millones a precios de 1950) 

1921 1930 1940 

1s.9 16.9 22.6 

Actividades primarias 4.6 3.9 5.4 
Sector industrial 4.0 4.6 6.1 
Sector servicios y otros 7.3 8.4 11.1 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., op. cit., pp. 49, apud. 
Banco de M•xico, S.A. Las actividades primarias, indus 
trial y servicios incluyen los mismos renglones que el
Cuadro III-3. 
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En ntlmeros absolutos puede verse que la agricultura se in

crementa un 38.5' al.comparar 1930 y 1940, el sector industrial 

un 32.6• y el sector servicios un 32.1% destac4ndose, como ya 

se dijo, el crecimiento de la agricultura a pesar del deterioro 

que hab!a sufrido durante los años veinte, not4ndose el por qu~ 

ae señalaba en el Plan Sexenal que el principal problema del 

pa!a era la ag'ricultura:, y de ah! la intenci6p de canalizar sus 

eafuerzos hacia ella para fortalecerla en una náci6n eminente

mente agr1cola y que dependta del desarrollo de la agricultura 

para la creaci6n de·un mercado interno fuerte y poder darse la 
induatrializaci6n. 

Es i.ntereaante analizar el comportamiento del sector exte!: 

no mexicano, puesto que el modelo de crecimiento que se hab!a 

seguido hasta 1934 era precisamente basado en las expor~acionesi 

un crecimiento hacia afuera que habta hecho crisis, al igual que 

en otros palses latinoamericanos, a causa de la Gran Depresi6n 

y al reducirse la demanda externa proveniente de los pa!ses 

industri.alizados. 

El comercio exterior seguirla teniendo gran importancia en 

el desarrollo del pa!s no obstante el cambio d~ pol!tica econ6-

mica, ya que podrta proporcionar los elementos para financiar 

los bienes de capital y productos industriales que el pa!s nec~ 

sitaba y que eran vitales para i.ntentar un desarrollo industrial. 



Año 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

. 1.939 
1940' 

Fuente:• 

Cuadro :III-5 

COMERcro EXTERIOR 1930-1940 
(millones de d6lares) 

Exportaciones Importaciones 
'f . 

(X - M) 

203.1 154.9 48.2 
150.9 81.9 69.0 

96.5 57.3 3~.2 
104.3 69.7 34.6 
178.9 92~8 86.~ 
208~3 112.8 .95~5 
215.3 128.9 86;4 
247.8 170;.6 .. 77.2 

.... 185.4 109~3 .· 76~1· 
... · 116.l . 121~4 . 54. 7 
·.177.8 123.9 53.9 

. Haclonal> Pinanclera, s.'ii~,. op. clt•, pp •. 243, zua. 
Secretarta de Industria·y Comercio, Direcci6n . neral 
de .Eatadtstica. · · 
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A trav6s de este cuadro puede.observarse cCSmo·el impacto de 

la crisis de 1929 sobre el sector externo dur6 cuatro años, ya 

que para 1935· se. habla al.canzado el. nivel de exportaciones de· 

1930, teniendo a partir de ese año, 1935, un crecimiento que du 

rar1a Onicamente dos años'm&s, para posteriormente descender o 

permanecer en el mismo nivel los ttltimos años del. gobierno car

denista. Las importaciones tienen comportamiento similar aunque 

su descenso es más pronunciado, y la diferencia en el saldo de 

la balanza comercial va cerr4ndose al crecer más rápidamente 

estas Qltimas, situaci6n que indudablemente se debi6 a la necesi 

dad de importar bienes de capital. 

" .. '.' 
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Uno de los postulados del Plan Sexenal se referta concreta 

mente al gasto pt1bli~o y a la necesidad de controlarlo y admi

nistrarlo lo mas eficazmente posible por saberse de antemano que 

aerf.a insuficiente para las necesidades del pata, pudiendo deci~ 

se que este cometido sf. se cumplicS, dado que no obstante existir ...... 

mayore.s necesidades por el simple hecho de un creci.lllien.to 

ral de la poblaci6n, ademas de la polf.tica de inversion.es 

teria econe5aica que se llev6, el gasto 

en la mayorf.a de los casos, que·el que tuvieron 

que precedi~n a cardenas. 

Cuadro ·In-6 
. . -

GASTO PUBLICO PERCAPITAPORPERIODO PRESIDENCIAL 
· (promedio anual-pesos de 1950) 

.Presidente 

Obr8g6n 
Callea 
Portea Gil 

· Ortiz .Rubio 
Roclrf:9'1eZ 
CArdenas 

Fuente: James Wilkie, OP• cit., pp. 98. 

Gasto.pt1blico 
• per capita 

40.25 
44.27 
36.ss 
30.60 
37.55 
3.6 .13 

Es importante comparar los gastos gubernamentales durante 

el cardenisao y en los periodos presidenciales, para poder ob

servar la variaci6n que hubo y principalmente hacia d6nde se ca 

nalizaron, ya que en el sexenio 1934-1940 cambiar!an tambi~n 

los patrones que hasta entonces se hablan tenido. 

. ''.. ~· 
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Cuadro Ill:-7 

GASTOS GUBERNAMENTALES POR PERIODO PRESIDENCIAL 
(distribuci6n porcentual) 

Años Presidente GASTOS 
Econdmlc.os Sociales Adñiinlstrativos 

1921:..1924 Obreg6n 17.9 9.7 72.4 
1924-1928 Calles 24.8 10.1 65.l 
1929 ·portes Gil 23.2 12.9 63.9 
1930-1932 Ortiz.Rubio 28.1 15.8 56.l 
1932~1934 Roddguez 21.7 15.4 62.9 
1935-1940 C4rdenas 37.6 18.3 44.1 

Fuente: James wükle, º2· cit., pp. 32. 

El cambio en la canalizaci6n del gasto pdblico es muy evi

dente, ya que a partir de cardenas 1os gastos en proyectos eco

n6micoa. y sociales aument:arían·considerablement:e a expensas de 

los adminiatrativos. Existe ••te traslado de la importancia 

de un sector a otro y un marcado 6nfasis en el sector econ6mico, 

que estarla a~orde con la pollt:ica econ6mica del nuevo rEgimen 

y su cambio a Estado rector del proceso econ6mico nacional, tal 

como se habla anunciado e~ el Plan Sexenal. 

Los gastos administrativos.aparentemente hablan perdido im 

portancia al estar consolidado pollticamente el Estado. Los mi 

litares pierden poder en forma relativa y Este ya no ser1a 

recuperado. 

Todavla en el primer año del gobierno cardenista los gastos 

administrativos participan del 51.1% del gasto pdblico, pero 
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"los años dorados de los veintes, cuando los generales recibían 

del 30• al 40• del-gasto pdblico hablan terminado" dice Wilkie, 

y C!rdenas pudo llegar a reducir esta importancia del gasto mi

litar hasta el 16.7' en 1938.(6) 

Año 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Fuente: James 

Cuadro l:l::C-8 

GASTOS GUBE:EmAM.BN'l'ALES 1935-1940 
(distribuci6n-porcentual) -

GASTOS .. " 

Econ6mlcos Sociales Adñiinistrativoa· 

3L.6 17.3 51.1 
42.6 16.9 40.5 
4L.9 17.4 40.7 
37,0 19.9 43.1 
.38.2 18.4 43.4 

. 34.1 19.7 46.2 

Wilkle, º2· cit., pp. 78. 

El gasto pdblico durante el sexenio en estudio fueº sobre

pasado considerablemente, .segtin nos muestra el siguiente ·cuadro: 

Año 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

TOTAL 

Fuente: 

cuadro l:l:l:-9 

GASTO PROYECTADO Y REAL 1935-1940 
(miles de pesos 1950) 

Proyectado 

1 107 610 
1 083 333 
1 064 620 
1 279 985 
1 325 197 
1 324 852 

7 185 597 

James Wilkie, º12· cit., pp. 22. 

Real 

1 208 120 
1 5?8 250 
1 529 572 
1 540 566 
1 732 821 
1 899 357 

9 448 686 

''_1 
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Siendo el d~ficit presupuestal para el total del sexenio de 

$2 263 089, a· del 24%, que realmente puede considerarse alto, 

pero que fue pr4cticamente financiado con recursos propios como 

se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro :nI-10 

ORIGEN DE LOS RECURSOS FISCALES 

. DQ(ESQS 

NE':006 rorAIES 
Mill.cmes ae. pesos 

331 
385 
.451 
466 
526 
547 

lHGRlíaEl OR>INARIOS 
Mllimes ·i:io:a:clento 
de pesos del . total 

313 94.6 
380 98.7 
435 96.S. 
438 94.0 
495 94.1 
510 93.2 

~RES'!'. Y mx:. DE CAP. 
Millooes Po:a:cieñto 
de pesos del total 

18 5.4 
5 1.3 

16 3.5 
28 6.0 
31 5.9 
37 6.8 

en cifras, M4!xico, 1963, pp. 135, alud. Roberto Santilliln 
y Aniceto Rosas,.Teorla General de as Finanzas Pdblicas, 
M§xico, UNAM, 1962, Anexo 6, pp. 220. 

Para 1940 s6lo hubo que financiar vta endeudamiento un 6.8% 

del total del gasto p6bliéo, y es preciso señalar que siempre fue 

basado en un endeudamiento interno; no existi6 la necesidad o p~ 

sibilidad por parte del gobierno de tener que recurrir al extra~ 

jera para financiar su gasto, siendo consecuente el Estado con 

la pol1tica que se hab1a trazado respecto a la dependencia del 

exterior. 
··-,., 
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Años 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Fuente: 

Cuadro III-11 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA 

59 
82 
75 

131 
265 
336 

MllICñeB ~zcLilñto MllIOñeS POiai!íito 
de pesoe del. total de peao8 aei total 

59 
82 
75 

131 
265 
336 

100.0 :; 
100.0 ,·r, 

100.0 ;; 

110000.ºo :ii 
• , C'¡ 

100.0 ,'.%i 
Nacional Financiera, 
en cifras, op~. cit., 

S.A., so ai\os de Revoiucidn Mexica~•n 
pp. 13 • 

3. Desarrollo agrlcola. 

De acuerdo a loa postulados del Plan Sexenal y tambí4n a 

las necesidades del pa!s, el mayor problema que tenia que reso! 

verse en la conatrucci6n.del Jll!xico moderno era el probleea 

agrario, y dentro de ~l ocupaba el primer lugar la situaci6n de 

'la tenencia de la tierra. 

No obstante existir la Ley Agraria de 1915, a la llegada 

de C4rdenas al poder, puede afirmarse, que la Reforma Agraria 

habla sido un fracaso; los repartos de tierras reali.zados dura!!. .t 
te los pertodos anteriores revelan que la modificaci6n del r~g! 

men de propiedad en el campo hab~a tenido muy pocos cambios, 

bien fuera por existir barreras estructurales ante las cuaies 

se ten1an que tomar en@rqicas medidas, o definitivamente pc:",gue 
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los gobernantes no cre!an que el cambio en el r!gimen de prop~~ 

dad agraria acelerar!a el desarrollo capitalista del pa!s.(7) 

La estad!stica nos muestra que efectivamente el tan mencio 

nado y deseado reparto agrario por parte de la poblaci6n campe

sina realmente no se hab!a efectuado, siendo, ademas, un peligre_ 

so foco de tenai6n: 

cuadro IU-12 

DOTACIONES AGRARIAS POR REGIMENES PRESIDENCXALES 

Presidente 

'Alvaro Obreg6n 
Plutarco Ellas Callea 
Blllilio Portea Gil 
Pacual Ortiz Rubio 
Abelardo Rodrlguez 
L&zaro carden•• . 

Per!odoa 

1920~1924 
1924-1928 
1928-1930 
1930-1932 
1932-1934 

'1934-1940 
< ., \ •• 

Miles ~e hectareaa 

971 
3 088 
1 173 
1 469 

17 
799 
890 

Fuente: Nacional Financiera, S,;A., La economia mexJ.cana en 
cifras, ºS• cit., pp. 56, apud. Informes del Presidente 
de la Rep 61ica al Congreao~e la Unidn. · · 

Como puede verse, el reparto agrario se habla llevado con 

mucha lentitud y era resultado de una po1!tica reaccionaria del 

gobierno. La idea de la reforma agraria se debilitaba paulati

namente y entre 1930 y 1931, en nueve Estados de la RepQblica 

se declara concluida.(8) :rndic4ndonos las intenciones de los 

gobernantes mexicanos del momento, Pascual Ortiz Rubio declara: 

"Aunque yo deseo continuar en el futuro mi actividad tendiente 

a liberar a nuestros campesinos, al mismo tiempo estoy convencido 
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de que las grandes propiedades agrícolas son un poderoso factor 

de apoyo al equilibrio de nuestra econom!a y, por esa raz6n, 

ellas pueden esperar mi apoyo multilateral".(9) Sirviéndonos 

de pauta para darnos cuenta del pensamiento de los presidentes 

anteriores a Cárdenas al respecto. Sin embargo, el malestar 

campesino era evidente, como también lo era el intentar cambiar 

la tendencia decreciente de la producciOn agr!cola. 

Autores como Gutelman sostienen que la meta principal que 

Cárdenas se hab.1a propuesto era "desmantelar definitivamentel.as. 

fuerzas feudales, que segdn él eran un freno para el desarrollo 

del capit~lismo".(10) Al repa~tir las tierras de las haciendas 

efectivamente ensanchar!a la base social que perl!litirta la pro-. 

ducci6n comercial en el campo; era necesario que a .través del.. 

ejido se desarrollaran l.~s fuerzas productivas agrícola~ y que 

aprovisionaran un mercado nacional, y no obstante los detract~ 

res del sistema ejidal, Cárqenas luchar~a firmemente por su es

tablecimiento y no se contentarta con repartir tierras a los 

campesinos, sino que tambi~n les proporcionarta los medios para 

poder trabajarlas, tal como se estipulaba en el Plan Sexenal. 

·0esde mi punto de vista, se loqraron grandes avances en materia 

agraria, aunque quizá no todos los que se hubieran deseado. 

La magnitud del reparto agrario en cuanto a transferencia 

de la tierra del sector privado al ejidal puede verse en el 

siguiente cuadro: 



lliQ. 
Predios no 
Ejidos 

1940 

Predios no 
Ejidos 

CUadro III-13 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA 1930-1940 
(miles de hectáreas)· 

Total Labor % 

ejidal.es 123 150 93.7 12 577 86.6 
8 345 6.3 1 940 13.4 

ejidal.es 99 826 77.5 7 826 52.6 
28'.923 22.S 7 045 47.4 
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Riego % 

l 458 86.9 
219 13.1 

758 42.6 
994 57.4 

Fu.ente: Sergio Reyes Osorio, et.al.,. Estructura agraria y desarro
llo agr1cola en.Mfxico, la. ed~, Mi!xico, Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1974 (Las pol:!ticas agrarias y el próceso de . 
distribuci6n de la tierra) , · pp. 55. · · 

Donde se observa que en 1930 los ejidos posetan tinícamente 

el 6.3% de la superficie total y para 1940 ya habtan alcanzado·. 

el 22.5%. Siendo, como señalan varios autores(ll) más signific~ 

tivo si tomamos en cuenta la calidad de la tierra repartida 

dadas las condiciones del suelo mexicano y l.a necesidad de agua 

corno recurso y por.lo tanto de tierras de r:Lego, al. notar que 

los ejidos con riego crecieron·eritre 1930 y 1940 casi.cinco veces 

y los predios no ejidales disminuyeron el total. de hectáreas con 

riego en un cincuenta por ciento, indicándonos que la intenci6n 

del reparto agrario era genuina y no demag6gica, donde hubiera 

podido darse a l.os campesinos tierras de ma1a calidad y cumplir 

as!, aparentemente, con el reparto agrario, No, en esta ocasi6n 

.. ) 
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tambi6n fueron beneficiados loa ejidos por las obras de riego 

existentes y por las que se hicieron, cambiando en este sentido 

la propiedad de tierras de riego en poder de particulares y ej! 

datarios. Es importante esta concepci~n del reparto agrario si 

tomamos en cuenta que del total de superficie de la Repdblica 
t • ,·.' 

Mexic~na, el 76 .• 97t puede. considerarse entre 4rida y senú.4rida(l2) '. 

y por lo tanto la iJaportancia de la medida anterior. 

La.polltica ejidal del gobierno cardenista, como dice 

Shulgovsk.t haciendo referencia al lllismo clrdenas, reaidla partí 
: -

' . ' 

cularmente en impedir que las tierras ejidalea se conv.trtieran· 

en mlaeraa parcelas individual~•· ya que esto ea una negacit'\n· 

de la m- esencia de las formaa ej idales. (13 > 

Por lo tanto, el. gobierno deSarrollarla una serie de ins.;.. 

trumentoa a trav4!a de inat,ituciones financieras y de obras de 

riego para dar solidez a la.reforma. agraria puesta en marcha. 

Como antecedente del apoyo financiero que el gobierno 

al campo· encontramos la Ley de Cr~ito Agrlcola de 1926, 

con la intenci6n de desterrar el cr4!dito agiotista del campo, 

para lo cual se crea el Banco Nacional de Cr~ito Agr!cola con 

un capital inicial de 50 millones de pesos.(14) 

Durante el mandato cardenista se expide la Ley del 2 de 

diciembre de 1935, que_modifica sustancialmente el sistema de 

instituciones de cr~ito agr!cola, separando en esta ocasi6n a 



los ejidatarios y a los pequeños agricultores, dividí.ende de 

esta forma los recursos financieros de acuerdo al r~gimen de te 

nencia de 1a tierra. 
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Se crean dos instituciones centrales, e1 Banco Nacional de 

Cr~dito Ejidal y· e1 Banco Naciona1 de Crf!d·ito Agrlco1a, que 

serlan complementadas con instituciones adicionales como las 

Sociedades Locales de Cr6díto Ejidal, las Sociedades Locales de 

Cr6dito Agrlcola y las Instituciones Auxiliares. (15) En diciem 

bre de 1939 se modifica la Ley antes mencionada mediante un 

.Decreto Reformatorio que tendrla por objeto.perfeccionar la or 

ganizaci6n y funcionamiento de la agricultura mexicana.-(,16) 

El financiamiento que estos dos bancos proporcionaron tanto 

a ejidatairios como a pequeños propietarios fue destinado, princ! 

palmente, a pr6stamoa de avlo y a estimular la producci6n de ar 

tlculos de primera necesidad en la a1imentaci6n, como el matz, 

frijol, tomate y trigo. 

Por otra parte, e·l gobi.erno apoyar.la a la agricultura con 

nuevas obras de irrigaci6n y la mejora de las e~istentes, en un 

ni.vel muy superior a lo que se habta hecho en los regtmenes an

teriores dado que durante el periodo cardenista se beneficiaron 

118 000 hectáreas mientras que desde Calles hasta Abelardo 

Rodr!guez, nueve años a comparaci6n de seis, se hab!an benefici~ 

do dnicamente 149 000.(17) El ritmo de hectáreas beneficiadas 
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por año puede verse en el siguiente cuadro, donde se observar4 

un incremento importante a medida que avanza el sexenio: 

Año 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

TOTAL 

Cuadro III-14 

AREAS BENEFICIADAS CON OBRAS DEL GOBIERNO DE 
GRANDE Y PEQUERA IRRIGACION · 

(miles de hect4reas) 

Nuevas Mejoradas 

5 5 
8 12 
8 1 
4 8 

13 e 
25 20 

63 55 

Total 

11 
20. 
9. 

12 
21 
45 

118 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., La economla mexicana en 
cifraa, op. cit., pp. 14, apud. Secretarla de Recursos 
Hldrlulicos. 

Es importante señalar a.l hablar del raparto agrario, los 

loa latifundios, y dentro de ellos las grandes expropiaciones 

La Laguna y Yucat4n, no siendo por supuesto los t1nicos lugares, 

pero st. teniendo una importancia especial por tratarse de expro

piaciones masivas de dos distintas zonas de la RepGblica, con 

diferente problemática, pero ambas con el mismo problema funda

mental, la explotaci6n despiadada del campesino en áreas que 

ambas se dedicaban a un s6lo cultivo, con un producto principal 

como eje econ6mico, en· un caso el alqod6n y en el otro el henequGn~:'. 
}(1 
. <:~ 
,.,,..; 



La Comarca Léigunera hab!a tenido un rápido desarrollo 

merced a las caracteristicas de sus tierras en las cuales de 
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220 mil hect4reas irrigablea, cien mil lo estaban de hecho y 

eran usufructuadas por propietarios individuales y compañ!as 

como las de Tla~ualilo, Purcell y la Algodonera, siendo las 

caaaaRapp-Sonaer y Purcell las. principales acaparadoras de ti!_ 

rraa. El funcionamiento de estas empresas era, segdn Luis 

Gonz&lez, a la.llioda de la gran plantaci6n capitalista: uso ef! 

ciente del ri.ego, rotaciCSn .de siembra.•, trato industrial .·a l.os 

productos, uso de muchedwabre de trabajadores, mitad tel1\porale

roa y mitad aca•illadoa, que hab1a. logrado dar una grandeza a la 

agricultura de La Laguna.(18) Con el fin de evitar el reparto 
- '. '. . ':' r.. , ·, . 

de tierrasri.ca• irriqadaa, los latifundistas simularon un repa!:_ 

to ejidal en 1.934 en los municipios de. Viera y GCSinez Palacio, 

acomodando ahi a 1 065 familias que no obtuvieron beneficio 

alguno a cau·aa de la falta de recursos y la pobreza de la tierra. 

Loa campesinos que ni siquiera lograron este tipo de tierra con

tinuaron como jornaleros y emprendieron una lucha.por mejora de 

salarios, que los llev6 a las huelgas de 1935 y 1936, combati

das por loa patronea siguiendo el sistema de traslado de esquir~ 

les y los consiguientes enfrentamientos y muertes con los jorn~ 

leros·huelguistas. Aparentemente existe también cierta presiCSn 

de la CTM para que se realice un reparto auténtico y en octubre 

de 1936 Cárdenas decide realizar la dotaciCSn de ejidos a los 

ndcleos de campesinos, teniendo que recurrir a la Ley de 
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Expropiaciones que acabab4 de aer aprobada en el Congreso, dia

minuyendo aa1 la póaible defenaa de los latifundistas desde el 

punto de vista legal por causaa de •utilidad pdblica• o "utili

dad aocia1•, o tambiln •utilidad nacional" que pod1an argumen-

tarae con dicha Ley.(19) 

cardenas personalmente tiene que ir a forzar y superviaar 

el reparto y, segdn Al aiamo, en 45 d1as el Departamento 

. ejecutes. 226. poaesiones con un total de 128 mil hectareaa de 

riego .y P.atal y el Banco Ejidal org~h6 al mi.o tiempo. U5'. ag_ 

ciedadea de eredito en otroa tantoa ejidos. s~ dot6 de tierrá 

a todoa· loa peones de lashaciendas,.34 743· campesinos y el . . . ' . . . 

reato de laa tierras. ae fraccion6 en extension1ea no mayorea de 

150 hectareas entre 1. 70.0 propietari.os y unos 300 colonos. (20) 

Aparentemente, para Clrd~as lo ideal hubiera sido un solo sis

tema de tenencia de la tierra.(21) 

Xndudablemente que este reparto se realiz6 a pesar de loe 

antiguos dueños, incluy•ndoae entre ellos a exrevolucionarios, 

y superando todo tipo de presiones pol1ticas y legales en las 

cuales tuvo que hacerse uso hasta del ej6rcito para poder llevar .. 

a cabo las expropiaciones. 

En 1937 puso C4rdenas en marcha el reparto de Yucatán, y 

en un discurso el 8 de agosto al pueblo yucateco dice: "el 

Gobierno Federal, al icjual que el del Estado, se ven obligados 



a intervenir sin demora, con el doble prop6aito de acudir en 

ayuda de la industria fundamental de Yucat4n y de llevar a su 

cabal cumplimiento la re~orma agraria ••• reorganizando aquella 
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actividad, eleve el nive1 de vida de 1a poblaci6n trabajadora".(22) 

En una regi6n qu~ estaba en plena decadencia y que hab!a sufri-

do los impactos de la crisis de 1929 al reduclrsele la demanda 

externa, principal fuente de salida del henequGn. La reforma 

agraria se complicaba por el tipo de cultivo y el tiempo que 

tarda en producir el hen41fiuan, siete años, problemas que se tt!. 
. . . 

taron de prever a travt!s de instituciones como el.Banco de Crddito 

Ejidai para cUbrir gasto• y formar las cooperativas, la secre.tar!a 

deEducaci6n Pill>lica cti~l.a edificaci6n de escuelas y envlo de 

maestros¡ las Secretarlas de Agricultura, Economla y Comunicaciones 

inatrumentarlan instituto• agr!col.aa, laboratorios, cordelerlas 

y caminos, el Departamento de Salubridad levantarla hospitales, 

etc. Un programa integral. que transformarla la vida de la.pen!!!_ 

.aula; pero desgraciadamente l.a maquinaria y las raspadoras no 

quedaron en manos de autGnticos agricultores.(23) 

En el término de dos meses se reparti6 el 80% de las plan-

taciones entre 34 000 campesinos, se crearon 247 sociedades de 

crédito ejidal a las que se refaccion6 con algo más de 26 mill~ 

nes de pesos. (24) Desafortunadamente hubo demasiadas interven-

ciones ajenas a los campesinos, e inclusive ineptitudes o falta 

de visi6n como del propio Gobernador Canto Echeverrta, que no 

consiguieron sacar del atraso social al campesino yucateco. 
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B•tos dos ejemplos de reparto de tierras y de expropiaci6n 

de latifundios noa'dan una idea clara de cemo •• pretendla hacer 

la reforma agraria, de c6mo ae querla que fuera integral y que 

realmente cambiara por completo la vida da loa campesinos afect~ 

doa1 sin embargo, hay que entender que poner· en marcha un -c•

niamo de este tipo •• muy diflcil de reali•ar y que tendr1aque 

existir una unidad de intereses y P-naamiant~ para lograr e1 

bito que ae pratendla •. En ambo• ca90a.no fue aal, aunque el 
.. . 

fraca80 fue .aa drail&t:ico en Yuca~,, paro ••·· importante·.bacer 

reaaltar que la idea;, la intenciCSn y la.puesta en marcha 4ee8ta 
1 " • ,,., • ' .. ,., 

• refon.a agraria cuap1la con . el fin tra:aado en e1. Plán Seum.l 

y. con la 1deolog1a de . Chdenaa; pero q~dza la .taproviaac.t«Sn en · 

auchoa. caaoa, la falta de conociai.ento y de continuidad en 1()~. 

planea en otros,· hicieron fracaaar auchoa aspectos de la reEor

ma agraria. 

No obstante, él cGaulo d.e medida• tomada• durante el cañe

niamo tendrlan que afectar favorableJDente a la producci«Sn agr1-

cola, lo cual puede comprobarse en el. siguiente cuadro:. 



Cuadro II::I-15 

:INDICE DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
(1900 - 100) 

füente: 

Años 

1930 
1931 
1932 
1933. 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938· 
1939 
1940 

Indice 

104.7 
132.0 
115~2 
128.9 

· 114 .4 
119.8 
133.2 
125.0 
127~2 
140.6 
1:34.9 

Nacional financiera, .S.A., La economxa mexi
cana en cifrali·¡ ºf· c:1t., pp. 61,. ªlud. -
Secretarla a. Agr cultura y Ganader a •. 
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Si comparamos loe años que van de 1930 a 1934 con el. pert2 

do carden~eta, el indice promedio de creci.Jlliento para los prim~. 

roa ea del 119. O•, mientras que para 1935-1940 l.leqa ¡l·· aer de 

130.1, un crecimiento promedio anual del 9.3t, muy sano cuando 

adem&a se venta dando una contracci6n en la producci6n agrtcola, 

y que como se dijo anteriormente, se logra una. recuperaci6nmuy 

importante para el pa!s, llegandose para 1939 a los niveles de 

1928, que hab!a sido un año excepcional.(25) 

Como consecuencia del crecimiento agr!cola esta actividad 

aument6 su participaci6n en el PNB, Cuadro III-3, y el valor 

total dé la producci6n como aportaci6n al PNB lleg6 a ser de 

5.4 miles de millones de pesos a precios de 1950 para el año 
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de 1940, a diferencia de los 3.9 miles de millones en 1930; el 

crecimiento real en valor fue del 38.46•. Crecimiento, una vez 

mas, que tendla a mejorar la aituaci6n de la agricultura y en 

el cual tiene que haber tenido mucho que ver la política 

cardeni•ta. 

A pesar.del incremento natural de poblaci6n y de la incor

poraci~n de nueva fu~rza de trabajo al campo,: la productividad 

d.e la fuerza de trabajo campesina.aumenta considerablemente si· 

.comparamos lo• miemos. años, e inclusive sµpera a la obtenida 

durante la dGcada de loa veinte, que se consideraron años muy 

buenos para la agricultura. 

Cuadro IU:-16 

PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO CAMPESINA 
(pesos de. i?SO por trabajador) 

1910 1921 1930 1940 

1 279 1 318 1 076 1 410. 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., La economía mexicana en 
cifras, op. cit., pp. 52. 

Vi~ndose en este cuadro que el incremento en la productiv! 

dad entre 1~30 y 1940 fue del 31.04•, que nos indica un alto re~ 

dimiento de la fuerza de trabajo cuando adem4s el namero de tra

bajadores tambi~n aument6 durante esos años: 



1910 

l 596 

Cuadro I:II-17 

PUERZA DE TRABAJO CAMPESINA 
(miles de trabajadores) 

1921 1930 

3 '90 3 626 
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1940 

3 831 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., ta economfa mexicana en cifras, 
op. cit., pp. 52 • 

. Comparando estos dos tU timos cuadros, vemos qUe la produc~ 

.tividad 11.ega a crecer entre 1930 y 1940 un 31.04t; como .ya se 

dijo, mitmtras que la . fuerza de trabajo dedicada a esa actividad 

crece. tan solo S~6t. Adn con una mayor mano de obra creci6 m4s 

la producci6n agrícola que la misma fuerza de trabajo y que es 

un indicio m4s de la recuperaci6n agrícola durante el periodo. 

Otro dato interesante para ver de d6nde proviene la mejora 

agrlcola, lo constituye el. referente a la superficie cosechada 

y el valor de la producci6n: 
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Año 

. 1929 
1930 
1931 
1932 

.1933 
•i934 
1935 
1936 
1937' 
1938 
1939 
1HO 

cuadro IlI-18 

SUPERFICIE COSECHADA, VALOR DE LA PRODUCCION POR 
HECTAREA Y VALOR DE LA PRODUCCION 

(precios de 1960) 

Superficie Valor por ha. Valor de la producci6n. 
(miles has.) <i--> (Jalles de pe808) 

6 uo 632 3 940 
6 374 682 3 712 
5 706 740 4 221 
6 237 657 .. 4 099 
6 495 699 4 S42 
6 287 680 4 277 
6 492 705 4 574 
6 634 737 4 889 
6 984 695 4 855 
7 .333 707 5 185 
7 .420 741 5 499 

.• 7 538 672 5 069. 

Puente: Sergio Reyea Oaorlo,: et. aI. ,·. op •. cit., pp. 170, apud~ · 
Banco de ~ico. 

Del cuadro anterior pueden sa.carse conclusiones muy impor-

tantea: 

1. Se incorporan nuevas tierras al cultivo, o tierras oci2_ .. 

aas que estaban en manos de látifundistas, para ser cultivadas a 

medida que se va dando el reparto.agrario, desprendidndose de 

esta afirmaci6n que el promedio anual de tierras cultivadas entre 

los años en comparaci6n, aumenta un 13.5%, de cultivarse 6 223 hec 

tareas en promedio, ahora son 7 067. 

2. Sin embargo, el valor de la producci6n por hect!rea culti

vada no crece al mismo ·ritmo que las tierras cultivadas, siendo 
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su crecimiento promedio anual del 4.1%. Lo anterior podrta in

dicarnos un peor aprovechamiento de la superficie cultivada, o 

haber dedicado las tierras al cultivo de productos agrtcolas con 

menos valor, para lo cual tendr1amos que sacar la estadistica re 

ferente al cultivo de los principales productos agricolas y 

observar sus variaciones. 

3. El valor total de· la producci6n es Gnicamente resulta!!. 

· te ele los dos primeros p~toa analizados¡ y es 16gi.co que el· 

crecimiento total del valor sea mayor1 un promedio. anual de 21.03'. 



Jlíw:>il' Ajonjoll, ''·Algal&l 

1929 11 53 
1930 8 38 
1931 15 46 
1932 16 22 

, 1933 13' 56 
1934 15. 48 
·1935 19 68 
1936 25 86. 

·· 1937 27 .74 
1938 26 66 
1939. 33 68 
1940 27 65 

cuadro IIX•19 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 
(mil•• da toneladaa laatricaa) 

'AJ:xoz caff Caña d9 Prijol udr:iar 

67 52 3 029 95 
75 49 3 293 83 
72 ·41 3 l!M .136 

'• 72 '41 3 405 132 
. 67· 55: '2 778 ··186 
.69 46 :i '77!1 12• •' 71 52 3 $73 121 
86 u '· 4 341 107' 

"75 60. 4,057 104 
80 57 4·132 105 

103. 55 • 556 148. 
108 52 4 973 '• .97 

121 
119 

95 
109 
113 
J.JA. 
.11 

115.,: 
101 
'.80 
86 
96 

.... 
O\ 
CD 

1 •• 13 367 ' ,, 
1377·· 10 370' 
2139.' u 525. 
.1 9'73' u .. 313 
1 924 10 392 
1.723 12 . 354 

:1 '15 ... W:'·!. , ·. M'J ·<f:r.·.-. :~>--: .. ;·m· 
1"3 11 .3 .. 
1m·· ·21 429 
1 640 24 464, 

Puente: . · Nac,ionaf Financiera,. S.A., La economla mexlc~na. en cilra•1 op •. cit., pp. 
':. '. 

; ···,' 

"" 
\.' 

••:. 
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Del cuadro anterior sacamoa como concluai6n que los princ! 

palea producto• agrlcolaa que tienen un crecimiento importante 

durante el periodo son .el ajonjolf, que aumenta su volumen.un 

1011, el algod6n el 62,, la caña de azdcar el 351 y el arroz el 

.241, mientraa qu~ producto• b&aicoa como el frijol y el malz di!, 

11inuyen respectivamente un 10\ y un 4t, adea&a de la importante 

pardida que aufre el hén~an, 17\. 

Los cultivo• que lli&a crecen aon aqullloa que tienen Un 

precio mayor y algunos de ellos·cc.> .el alcjodCSn, el tabaco y la 

caiia de azdcar ten!an t&llbiln destino exterio:r:. y es en estos 

product~s donde da auairmtlln laa art!Nla de cultivar el algode5n. 
' '· .. ' " 

aumenta su superficie cosechada en un 90\ y la caña de azt1car·en 

un 22\, sit:uaci6n similar a la que ocurre con el caf6. 

Puede concluirse en el rengl6n agr!cola de ·1a pol!tica ec2_. 

n6mica cardenista, que l~s re~ultadOs que se obtuvieron' tanto en 
· volumen .como en valor de la producci.6n, se pueden imputar a las 

siguientes causas: 

l. Mayor extensi6n de tierra cultivada. 

2. Crecimiento de tierra cultivada principalmente en pro-

duetos: de mayor precio. 

3. Un mayor rendimiento por hect~rea cultivada, pero no 

similar al incremento de los nuevos cultivos~ 
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4. Indudablemente como efecto muy importante tiene que 

mencionarse el referente al social y psicol6qico en el campesi

no al .saberse dueño de la tierra y, por lo tanto, existir un i!!_ 

ter6s diferente en el trabajo de la misma. 

S. Incremento importante en las obras de irriqaci6n y ay!!_ 

das financieras al campesino, que tendr1an que favorecer la 

producci.6n. 

4. Desarrollo industrial. 

Haáta la d6cada de los años treinta la econom1a mexicana 

ha~1a estado insertada en el mercado mundial como una econom1a 

exP<>rtadora de materias primas, y como tal estaba cumpliendo 

SUB funciones de acuerdo al diseño dedesarrollo trazado, con 

crtte:imiento hacia afuera,·basado en la exportaci6n de unas cua~ 

ta~ materias pri.mas y miner~lea, que si hab!an logrado crear 
, 

alqGn desarrollo industrial en el pa1s, 6ste era muy limitado y 

lo 'Poc!emos encontrar, principalmente, en los centros mineros, 

petrÓleros y en el desarrollo que se hab1a tenido en materia de 

comunicaciones, esencialmente ferrocarriles, que eran necesarios 

para el transporte de materias primas a los puertos. 

Puede decirse que la industria, en general, era d6bil y 

poco desarrollada, principalmente en el 4rea de la industria 
-

manufacturera, la cual· estaba dedicada a la producci6n de 



algunos art1culos de consumo como los productos alimenticios, 

los textiles, el calzado, tabaco, azdcar, etc., que ten1an por 

misi6n abastecer un mercado interno muy estrecho. 
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Este modelo permanec1a desde los primeros intentos de des

arrollo capitali.sta de MAxico y hace cri~is con motivo de la 

Gran Depresión y del efecto que tuvo en nuestro pals, al golpear 

duramente a la induatria·extractiva, principal fuente de recur

aoii, li.mitandole su capacidad de exportaci.6n por la falta. de una 

demanda externa. Este patr6n de desarrollo se habla. agotado o, 

por lo menos, habla demostrado su fragilidad al estar tan inte-
. . 

grado al capitalismo mundial y afectar l.a economladel pa!s,. 

bl;:ic811lente a este sector industrial, en la forma tan fuerte 

como lo hizo. 

Era necesario un cambio para dar una solidez econ6mica a 

M&ico y tratar de' desarrollar un mercado interno y una indUS'""'. 
. . 

tria nacional que evitara los vaivenes en los cuales se hab1a 

encontrado él pa!s a causa de la crisi.s .de 1929, y aunque la 

recuperaci6n fue r4pida y loa efectos de la crisis empezaron a 

pasarse por la mejor1a del sector externo, la necesidad de un 

cambio en todo el aspecto econ6mico era evidente, agravado por 

un incremento demográfico que iba en aumento, unas migraciones 

campesinas hacia las ciudades en busca del empleo industrial 

ante la situaci6n empobr~cida en la cual se encontraba la 
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agricultura y sobre todo, tratar de lograr un desarrollo econ6ai-

co aut6nomo, con capital nacional y sin dependencia del exterior, 

logrSndose de esta forma desarrollar un mercado interno y sati~ 

facer a la• clases trabajadoras en su bdaqueda de superaci6n 

econ6mica y moral. 

Una de las primeras necesidades era sacar a la agricul t.ura . 

del colapso en .el cual vivla y fortalecerla de tal modo que, po!., 

teriormente, pudieran traaiadarae recursos hacia la actividad i!!, 

duatrial para lograr su desarrollo. En el punto anterior hillmo• 

visto. p la agricultura -xicana al logra ávan.cea .. inlportantea . 

durante el cardenimao .y aatiaf~ce, en ci.erta medida, las nec•~! 

dadeil del pala y de loa cUlpeainos, ademas de 10grar el apoyo 

de estos ilitimo• en .el proyecto de desarrollo que se ten!a, 

pueato que se sintieron f~vorec:ldoa por .la pollti.ca agr~r ia de 

cardenas. 

•A. part,i.r de 1934, .coincidiendo con la rec:uperaci6n ecóne5~ 

mica e incidiendo en ella, laa111&nufacturas van adquiriendo un 

mayor relieve, tanto por el dinaaJ...Ó.de su producci6n éomo por 

sus niveles de' inversi6n y la ocupaci6n que proporcionaban•,(27) 

dice Ciro Velascó, añadiendo: •ourante el per!odo de transi~ 

ci6n el sector industrial va fortaleci.6ndose y ello desembocar!a 

en una situaci.6n cualitativamente diferente. La estructura del 

aparato productivo i.nd~atrial·se fue modificando notablemente 

hasta constituir la base sobre la cual comenzarla el proceso de 
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induatrializaci6n. Gradualmente la actividad de este sector va 

teniendo una mayor importancia y un mayor peso en el marco de 

la actividad econ6mica general•. Afirmaci6n que coincide plen~ 

mente con la intenci6n de esta tesis y que se ir& demostrando 

en loa puntos su~ai9uientea. 

a) Particif!ci6n en el producto nacional bruto. 

En el cuadro :rn:-3 habiamoa v:hto que la participaci6n de . . ' 

la industria en el PNB apenas vari6 entre 1930 y 1940; inclusi

ve au variaci6n fue una p6rdid~ de 0.2\, debido principalmente 

a que la agricultura tuvo un incr..anto importante. 

Si nos ·referitlaoe al valor bruto de la producci6n vemos que 

el crecimiento entre un _año y otro fue del 32.6,, mientras que 

de 1921 a 1930 s6lo habla crecido el 15\. Este crecimiento ea 

importante si tomamos ·en cuenta que los peores años del .·impacto 
. . 

ele la crisis del 29coincic1en entre los treinta l' cuarenta, y 

m&a concretamente de.1932 a 1934, lo que nos indicar1a que los 

incrementos habidos en el per1odo cardenista fueron muy auperi~ 

res al crecimiento medio que puditramos tomar para el decenio. 

La inversi6n pdblica en beneficio del desarrollo industrial 

puede considerarse de acuerdo al siguiente cuadro: 



Año•· 

1935 
1936 
1937. 
1938. 
1939 
~940 

TOTAL 

'. ',l'• 

Total Fomento 
agropec • 

. . 

58.6 12.9 
81.6 24.4 
75.0 21.2 

131.3 25.7 
264.6 39,7 
336.2 44.3 

947.3 168.2 

· cuadro I:Il'.;..20 

DESTINO DE LA INVBRSl'.ON PUBLICA 
(millone• de pe•o•) 

Pomento Comunic:. y Beneficio 
inauatrial tran•porte• aoc:ial 

·- ~ ·11.9 .3.6 
45.7 6.4 
45.9 5.9 

'88;.6 7.0 
. 27.0 U3.2 23.7 

60.7 151.6 32.2 

87.7 486.9 78.8 

ÁdmilSn.; 
·.·. 
y 

. defen•a 

- -- -
. - -
~ -
1.2 
3.0 

4.2 

... .... ... 

.. JIO ••pe~ 
ci.H.cado 

30.2' 
5.1 
2.0 

10.0· 
29~8 

44 ~· 

121.S 

pp. 133, ªljdj ~berto ~antlllln yAñlceto RO•••, T.eorfaGinerai ae.la• l'inanza• 
PGbU.caa, . x co, UNAM, 1962, Anexo 3, pp. 219.. . . · . . . . ·. · .. 
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Donde puede verse que dnicamente en los años 1939 y 1940 

aparece una inversi6n pdblica en el rengl6n de fomento indus

trial y que para esos años represent6 el 10.2\ y el 18.0\ res

pectivamente, la cual es alta como participaci6n en la inversiOn 

y mueatra la tendencia del gobierno a promover un desarrollo in . -
duatrial; pero si sumamos loa renglones de fomento industrial y 

comunicaciones y transportes, lo que me parece v&lido dada la 

importancia qu~ tenla para el pala desarrollar las vlas de com~ 

nicaci6n y la que tiene para la industria como obra de infraes

tructura, ademas del desarrollo de industrias paralelas que son 

necesarias para realizar estas obras, encontramos que durante el 

sexenio cardenista se invirtieron 574.6 millones de pesos, o el 

60.7\ del total de la inversi6n pdhlica, en promover la indu9tri!_ 

lizaci6n del pata y nos indica claramente el 4!nfasis que se puso 

en el .desarrollo de la industria entre 1935 y 1940, coincidiendo 

siempre los años de 1939 y 1940 como los m,&s altos en los dos 

renglones antes considerados. 

Es importante insistir en el crecimiento que tuvo el valor 

bruto de la producci6n industrial entre 1930 y 1940, ya que pu

diera parecer que permaneci6 estática al medirla por su partié! 

paci6n en el PNB, pero el incremento que tuvo la agricultura fue 

muy superior al de los otros dos sectores y por esa causa se 

nota una participaci6n mayor, pero tambi4!n es preciso decir que 

el crecimiento de la agricultura dnicamente la llev6 al nivel 

de participaci6n que habla tenido anteriormente, y que este 
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hecho no fue a expenaa• de la indu•tria, con lo cual podemos 

decir que se estaban cumpliendo lo• objetivos de la polltica eco 

n&aica cardenista1 la agricultura •• recuperaba y la industria 

mantenla au participaci6n en el PMB, teniendo un incremento ab

soluto entre lo• dos año• del 32.6t1 aparentemente la industria 

crecla aanament~. ae ••taba enaanchando el mercado interno y 

tenla uná ba•e ..a. a6lida para •u daaarrollo. 

b) Principal•• indu•triaa. De tranaformaci6n y extractivaa. 
xncrwnto del -rcado nacional. 

De acuerdo a loa censo• indu•triales de 1935 y 1940, en el 

Cuadro lll..;21 se mueatranalgun!is del~• mas importantes varia

bles que podi:tan 1.ndicarno• e.l de•arrollo que tuvo la industria 

en.este periodo. 

Puede ver- que lo• ;id.• 'importantes y .pri•nci.pales c'anibi.os 

entre 1935 y 1940 fueron: 

l. El nthnero de establecimiento• crece un 84t, cas·i. se 

dob.la entre un periodo y otro1 un aumento real de 6 169 establ!, 

cimientos nuevos en el transcurso de cinco años, un promedio 

anual de 1 028. 

2. El ntimero de obreros pasa de 279 200 a 341 137, un cr!. 

cimiento del 22.2t; 62 mil nuevos empleos entre 1935 y 1940, 

10 mil de promedio anual. 

3. El ntimero de obreros por establecimiento decrece de 

38 en 1935 a 25 en 1940, indicándonos un florecimiento de 



H:>. de eatableci
mient.oa 

H:>~. die. obreros 
valor de la 
. :imiera.i&l · 

valor de la 
paxi\X:C:i6n . 

. Cuadro III-21 

DESARROLLO INDUSTRIAL 193S-1940 
(miles de peao8 y miles de peracnu> 

193S 
Tranalóiií8::idñ Exttacilvas 'í6ti1 Triñilomacidñ 

6 916 425 7 341 12··92s 

200 •. 2 79.0 279.2. 250.3 

6'9 103.8 6tS 287.4 1 294 391.2 2 287 830.8 

988 906.3 809391.2 1 789 297.S 1 958648.6 

1940 . 
iittriCtivas .'lbtil. 

ses 13 SlO. 

90.8 341.1 

847 076.4 3 134 907.2 

1 034 473.9 2 993 122.1 

Fuente: Resumen Generaidel Censo Induatrial. 1935 y Tercer Censo J:ndustrlai de ios Eatadoa 
Unidos Mexicanos. Resumen General 1940 •. 



pequeñas industrias o manufacturas en relaci6n a un encogimiento 

de la gran industria, situaci6n que pudo darse a la pugna entre 

c&rdenas y los grandes monopolios industriales y al apoyo decidi 

do que el gobierno otorgo a la pequeña y mediana industria. 

4. El valor de la inversi6n, a precios corrientes, crece 

entre.un año y otro un 142.2,, a.iendo mucho mas dinSmica la in

versi6n real.izada en las 1ndustr.ias extractivas que en las de 

transformaci6n. 

S. El valor bruto de la producc.i6n, a precios corrientes, 

crece un 6.6' que pudi.era parecer excelente, pero ·serla necesar.io 

def lactar para obtener realmen~e cu&l fue el incremento del valor 

de la producci6n. Autores como Shulgovski. señalan que entre 

1930 y 1940 hubo descensos en el volumen de·1a producci6n textil 

y alimenticia, al m.ismo t.iempo que importantes jncremen~oa en .i!!. 

dustrias como la qulmi.ca y metalGrgica, pero que en general la 

industria de tranafozaaci6n .tuvo un desarrollo excelente tanto 

en volumen como en valor. ·En la industria extractiva, que tam

b.i6n se desarroll6 fuertemente en este perlado, tuvo mucho que 

ver la recupe~aci6n de la economta internacional a ratz del 

crack del 29. 

Aparentemente el desarrollo econ6mico de M6xico durante 

esos años encontr6 grandes obst4culos derivados, primordialme!!. 

te, de tres causas: l~ crisi~ del 29, la oposici6n de la 
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burquesta internacional a la polttica de c&rdenas, sobre todo 

posteriormente a la expropiaci6n petrolera, y los obst&culos 

que la qran burguesta nacional puso a la polttica econ6mica que 

se seguta, principalmente los 9,rupos de Monterrey y Puebla, que 

ya eran fuertes en ese momento. 

La circulación monetaria aument6 considerablemente durante 

el periodo cardenista constituyendo un elemento fuerte en el pr2, 

ceso inflacionario que se vivió, siendo las variaciones existen 

tes las siguientes: 

1936 
1937 
1938' 
1939 
1940 

cuadro III-22 

CIRCULACION MONETARIA EN MEXICO 1936-1940 

M:>neda met4lica 
de canDio 

(millones de $) 

160.5 
204.7 
258.1 
273.9 
307.9 

Billetes de banco y 
, letras de cad:W> en 

c1zwlacidn 
(millones de $) 

299.l 
288.8 
263.7 
324.8 
367.6 

Dep(5sitos lista 
de con:eo 

(millones de $) 

243.4 
274.3 
225.3 
295.0 
329.3 

'lbtal 

703.0 
763.8 
741.l 
893.7 

1 004.8 

Fuente: Anatoli Shul9ovski, op. cit., pp. 183, apud. vlrgil M. 
Bett, Central Bankin Mexico. Monetar Policies and 
Financia Cris s , Univers ty o Mic gan, 
1957, pp. 114. 

Es factible que esta circulaci6n monetaria en crecimiento 

ayud6 a M~xico a salir de la crisis según sostienen economistas 

como Eduardo Villaseñor y Ricardo Torres Gaytán, ya que la 
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emiai6n inflacionaria de dinero fue destinada al desarrollo ec~ 

n6mico nacional, pues de lo contrario hubiera habido un estanca 

miento econ6mico.(29) Efectivamente, la circulaci6n monetaria 

en exceao puede ayudar a un mayor deaarrollo econ6mico siempre 

y cuando el exceso no aea demaaiado grande y se destine a la pr~ 

ducci6n de art1culoa de conawao o bienes de capital, pues de lo 

contrario podr1a caerse en un proceso inflacionario de grandes 

magnitud••· 

La inflaci6n que exiati6 en el pata ~urante el rGgimen ca~ 

.deniata podemos obtel\erla del 1ndice de prec1.oa en la ciudad de 

Hlxico, pudHndola tomar·como 2:•preaentativa para todo el pata. 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

cuadro.:tl'.I-23 

INDICE DE PJtECIOS'ER U C:tODAl> DE MBXZCO 
(1935~1~~0) (1935 - 1001 

Pmcioa al llB}'m80 
(210 artfculae) 

100 
106.2 
126~1. 

131.8 
132.3 
135.8 

·a.tó de la. al:ümntac.i& 
prec:ios al lll8l'adeo 

(16 art1culoa) 

100 
109.S 
140.S 
157.7 
168.1 
179.3 

100 
106.1 
125.3 
142 • .C 
144.5 
145.9 

Fuente: Datos obtenidos de la Economta mexicana en cifras, 
Nacional Financiera, S.A., apud. Banco de Mlxlco, S.A. 
Costo de la vida obrera, Secretaría de Industria y 
comercio, Direcci6n General de Estudios Econ6micos, 
Oficina de Bai~metrós. 
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De acuerdo al Indice de precios al mayoreo la inflaci6n 

fue del 35.8\ durante estos años y es la que puede considerarse 

más representativa para toda la econom!a dado que se toma un 

nQmero mayor de art!culos, 210, que si tomamos dnicamente en 

cuenta el costo de la ali.mentaci6n, aunque esta dltima reperc!!_ 

ta m.ta directamente en la econom!a obrera y afecte a la mayor!a 

de la poblaci6n. 

La inflaci6n mas fuerte ae da en los años de 1936 a 1938, 

cuandóhubo un recrudeciiniento de·las luchas obreras y que cul

minaron, de'acuerdoa la ~l.1tica cardeniata, con· la expropia-· 

.ci6n petrolera, pero-ea un hecho que esta inflac.16n, provocada 

por el gobierno_ y que ya ae.eneionaba entre loa postulados del 

Plan .sexenal que se darla,. al.. existir un exceso ele circulante~ 

aywi6 al desarrollo de la econoala ocasionando un uyor consumo, 

un incremento de puestos para la clase trabajadora y un enaan-

. chainiento del mercado interno,_ tal como se planeaba desde los 

inicios del gobierno card~nimta. 

Ahora bien, si recorda.>s el incremento del valor bruto de 

la producci6n a precios corrientes indicado en el cuadro III-21 

y que daba un crecimiento entre 1935 y 1940 del 66%, y lo comp§!_ 

ramos con la inflaci6n existente que ya dijimos debemos tomar 

35.8\, podemos ahora s! ver que a~n deflactando, la industria 

nacional tuvo un excelente desempeño durante el cardenismo. El 
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capital, a pesar de los problemas que siempre dijo que le caus6 

la pol1tica econ6mica de C4rdenas. obtuvo grandes utilidades. 

En el transcurso del sexenio cardenista la paridad cambia

ria ·del peao mexicano respecto al d6lar cambiaria sustancialme~ 

. te, paaaDdo de $3.60 por d6lar en 1935 a $5.40 en 1940, una pd!. 

dida én.val.or. del peso equivalente al SO•; pdrdida que induda

blemente afectarla a 1a ecoriomta.nacional tanto en las importa

ciones com> eón lasexportacionea. La primera devaluaci6n de 

este perfoclo, de $3.60 a $4°.52, coincide .con la expropia~i6n·p!. 

trolera, e1 mismo .. 18 de marzo de 1938 ,. mencion41ldose que en 

parte. ea debido a ella por la ~uga de capitales que ia 

precedieron. (30) 

El comportamiento general dela industria. tanto la manu

facturera como la extractiva,.v:i.oa-que fue ma9ntfiéo durante 

el pedodo cardeniata, y anaÚzaremoll las principales industrias 

de ambas para ver a mayor profundidad de d6nde vienen los in

crementos obtenidos. 

En el Cuadro IIl-24 vemos que para todo el sexenio de 

Clrdenas el volumen de la producci6n manufacturera creci6 un 38.3t," 

que puede considerarse un excelente incremento· cuando ademSs hay 

que tomar en cuenta que se estaba saliendo de la crisis del 29. 

El año que menos crece la producci6n es 1938, pudiendo ser a 

consecuencia del impacto que la expropiaci6n petrolera caus6 en 
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la economta nacional al bajar su producci6n y el boicot econ6m! 

co que se estableci6 en contra de M6xico. Los demás años pueden 

considerarse de crecimientos sanos y el dnico anormal pudiera 

ser 1936, pero aqut tambi~n interviene la recuperaci6n que M6xico 

estaba teniendo ~espu6s de la crisis de 19291 en ese año se 

creci6 el 15.1\, deapu6a que loa peores años habtan sido 1932 

y 1933. 

cuadro III-24 

INDICE DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
MANUFACTURERA 1930-1940 

(1900 - 100) 

Años Indice 

1930. 223.9 
1931 266.2 
1932 192.8 
1933 178.S 
1934 266.6 
1935 259.4 
1936 298.6 
1937 312.6 
1938 321.8 
1939 341.3 
1940 358.7 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., SO anos 
de Revoluci6n Mexicana en cifras, 
op. cit., pp. 79, jpud. 1900-l9SO, 
Gonzalo Robles, E Desarrollo Indus
trial, Cap. IV de MAxico: 11 50 años 
de Revoluci6n", FCE, México, 1960, 
cuadro 1, p. 197. 
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Debe tomarse en cuenta que el crecimiento total del Producto 

Nacional Bruto para el mismo periodo fue del 22.1%, Cuadro III-2; 

por lo tanto, un incremento del volumen de la producci6n manufac 

turera de 38.3t s! es un resultado excelente. 

En este punto es preciso insistir en lo mencionado al pri~ 

cipio·de este capitulo referente a la posible inexactitud de los 

Censos Industriales, ya que, como podrá versé en el cuadro 

hay muchas cifras que no encajan con la 16gica e inclusive 

de las S\Ulla8 totales tampoco. Sin duda alguna la níetodoiogla que'i~ 

se us6 en la toma de los censos de 1935 y 1940 fue diferente e 
-:~;':~ 

inclusive debe considerarse las estructuras existentes en el mo- o!! 
'·".; 

-nto y los adelantos tdcnicos con que se contaban. Sin embargo,)~ 
·_::'.!J,í 

ea la Gnica i.nformaci6n que tenemos y, por lo tanto, la que aer4 
1

i,2 

usada. 

A continuaci6n analizaremos, aunque sea brevemente, laa 11 
ramas alimenticia, textil, q'u!mica y metalGrgica y productos me- <,if 

tilicos manufacturados, por ser ellas las cuatro principales en 

cuanto al valor de la producci6n se refiere, y representar entre 

las cuatro el 73.5% del total del valor bruto de la producc16n. 

En cuanto a la industria alimenticia se refiere, puede co!!_ 

sider4rsela altamente din4mica durante el cardenismo; el ntbnero 

de establecimientos pr4cticamente se triplica, crece el 200.5% 

y, a consecuencia, el personal promedio ocupado baja de 

' ..... · 

•·i·· 
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13.8 obreros en 1935 a 8.8 en 1940, indicándonos la apertura de 

infinidad de pequeños establecimientos o un cambio en los esta

blecimientos considerados entre un censo y otro, siendo importa!!_ 

te tambi~n tanto el crecimiento de la inverai6n, 61.4%, ast como 

el del valor bruto de la producci6n, 155.9\. 

Es interesante señalar que el incremento de obreros emple~ 

dos crece muy por encimcl del promedio de la industria de trans

formaci6n y por supuesto del total de la industria; cuando 

.ademas es la rama 'industrial que mas obreros tiene despu~a de 

la textil, siendo factor importante en este aspecto la: cantidad 

de establecimientos que se abr~eron·. 

La industria. textil, que tradicionalmente habta sido la 

m4s importante, continuaba siendo de las principales, aunque su 

ritmo de crecimiento.es menor que.el de la alimenticia,· llegan

do inclusive a tener un descenso en el nQmero de establecimien~ 

tos que realmente no es importante . y que posiblemente fue oca- ' 

sionado por el impacto de la crisis en la industria algodonera 

y henequenera, además de los cierres que se ocasionaron con las 

grandes expropiaciones de La Laguna y Yucatán. 

El número de obreros aumenta finicamente el 13.3%, lo cual 

puede indicarnos las dificultades que pas6 la industr~a textil 

durante estos años, a pesar de que la inversi6n crece el 31.3% 

y el valor bruto de la producci6n el 68.7%. Indudablemente que 
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esta industria tuvo problemas serios y fue afectada por la falta 

de demanda externa y la pol1tica agraria cardenista, siendo muy 

importante para la econom.ta nacional por ser una industria vieja, 

con tradici6n, haber sido la m4s importante durante muchos años: 

realmente la primer industria como tal que se funda en la 

Repdblica Mexicana es 6sta, y por ser fuente de trabajo del 

mayor contingente de obreros en la industria de transformaci6n 

y thlicamente sobrepasada por la minerta, que para 1940 tenia 

15.9• m•'5 de otíreros que la textil. 

La. industria qu!mica tiene un excelente .desa·rrollo y aunque 

su .importancia en cuanto a ndmero de obreros no es grande, puede 

n()tarae que era una industria .. en desarrollo, siendo muy importa!!_ 

te en este sentido dado que.loa productos qu!micos llab!an sido 

tradicionalmente fuente de exportaci6n de divisas por no ser f!_ 

bri~adoa en el pa!s. El ndmero de establecimientos crece rela

tivamente poco, Qnicamente 62, pero taml:>i~n es d~ entenderse 

que este tipo de industria es dependiente de un grado de tecn2_ 

logta que no est4 al alcance de cualquiera y, por lo tanto, di

ficultar! la profusiOn de empresas y existir4 una tendencia a la 

apertura de empresas grandes, como nos lo puede indicar el que 

el promedio de obreros por empresa en 1935 era de 22, y para 

1940 pasa a 25. La inversi6n crece un 71.3%, muy a1to crecimien .. 

to, y el valor bruto de la producci6n duplica su crecimiento 

respecto al de la inversi6n; el 131.3%. Puede cons~derarse que 
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el cardenismo fue un periodo en el cual la industria quimica 

tuvo un excelente avance y sin duda seria fundamental en el de~ 

arrollo industrial mexicano como base de sustitucidn de import~ 

cione• y desarrollo de una indu9tria de alta tecnologia en 

suelo mexicano~ 

La otra industria de tranaformacidn que comentaremos ser4 

1a metaldrqica y de productos metal4rgicos manufacturados, que 

ocup6 el cuarto lugar en cuanto a valor de la eroducci6n ae 

refiere en eate periodo, notando que tambiGn_ tuvo un comporta-

miento a1tamente dinú:ico incrementandose sustancialmente todo• 

loa aspectos que estallo• anal:izando. El punto m4s importante 

ea el referente a lacapac:idad de absorci~n de mano de.obraque 

tuvo .. la industria, ya qua el ndmero de establecimientos crece 

el 34.91, mientras el n4mero de obreros el 65.41, aumentando 

loa obreros por empresa de 62 a 76, que pudiera ser resultante 

de la apertura dé empresas m~s grandes durante el. periodo, o 

del deaarroilo de las ya existentes, Monterrey, y por lo tanto. 

indicaciones de concentraci~n de la producci6n industrial. 

Es tambi•n importante señalar que esta industria estaba to 

talmente dirigida a un mercado interno por lo que su desarrollo 

es muestra del crecimiento del mercado interno que se estaba 

teniendo y de la confianza y seguridad que el inversionista tuvo 

para que este rengl6n creciera un 169.2% durante el periodo, sin 

· .. ,. _, -
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duda alguna el m.!s alto de las cuatro analizadas, creciendo el 

valor bruto de la producci6n un 90.6t, casi se duplica en 6 años, 

y no obstante la inflaci6n habida, la rentabilidad de estas em

presas tiene que haber •ido muy alta. 

La industria extractiva tiene un comportamiento diferente 

debido, princip~lmente, al destino de su producci6n. En te!rmi-· 

nos generales, puede decirse que fue sano y que existta ya una 

reactivaci6n del mercado externo a causa de la salida de la 

crisis de loa pataea i.nduatrializados, pues ea sabido que entre 

u35 y 1940 empiea a darse eat:~ rec:uperac.:i.6n y vuelve a exis

tir una demanda externa, aunc)Ue••ta no volverta a ser total 

hasta la tlpoca de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el. 

impacto que se.va teniendo es iia¡)ortante no a6lo para la indus

tria misma y la economta en general, .sino tambi~n para la 

Hacienda. Pdblica que tanto depend!a de ella, y sobre todo para 

la masa de trabajadores que vuelven a ser incorporados al apa

rato. productivo, ayudando de esta forma el sector externo al 

desarrollo del mercado interno al aumentar el consumo de los 

trabajadores. 

Sin embargo, las dos principales industrias tienen compo~ 

tamien·to. diferente, la minerta y el petr6leo, el cual veremos 

a continuaci6n: En el caso de la minería es indudable que al 

reactivarse la demanda externa se ocasiona un incremento en 

todos los aspectos, siendo el m~s significativo el de la 
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inversi6n, que crece en el periodo un 139.8%, más de1 doble, y 

donde es evidente ·que las nuevas oportunidades que estaban sur

giendo a causa del sector externo influenciaban en la di~ponib! 

lidad a invertir en nuevas empresas o reabrir las minas que 

fueron cerradas durante la crisis; sin embargo, la reincorpora-: 

ci6n' de trabajadores debe haber sido lenta ya que dni.camente 

crece el ndmero de óbreros en 9. 2t si sumamos los mineros y los ,,;; . <~~ 
que trabajaban en canteras, caolin, etc., como. sucede en el ,;;,l 

. :~·~~~'it 
Censo in~ustrial de 1940. )lJj 

El valor bruto de la producci6n . de este tipo de industrias'.·;{~ 
crece casi un 69t, pero· 10 ml~ iJIÍport~nte ea lo ya mencionado /~il 
respecte> a la inverai6n y a la 1.ncorporaci6n de mano de obra e~;t{;;~ 

la industria que contaba con m4s obreros, .el 26. 6' del total d .... ~~; 

obreros ocupados en 1940, con lo que puede verse la importancia }Z~ 
. - . ', ·:~1· 

que ten1a la miner1a en este sentido. El caso d.e la .i.ndustria '}1~{ 

petrolera ea totalmente at1~ico para observar el desarrollo 1.n-·~~''.N 
,;\;~~ 

dustr.i.al de Mf!xico a causa de la expropiaci.dn petrolera de 193 .. i'{~ 

sin embargo, podemos ver cu41 fue el comportamiento q\H tuvo y-)~',~ 
.la afectáci6n que Sufrid el pala. :.~i 

Puede notarse inmediatamente que existen descensos en todo8.i] 
•·c:;j 

los renglones a excepci6n de la mano de obra ocupada. 
-· ... ·.'i. 

:;';.'. 

'._,/·~t~ 

.. ·: '.':~!:~: 
expropiaci6n, al igual que la inversión que se reduce un 48t y :.:~; 

de establecimientos desciende en 55.\ como consecuencia de la 

el valor bruto de la producci6n en.casi 27%. Estas reducciones. ·• 

'<j~ 



provienen, principalmente, de 1938, siendo importante mencionar 

que la producción fue muy afectada durante 1937 y 1938 como re

sultado de las huelgas previas al conflicto petrolero, produc

ci6n que ya se hab!a recuperado para 1940, como mencionamos en 

puntos anteriores. 

El incremento que se tiene de la mano de.obra entre un año 

y otro puede deberse tambi6n al mismo hecho, ya que una vez 

· siendo naciona1 1a industria es posible haya habido mayor libe!'.. 

tad para contratar obreros debido a la pol1tica cardenista'de 

protecci6n a la clase trabajadora y a la necesidad de crear em

pleos para incrementar el consumo nacional. No obstante este 

aumento del niimero de obreros, es necesario mencionar que en 

1939, ya siendo nacional la industria, el. sindicato tuvo que 

aceptar el despido de 4 000 trabajadores a consecuencia de la 

crisis que estaba pasando la industria y despu~s de una huelga 
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en la que se trat6 de -evitar el despido de 5 000 obreros, redu- -'' 

cir los salario·s y disminuir las prestaciones existentes. (31) 

Otro factor importante a considerar en la industria petro

lera es el ya mencionado boicot internacional que indudablemen-

te debe haber afectado considerablemente la producci6n y expor

taci6n de este producto a partir de 1938. 

c) La expropiaci6n petrolera. 

Es imposible estudiar el per!odo presidencial 1934-1940 y 

no hacer alguna referencia o análisis, por breve que sea, de la 
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nacionalización petrolera por las implicaciones políticas y ec~ 

nómica• que este hecho tuvo en au momento y por las posibilida

dea de desarrollo económico que •e·abrían para Mlxico al tener 

control por parte del gobierno de esta fuente de energía y div! 

•a• que haata eae entonces hab!an estado manejadas por compañlas 

extranjeraa, creandoae un punto de conflicto permanente por el 

poder econ6mico y político que deacanaaba en sus manos y que lo 

ejercían de acuerdo a sus intereaea y nunca, por razón natural¡ 

en inter•• del paí•. 

La producci6n . de petróle0 ·disminuyó paulatinamente a· partir · 

de 1922, como ya se mencion6 e~ capítulos anteriores, por di~·- . 

rente• causa• y casi en su totalidad ajenas a la crisis de 1929, 

dado que el impacto que asta tuvo sobre la industria petrolera 

fue realmente pequeño. El punto m4s bajo de.producción _lleqa a 

ser 1931 y a partir de ese momento empezara una lenta recupera

ción hasta 1938, año en el C\lal, como consecuencia de la ai.mna 

expropiación, se da una fuerte baja. (VdaseCUadro III-26). 

La recuperación de la indu•tria petrolera ·ea tan lenta: que . 

,.apenas en 1940.se vuelve a llegar a los niveles de 1929. Las 

principales causas de la baja de la producción de petróleo, ya 

mencionadas, fueron la explotación de los pozos petroleros de 

Venezuela que ya había empezado a tener un auge y la misma re

ducción interna al irse agotando o disminuyendo la producci6n 

de algunos pozos mexicanos. 



Año 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

·Füente: 

CUadro :nI-26 

PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO 
(miles cJe buril• cJe 159 litros) 

ProduccitSn Año 

157 069 1931 
193 398 1932 
182 278 1933 
149 585. 1934 
139 678 1935 
115 515 1936 

90 421. 1937 
64 121 1938 

. 50 151 1939 
4' 688 1940 
39 530 

Producci6n 

33 039 
32 805 
34 001 
38 172 
40 241 
41 026 
46 803 
38 818 
43 307 
44 448 

Nacional Financiera, S.A., La economla mexicana en 
cifra•, op. cit., 'pp. 71., apud. PetrOleos Mexicanos. 
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En 1935 operaban en Mlxico, aproximadamente, veinte comp~ 

ñtas petroleras y puede decirse que pr4cticamente todas eran ex 
. .. 
tranjeras, pues tanto Petromex como los pequeños productores na 

cionales no significaban gran cosa en el monto total de la pro

ducci6n. Silva Herzoq menciona que el primer lugar, tanto en 

inversi6n como.en producci6n, lo ocupaba la Compañia Mexicana de 

Petr6leo El Aguila, que era subsidiaria de la Royal Dutch Shell; 

seguida por la Huasteca Petroleum Company, subsidiaria de la 

Standar Oil Company de New Jersey, y por la Sinclair. Otras com 

pañtas importantes eran la Standar Oil de California, filial de 

la de New Jersey, la S~balo Transportation Company, el Grupo 

Imperio y la Mexican Gulf, para mencionar dnicamente a las m~s 

poderosas. (32) 
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Es importante señalar que cada una de estas compañ!as tenlan 

su contrato de trab~jo con obreros y empleados, existiendo, por 

lo tanto, tantos contratos como empresas; d4ndose adem!s la si-

tuaci6n de que algunas de ellas estaban divididas en varias por 

convenirle asl a sus intereses, y que de esta forma el ndmero de'.': 

contr~tos y las d:Lferencias entre unos y otros eran muy grand~s •. \~ 
·.¡'J 

·;i,. 

Como ejemplo puede darse el de l.a Compañla ~xicana de Petr6leoa:':il 
. ·.~;r,:.1iiÑ 

el Aquila, que estaba dividida en diez empresas diferentes. (33), }!'.i~ 
•"' .. :5t·~t 

~ ~.·:r.".!f~ 

El inicio del conflicto petrel.ero fue precisamente: l.á lucbi:.~ 

que se dio entre loa trabajadores petroleros y las compañlas; .%¡~ 
, ·::'.·x~t~ 

:::: ~:a::::::::::~::~:~:::~:::::~:::~:::::::º :a:l ··.•.~-·.·.,¡··--••.·_[ .. _;.•_!:. 

dieron las mismas compañlas en su muestra de soberbia 4erivada ~ 

del poder econlSmico que . tenlan, - pero el' manejo total del. proble'.'.:~f 
-.·,·.<·t~.· 

\ :;;."}3}.' 

ma existente por parte de C!rdenas fue real.izado de tal. manera '·)jj;, 

que le permiti6 tener un apoyo legal para.llevar a cabo la ex-
.. ,.~t 
=.;::~!.~' 

propiaci6n J de otra forma, el expropiar bas4ndose (inicamente en -· :t'. 

el interés de la naci6n le hubiera significado un encuentro 

frontal con las compañlas y los gobiernos que representaban de 

magnitud mucho mayor, sin dejar de reconocer que el choque fue 

brutal y peligroso para la soberanía nacional, pero Fienso que 

a pesar de haber existido un~ presi6n inter.nacional y un boicot 

a causa de la expropiaci6n, éste pudo haber sido mucho peor si 



no se hubiera manejado tal como se hizo, y adem4s que la proxi

midad de la guerra tuvo tambi~n cierta influencia para aminorar .. 
la presi6n internacional que se ejerci6 sobre M~xico. 
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El 20 de julio de 1936 se funda el. Sindicato Unico de 

Trabajadores de tas Empresas Petroleras, siendo este hecho muy 

importante en la unificaci6n del movimiento obrero.desde el. 

punto de vista de la pol!tica promovida por CSrdenas y como 

prueba de vitalidadde un proletariado dividido por las mismas 

empresas petrol.::ras. Inmediatamente loa tra):)ajadores,sindical.!, 

zadoa.·presentan ·un pliego petitod.o de· dieciocho puntos, en el 

cuál·muestran las reivindicaciones a las c;;ua:1es'cre!an tener 

dere7ho, y el ini~mo es ignorado:por las compai'í!a~ petroleras, o 

simplemente rechazéldO alegando incapacidad financierá y las di

ficultades econ6micas que tentan. Erimayo de 1937 se va a huelga 

tOda la industria petrolera y se crea lapC>sibilidad cJ.e la huelga 

géneral en el pata por el apoyo que brindan las centrales sindi;.. 

cales, e inclusive el Par~ido Comunista c¡Ue habta llegado· a la 

unificaci6n sindical dentro del.a .CTM.(34) 

Es a partir de ese momento cuando se oficializa la inter

venci6n de CArdenas, o por lo menos cuando es tota1mente abierta, 

al norilbrar el gobierno una comisión para estudiar las compañ!as 

petroleras, su situaci6n financiera y las demandas de los obreros. 

La comisi6n tendría por objeto el dictaminar la posici6n financi~ 

ra de las empresas y la posibilidad que tén1an de otorgar las 

,:··: 
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peticiones que loa obreros hal>tan hecho, entreq4ndose una rela

ción muy completa y un estudio profundo de las compañ!as en el 

que ae mostraba la excelente aituaci6n que gozaban y terminaba 

diciendo: •au •ituaci6n financiera debe calificarse de extra-

ordinariamente bonancible y, en conaecuencia~ puede aaequrarae 

que, sin perjui~io alguno para au aituaci6n preaente ni futura, 

por lo menoa durante lo• prdxillo• áñoa, eata~ perfectamente 

capacitada• para acceder a 1a• d ... nda• del Sindicato de 

Trabajadora• Petroléroa•. (35) 

La recomendaci6n de la .comia:USn fue otorgar aumentos de ~ 

larios y preat:aciones que equj,~al.tan a 26 mi.llonea de pesos, a 

diferenciad.a los.90 que solicitaban .los trabajadore• y lo•. 

14. que ofrec1an la• compañtaa petroleraa.(36)' Esta recomenda

cidn fue aceptada por la ~unta d• Conciliacidn y Arbitr~je, la 

cual emitid un laudo el 18 de diciembre de 193.7 obligando .a la• 

-., .' 
·:,r: 

:::::~· :: ::.::~:: ::f:::i::·::::.~n ~:•::..::.. ~j 
Corte de Justicia de la Nac.i6n para que se rectificara dicho ,-,~¡ 

laudo, pero de~graciadamente para ellos y a pesar de las pre•i!?_ '.;'~\ 

nea que ya habtan ejercido y las campañas de desestabilizaci6n 

llevadas a cabo tanto nacional como internacionalmente, la 

Suprema Corte ratifica el laudo el lo. de marzo de 1938. Las 

compañ!as petroleras no aceptan la sentencia y se declaran en 

abierta rebeld1a en contra del m4s alto tribunal de la Repabli.Ca, 



propiciando de esta forma que se diera la expropiaci6n petrole

ra en virtud del desacato a las leyes de un pata soberano, y no 

obstante que aparentemente cardenaa hizo esfuerzos durante los 
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primeros dtas de marzo para que las empresas recapacitaran y 

cumplieran con l~ mandado por el Estado, llegando ftnicamente a 

ofrecer un aumento que equivalla a 22 millones de pesos, pero 

desafortunadamente no supieron medir la fortaleza del Estado en 
. . . 

esos momentos, y tampoco hasta d6nde estaba dispuesto a llegar 

c&rdenas para hacer·tespetar las leyes mexicanas. Aunque 

· Silva 'Herzog dice qué en un principio· no existta en c&rdenas la 

·.ideáde nacional.izar la.industria petrolera, pienso que siempre 

fue uno de sus objetivos el querer rescatar la riqueza nacional 

que representaba el petr6leo para el bien de la ·naci6n. La an

terior afirmaci6n de Silva Herzog personalmente la califico de 

inexacta, o al menos de dudosa, ya que desde antes de la toma 

de poaeai6n de C&rdenas~ en la elaboraci6n del Plan Sexenal, se• 

·habla intensamente de rescatar el patrimonio de la naci6n de 

manos extranjeras, ademas·que toda la polltica de expropiacio

nes cardenista asl lo muestra, por lo cual st creo que estaba 

dentro de los planes de Cárdenas y del qrupo dirigente la nacio 

nalizaci6n de industrias básicas como el petr6leo, y que lo 

6nico que se hizo fue aprov~char la coyuntura que presentaba el 

conflicto obrero-patronal para llevar a efecto esta nacionali

zaci6n, pues el haberlo hecho de otra forma hubiera presentado 

mayores riesgos para el pa1s. 
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. . --~ 

Es importante incluir algunos p4.rrafos del· mensaje dirigi- o: 

do por c•rdenas a 'la naci6n como reaul tado del decreto de la •!. ,,, 

propiaci6n, el. miamo 18 de marao, y as1 aclarar .as la posici6n z; 
... _ .. , ..... 

de Chdenaa ante el hecho; "E• evidente que el problema que la•{~ ·. :.n1: 
compañla• petroleras plantean al Poder . Ejecutivo de la naci6n .. ·{¡~ 

.. ::'.ti 
con ~u negativa a ~umplir la sentencia qUe les illpuao el mas 

alto tribunal judicial, no ea.un simple caa~ de ejecuci6n de 

tencia, sino una situaci6n definitiva que debe·re80lverae con 

"-\".'.: 

<'.~1 
HD.,c ... -.;.·:¡ 

',,, 
·-~::ra 
.·:::;~\i~ 

\ar9enc1a.. E• el interas social de l.a c.laae labo.rante en,toda• y~~ 
laá industria• del pala que lo exige •. E• el inter•• ptlblico de.'.;~~ 

.lo• mexicanos ••• ea la mi ... aoberanh de la na~i6ti.· •• se ba die~;~ 
basta el cansancio que la induatr:ia petrolera ha traldo. al pal~:;j;; 
cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo.. Esta afir•1n~~ 

. . -· ·-~'.~~~~: 
ci6n ea .. exagerada. Las compañ1as petroleras han gozado durante··.;1 

": ~·.-, .. 
·.::.:"\ 

auchoa años,. los. da de. su existencia, de grandes privilegio• ... ¡ 
. . - . -· : :-.~~:~~· 

para su deilarrollo. y expans:USn. ~.Riqueza potencial de la naci6~•:H 
• ' ' : \.'•/! 

trabajo nativo pagado con exiguos nlariosr exenci6n. de· impuea-.:;. 
,., . . .,, .... 

tosr privileqios econ6micoa .y tolerancia 9ubernaaental, son los/; . ' . .-. . ·,:;-{ 
·.;~ 

~actores del auge de la induatria petrolera en Mexico ••• Es por ,:~,: 

tanto ineludible dictar una medida definitiva y legal para 

acabar con este estado de cosas permanente en que el pata se 

debate sintiendo frenado su progreso industrial.(38) 

Se puede ver c<Smo existla uná conciencia clara de la actua 

ci6n de las compañtas petrol'eras. en el pats y la necesidad de 

remediar el estado de cosas para ayudar al desarrol.lo eé::on6mico ~ 
. " 

y social de MAxico. 
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A partir de la declaraci6n de expropiaci6n, se dan en MGxico 

reacciones de apoyo popular y obrero, siqnificando quiz4 el mo

mento de apogeo de la polltica de maaas del cardenismo, agrup4~ 

do•e en esta ocasión algunos de lo• mas importantes principios 

de la polltica ~ardeniata, el nacionalismo econ6mico, la reafi!:_ 

maci6n de la aoberanta nacional, la articulaci6n entre el Poder 

Ejecutivo y loa sindicatos. y la intervenci6n eficaz del poder 

pGblico. En este momento el triunfo de la polltica de C4rdenas 

ea total y •e estarlan fincando las bases para el desarrollo de 

una induatria que se podrla canalizar eficazmente para promover 

el deaarrollo nacional, adem4a que la conjunci6n Estado-aindie!. 

to• moatraba la fuerza que tenla y cómo podla atacar proyectos 

de una magnitud como el de la expropiaci6n petrolera. Sin em

bargo, la presi6n de las compañlaa y gobiernos extranjeros con

tinuarla hasta el grado de auspiciar la rebeli6n cedillista y 

el boicot directo del gobierno norteamericano. Se reducirla la 

producci6n y la exportaci6n, al mismo tiempo que la importaci6n 

de piezas de repuesto que· la maquinaria necesitaba. 

"La expropiaciOn de 1938 enfrent6 al r@gimen cardenista 

con presiones poltticas y econOmicas. Estas dltimas vinieron de 

las empresas afectadas y del gobierno norteamericano. La Standar 

Oil (N.J.) y la Dutch Shell fueron los arttfices del boicot que 

se estableci6 inmediatamente en torno a la reci~n nacionalizada 

industria petrolera de M~xico. Su carácter internacional y su 

poder1o econ6mico (superior al del Gobierno Mexicano) les permiti6 
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adoptar medidas que amenazaron .. riamente el buen 6xito de la e~ 

propiaci6n. Este bOicot --cuyoa autores se negaron siempre a 

reconocer-- afect6 a varias ramas de la economta petrolera y a 

otra• ajena• a la aiama. (39) 

Ho obstante, el buen manejo polttico del Gobierno Mexicano 

y tamb'ian la proximidad de la guerra hartan que dicho boicot 

fuera disminuyendo y aat obtener, la industria petrolera, la e!. 

tabilidad que necesitaba para au desarrollo. 

Para terminar con este breve an4lisis de la expropiaci6n 

trolera ea necesario, dnicamente, aeñalar la importancia que 

tuvo en eae mómento, desde el punto de vista pol!tico y aLirm.a;.. 

ci6n de un rAqimen, las ligas con loa sindicatos, y mencionar 

al ni8JllO tiempo que ai el impacto econ6mico no pudo sentirse 

durante el sexenio 1934-1940 mas que en forma negativa, ·ei al

cance futuro de la nacionalizaci6n de esta industria b5sica. 

serta fundamental en el desarrollo del pata, impacto que perm! 

ti6 desarrollarse a otro tipo de industrias a la sombra de 

obtener una enerqta barata, las industrias derivadas como 1a 

petroqutmica y·la fuente inapreciable de divisas para el sector 

externo. 

Es, desde mi punto de vista, la nacionalizaci6n que más ha ~~1 

afectado al desarrollo econ6mico de México, no obstante haberse 

dado durante el cardenismo la nacionalizaci6n de los ferrocarriles <; 
·i:~ 



y las expropiaciones y reparto de tierras, y no tiene parang6n 

a1guno con las posteriores grandes nacionalizaciones mexicanas 

como pudieron ser la de la industria eléctrica o la misma de la 

banca. No pueden compararse, ~i en el aspecto polltico ni bajo 

e1 punto de vista econ6mico. 

d) Otros apoyos del gobierno a la industrializaci6n. 
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Dentro del Plan Sexenal ya estaban contenidos apoyos adicio 

n~lea que el Estado otorgarla en la bdsqueda de la industrializa 

ci«5n,del pata •. En esta 4rea podemos mencionar el referente a 

los ferrocatrile~ y a su operaci6n en la Rep-dblica, porque si 

bien la longitud de las vlas f6rreas prScticamente no vari6 

entre1935 y l940, no.cumpli6ndoae en este sentido con_los post!:!_ 
. . . 

lados del Plan'sexenal, Y.a.que en 1935 era de 22 947 kil6metros 

y para 1940 habla aumentado s6lo a 22 997, únicamente SO kil6-

naetros en seis .años.(40) el volumen de los servicios ferrovia

rios al vari6 consider~blemente, tal como le> muestra el 

cuadro n1-21. 

Puede verse que el nt1mero de pasajeros transportados por 

kildmetro entre 1935 y 1940 se incrementa en un 33.4% y las to-

neladas transportadas por kil6metro aumentan en un 26.4%, ind·i-

cSndose una mayor prestaci6n de servicios a medida que se iba 

desenvolviendo el r~girnen cardenista, y por lo tanto más grandes 

posiblidades ai desarrollo de la economía nacional. 
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Años 

Cuadro I:U-27 

VOLUJIBN DE LOS SBllVXCIOS PERROVIARIOS 
(1935-1940) 

. Millone• de 
pa•ajero•-Jaa. 
tranaportadoa 

Millones de 
.toneladas-km. 
tran•portadoa 

1935 1 382 4 596 
1936· 1 571 4 927 
1937 1 719 5 381 
1938 1 789 5 535 
193' 1 Hl 5 728 . :; 
1_9t0 1 ... 5 810 

===~~~~~~"='!l~~~~~"":'-:""--:-~=-=-=-w"!-....,,..,..... ...... .,.....~· -· ~-...-,:::·-_;_·,:4 Puentes Naclonal·flnanclera, S.A., La econoala aexlcana en 
Cura•, op •. cit., pp. 137, ~- secreEaria ae '::'.1 
.comun1cac'lone• y Tr:anaporte.-;-liI'reccidn General de J·i 
. Perr~arr1·1·ea ·~.en· <>perac16ri. .'.:}_. 

;,.·;'.~¡ . :~; 

,._'\,/! 

Donde 8f. · exiat:e una diferencia notable ea. en la conat~u~- ;,·;:, 

c16n de camino• que llevd.a cabo el gobierno de la RepQblica. 
:·.:; 

Años 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Cuadro III-28 

EXTEHSION DB LA RED.DB CAMINOS 1935-1940 
· (k.:li45.etroa) 

Total Terracer1aa. Revestidos 

5 237 1 760 1 918 
6 304 1 891 2 406 
7 510 1 831 3 363 
8 463 2 035 3 424 
9 108 1 912 3 441 
9 929 1 643 3 sos 

·.::~ 
:"·1· 

Pavimentados • '."1 
• 1 ~ { :· \ 

/.'::, 

1 559 
2 007 
2 316 
3 004 
3 755 
4 781 

Fuente: Nacional Pi.nanciera, S.A., La economla mexi.cana en 
cifras, o~. cit., pp. 139, apud. Secretarla de . · 
Obras Pttb leas, Direcci6n de Construcci6n de Carreteras. 
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La red de caminos casi se duplica en el aexenio de c&rdenas, 

crece un 89.St, siendo muy importante que el .. yor crecilliento 

•e observa en loa caainoa pavillen~a, el 206.6•, indic4ndonoa 

como la conciencia y necesidad de eoaunicar a todo el pal• era 

un punto importa.nte del gobierno, .•S. se querla una fluida comun!. . 
cac:U5n y transporte de mercanclaa. entre las cliferente• ciudades 

y pueblo• de la RepGblica •. Indu.sa..lemente la conatrucci6n de 

estos caaino• repreaent6 un gran illpul•o a la posibilidad de de! 

arrollo econ6mico y ea muestra de que •e estaban sentando las 
. ' 

baae~ neceaariali para •ate. 

En otro rengldn taínbien my illPortante, la electr:l.ficaci6n 

del_ pata, se tomaron mect.idaa que· c:O.tyuvartan al deaarrollo in

dustrial· mexicano. La ala illpOrtant• ea la .cr .. aci6n de· la . 

Comiai6nFiaderal de Electricidad, la cual se planteaba llegarla 

a aerel organismo rector yreaponaable ele proporcionár .eate 

tipo de energla a. toda la RepGblica, siendo uno ID&• ele loa ins

trU11l41ntoa nacidos durante.el c~ia.:> que fueron poateriorme~ 

te de un valor incalculable dentro del desarrollo ineluatrial. 

La meelic:i.6n del progreso de la elect:i:'ificacie5n del pa1a a6lo 

la podemos hacer comparando loa años de 1930 y 1940, elebido a 

la disponibilidad ele datos existentes, ·pudi,ndose ver que tanto 

la capacidad instalada como la energla generado varlan conside

rablemente, ya que en 1930 exiatla una capacidad instalada de 

510 miles de kw., y para 1940 habla crecido hasta 618 miles de kw., 
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un crecimiento del 33.S•, mien~r•• que la energ!a generada, 

aedida en funci6n de lllillonea de kvh. varia de 1 464 a 2 529, in 

cr-nto realmente ilapreaionant:e del 72.7•,(41) cumpli6ndoae de 

eata forma con la intenci6n del' gobierno de aumentar .la genera

c i6n de energta y la capacidad de generarla ¡)or estar !nti.Ílamen 
. . '···-. 

t:e lig~da al deaarrolloinduatrial que'ae peraeguta o, al -nos, 

por poder aent:ar una baae firme para ••e deiaa~rollo .• 

s. Evolucie5n del !!J?leo indu•trial. 

una de la• formas de medir el.tlxito o fracaso de laP<>l1ti 
;, ·-

ca econe5naic• del rClgimen carden.i•t.t. pudiera a.r estudiando ia 

tranaformaci6n que se dio en el empleo. iriduat;rial y ob.servar .81. 

definitivamente huboalgdn avance que favoreciera a la clase 

trabajadora, tanto en el incremento de la mano de obra ~tiliza

da, como en la evoluci6n de la.remurieracie5n al factor trabajo, 

viendo al milllDO tiempo si esta nano. de obra realmente aument:6 

su productividad, o si Gnicamente hubo incrementos de plazas 

para obreros en funcJ.6n de una econom1a en crecimiento pero en 

la. cual la pr~uctividad descendJ.6, _sítuaci<5n que pudo haberse 

dado debido a presiones de la clase trabajadora organizada por 

conquistar nuevos empleos, o a la pol!tica del gobierno encamin~ 

da a un reparto mas equitativo de la riqueza. 

a) Incorporací6n de fuerza de trabajo. 

Hablamos visto en puntos anteriores, que durante el sexenio 

cardenista existi6 un crecimiento demográfico de alrededor del 
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2% anual, que consi9ui6 que para 1940 existiera una poblaci6n 

de 19.6 millones en la Reptlblica Mexicana1 encontr.4ndose esa 

misma poblaci6n dividida en 35.1\ urbana y 64.9% rural, situa

ci6n que habta ya cambiado respecto a 1930, donde el 66.5% era 

todavta rural, y la poblaci6n total 16.6 millones de habitantes 

(Capttulo III, 2). La poblaci6n ocupada tenla la siguiente 

diatribuci6n: 

.Cuadro llI-29 . 

. ESTRUCTURA OcUPACIONAL. · 1~30-1940 
(miles de personas} 

1930 ' pob~. 
·oc:u¡>~da 

1940 

Poblaci6n total 

Poblaci6n ocupada 

Agr:!:cultura 

Minerta 

Industria 

otraa,9ob:L~~no, 
servicios, etc. 

16 555 19 654 

5 

.3 

352 

626 

51 
692 

983 

67~7 

0.9 

12.9 

18.5 

6 055 

3 831 

107 
836 

1 281 

. ' 

.% pob. 
ocupada 

63.3 

1.8 

13.8 

21.l 

Fuente: Nacional F:inanciera, s .A •. , La economla mexicana en cifras, 
op. cit., pp. 29, apud. Censos Generales de Poblacidn. 

Si observ~mos el cuadro anterior podemos sacar las siguien-

tes conclusiones: 

l. La poblaci6n mexicana crece un 18. 7% entre un año y otro. 

2. La poblaci6n ocupada crece únicamente el 13.1%, mostrá~ 

dese que el incremento habido de 650 000 nuevos empleos o personas 
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ocupadas no fue suficiente respecto al crecimiento demogr~.fico, 

situación que en áños posteriores crearta ~s problemas al 

Gobierno Mexicano. No hay que olvidar que entre 1931.y 1933 

fueron expul.sados de.Estados Unidos _.s de 300 000 braceros que, 

vinieron a incrementar l.a masa de desocupados • 

. 3. Eri l.a· agricultura el crecimiento de poblacil5n ocupada '<' 
fue apenas de 5. 6' a pesar. de la reforma a gr ad.a y de 'la ; inc:e>rf l~ 
poracic5n de campeeinoa a su propia o comunal parcela, pero ~ati~ 

,. .': . ~·~1i~ 
blemente su.cede que la ·mayor parte . de aatoa hab1an sido ·ante:E":lC?,~ 

mente jornal~roa agr~colaa. ··. :.:)~~ 
4. En la minerta el cre~imiento es del 110t, se duplica·•:c>:.-r~ 

?ue ~:~::~.:::~::::.3::e:.~::::::::::::~: :::e~:~lll 
ti6; por lo tanto, es posible que en la. cifra .de 1930 ya ~.i.·~:ifll 
ti.era una afectaci6n por la. causa antes citada;- de cualquier :·:.'~y~~~ 

. . . :- .· .. : ... ··~. -;_.(~.~!":' ' 

forma tendr.!amos como indicio que era una industria ya reactiva!1:r~ 
' .. · .. · •• :.>;jl 

da .y que podta .volver a tomar la gente que hab.ta despedido e .1ja·~~i,l'i 

clusive incor¡;><>rar m4s mano de obra. . """:i;g~ 
, .. :,:;'~' 
'~'. : .. ~;3, 

5. En el caso de la industria de transformaci6n el creci: •.,., 
-··•~:·~ 

e'.!)// 
miento entre los dos· años fue del 20.8%, mostr&ndonos que efec-.,,¡·, 

.:-'. :;¿!~\: 
tivamente se estaba dando una absorci6n de mano de obra por <f~!: 

·'.-'t 
parte de esta industria y estaba incorporando mano de obra por :(~ 

· .. :·:·:.D~f~r 
enc.ima del crecimiento demogrc!fico, lo cual puede ser indícativcíJil 

~ ~:·.:~;·i 
.;_;\""·. 

. :~ ; . 
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del desarrollo industrial que se iba obteniendo y del crecimien 

to de un mercado interno para un sector dirigido al consumo 

nacional. 

6. El resto de actividades, transporte y comunicaciones, 

comercio, servicios privados, gobierno, etc., crece el 30.3% en 

este periodo, dici~ndonos de la incorporación abundante de mano 

de obra a actividades terciarias que bien pudieran considerarse 

der.ivadas del incremento de actividad agrtcola o industrial.. 

Si tomamos.en cuenta los Censos Industriales de 1935 y 1940, 

encontramos que Ia·mano de obra industrial se.distribuye de la 

siguiente manera: 

cuadro IIl,..30 

MANO DE OBRA INDUSTRIAL 1935-1940 
(miles de personas) 

Industria de 
transformación 

Industria 
extractiva 

TOTAL. 

1935 

200.2 

79.0 

279.2 

1940 

250. 3 

90.8 

341.l 

Incremento % 

25.0 

14.9 

22.2 

Fuente: Resumen General del Censo Industrial 1935 y Tercer Censo 
Industrial de los Estados Unidos Mexicanos. Resumen 
General 1940. 

. ' ., 
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Tomando en cuenta estos dos sectores industriales, puede 

verse un incremento santsimo del 22.2t, mayor que el incremento 

demoqrAfico que se vio para el periodo 1930-1940, pero que 

1935 y 1940 s6lo fue del 8.6t(42) 

El impacto del crack del 29 habla ya pasado para el final 

de e•te periodo y la minerla crece 14.9t, se incorporan nuevas 

ma••• de trabajadores en funci«Sn de reactivarse el sector exte!. 

·no. El.crecimiento.de la mano de obra ocupada en la industria 

de transformaci«Sn resulta impresionante, 25 .• 0t .durante el ped!:? 

do cardenista yes vivo reflejo de la actividad industrial que 

se estaba desarrollando y de 19s efectos de la política econ&n!:·'' 

ca cardenista. 
·,9 

Sin duda alquna, la poUtica llevada para inco!. 

porar fuerza de trabajo ydeaarrollar la industria mexicana 

estaba teniendo un efecto. positivo en la clase trabajad~ra mex! ·• 

cana y afectando saludablemente al desarrollo industrial del 

mercado interno. 

b) Evoluci«Sn de las remuneraciones al factor trabajo. 

En este punto podemos tomar dos informaciones diferentes• 

las Cllales ambas las consideramos v!lidas; la primera ser4n 

los cambios sufridos por el salario mínimo durante el periodo, 

siendo la otra las.variaciones que sufri6 el ingreso real por 

habitante en los mismos años, y ver qué tipo de comparaciones 

podemos establecer. 

' ... ~ 



cuadro :uI-31 

SALARIO MINIHO MEDIO 1935-1940 
(pesos corrientes) 

209 

Bienios Urbano Incremento t Rural Incremento ' 

1934/35 
.1936/37. 
1938/39 
1940/41 

Fuente:·. 
•. -·, 

¡· .... ; '' 

1.15 
1.31 13.9 
1.46 11.4 
1.52 4.1 

. ' 

·Nacional Financiera, S.A., 
cifrae, oe.cit., pp. 112, 
de.Eatadfetlca. 

1.09 
1.21 11.0 
1.31 B.3 
1.35 3.0 

La economfa ~exicana en 

·El salario m!nimo tuvo un incremento mayor para el bienio. 

1936/1937 que para ios subsiguientes bienios, vifndoae claramente 

que para el final.del rdgilÍlen cardenista la tendencia a la.dis

minuci6n del incremento del salario mtnimo era muy grande, ya 

que para 1940 dnicamente crece.4.U en la ciudad y 3.0, en el 

campo 1 reflejo de . la diaminuci6n de 'las ,luchas obreras por de

manda• ec~~6micas, y tamb16n es posib,le, por la' lrianipulaci6n e 

incorpor.a,ci6n de los sindicatos al rdqimen, mencionando.algunos 

autores qUe a partir de 1938 el cardenismo frena su tendencia de 

reivindicaci6n de la clase trabajadora y empieza a sostener una 

pol!tica de. mayor conciliaci6n de clases.(43) Decididamente 

los instrumentos para este manejo ya estaban dados; el régimen 

era fuerte y no era tan necesario el apoyo de las. masas como al 

principio del per!odo cardenista. 

El crecimiento total del salario m.tnimo para el sexenio 

fue del 32\ en el caso del salario m!nimo urbano y del 23.8% 

"'-, 
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para el trabajador agrícola, y recordando el Cuadro II-23 en el 

que se mostraba el indice de precios e incremento de costo de 

la vida obrera para la ciudad de M6xico, segGn c&lcu 

Secretaria de Industria y Comercio, puede verse que 

y 1940 el costo de la vida obrera aument6 Un 45.9•, n increme~ ; 

to de 13.9• mas que el salario m1nimo, mostr&ndonos obs-

tante la política obrerista del cardenislno,. el per!o con""'.)' 

centrador del inqreso y por lo tanto perjudic±al par el traba.;.:.:', 

.. j~dor,· aunque el incremento. de. empleos, l~s. níeijoraa n educa~i~\ 
y -.aaistenc:la social .y las obra~ de beneficio so~ial ealizada• '·~ 
por Carden.as elevar~n considerablemente el .nivel 

·trabajador •.. 

Elc;~~o dato que pÓdemos usar para medir 
. . . 

_los ingresos en M6xico.dµrante el sexenio serta el 

muestra el Cuadro. IXX-32. 

del: 

\:·,; 
. : ~· 
·\\~-, 

'.:::~.~~ 

de•·:-;-~ 

. ''.·\~·;.¡.'; 
- .:;:;:';':fi 

. ' . . >:~~;'~~'. 
De ·.acuerdo a esta informac16n aparentemente un mejo:ra;;: 

. · .. ···~·':(¡ 

miento. en el nivel de vida de .J.a poblaci6n mexican~, .puesto que~º. " . . . . - . . . . " . . . . . / -'. ~ ·• :-

el .ingreso por peraona aumenta. _entre 1935 y 1940 

15.S•ya con.todo y la influencia que pudo haber 

flaci6n, pero desgraciadamente esta forma de 

so Qnicamente nos muestra 6ste a nivel total de 

toma en cuenta la concentraci6n que pudo darse. 

puede decirse que si en t~rminos generales .el ingres 

·,: ota·l -d8. ,,·. ~;:;~ 
;._ -~ 

.. ;~· 

la in~ 

ingre-

.lo tanto, 

por habi..: · . . . . 

tante aumenta y por consecuencia e1 nivel general de vida, los-_ 
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ingresos de la c1ase trabajadora disminuyeron si hacemos caso 

del cuadro III-23 y tomamos en cuenta 1a inflaci~n y el cambio 

en el costo de la vida obrera, dando como resultado lo que ya 

hab!amos mencionado; una fuerte concentraci6n de los ingresos, 

con los perjuicios que esto significa para la clase trabajadora. 

Años 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Cuadro III-32 

INGRESO REAL POR HABITANTE 
(pesos de 1950) 

Íngreso 
nacional 

real* 

12 600 
14 300 
15 400 
15 300 
15 600 
17 800 
18 000 

Poblaci6n 

17 731 
18 038 
18 350 
18 668 
18 991 
19 320 
19 654 

Ingreso 
real por 
habitante 

711 
793. 
839 
820 
821 
921 
916 

*/ Millones de pesos de 1950. 
Fuente: Nacional Financiera, S.A., 50 años de Revoluci6n Mexicana 

en cifras, op. cit., pp. 40, apud. Ingreso Nacional 
1929 a.1938: Josul S4enz, wEl ingreso nacional neto de 
MGxico, Revista de Economta, Vol •. IX, No. 2, p. 27. 
Ajustado y convertido a precios .de 1950 por .la Subqerencia 
de Investigaciones Econ6micas de Nacional Financiera, S.A. 
1939 a 1959, Banco de Mtxico, S.A. 
Poblaci6n: interpolaci6n de datos censales calculada por 
la Subgerencia de Investigaciones Econ6micas de Nacional 
Financiera, S.A. 

c) Productividad de la mano de obra. 

Un punto importante de analizar es la productividad de la 

mano de obra, por·1as consideraciones que se pueden sacar de 
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este an4lisia en cuanto a la explotaci6n que la clase trabajad2 

ra aufrie durante el cardenismo, y, por tanto, los beneficios 

realea que obtuvo el capital a pesar de las críticas a c&rdenas 

y de la opoaici6n que siempre moatr6 a muchas de las reformas 

que se h:icieron. 

Cuadro III-33 

RR:>DUCTIVIDAD DE LA MANO DE.OBRA EN LOS GRANDES 
SECTORES.ECONOllICOS 1930~1940 

1930 1940 Incremento 

PNB 16.9 22.6 33.7 
'1iil\. de .11il.l.cMa. dá •1950) 

Act:ividadea priaariaa 3.9 5.4 38.4 
Sector industrial 4.6 6.1 32.6 
Sezvicioa y otros 8.4 11.1 32.1 

Fuerza de trabaio 5 358 6 055 13.0 
6Dltei ae penen.u 

AcU.vidaclea prima'rias 3 626 3 831· 5 .6. 
Sector.industrial 665 747 12.3 
SÜ'vicioa y otros 1 067 1 473 38.4 

Productividad ·3 154 3 732 18.3 
lpeace ae 1950 _por. trabiljallor> 

Act:ividades primarias 1 076 1 410 31.0 
Sector industrial 6 917 8 166 18.0 
Servicios y otros 7 873 7 515 ( 4 .6) 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., La economla mexicana en 
cifras, ºE!" cit. pp. 52. 

' 
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Puede verse que la productividad total del trabajador mexi. 

cano tuvo un incremento de1 18.3\ durante el período 1930-1940, 

lo que nos dice que la clase capitalista obtuvo muy buenos ben~ 

ficios a causa de la polltica econ6mica del cardenismo, y que 

ya se dejaba ver al analizar los ingresos de los trabajadores. 

El mayor incremento en productividad se da en e1 trabajador 

agrlcola, como resultado del 6nfasis que se puso en este sector 

.. y. 9ue. fue d.o.nde realmente se cambiaron las estructuras por cOlll

pleto, por loqu~ result~ 16qico este' increlftento en.productivi

dad •. Respecto al t.rabi:ljador industrial, puede decirse que n¿ 

obstante. l.as fuertes luchas obreras encaminadas a la mejora 
! - -., •. ' : • 

del salario real, y en f:unci6n de la inflaci6n que se dio, 

pierde poder adquisitivo el salario, a la par que se incrementa 

un.18\ la productividad, dando como resultado que este sector 

fuera altamente rentable para el capital, por lo que no resulta 

extraño el incremento en inversi6n que ya vimos. Dentro de 

toda la problemltica social que el perlado cardenista represen,.. 

t6 para los capitalistas, 6sta no fue lo suficientemente fuerte 

para desalentar la inversi6n; la productividad del trabajador y 

las ganancias obtenidas representaron un incentivo mayor. 

Por otra parte, resulta 16gico que haya existido un desee!! 

so en la productividad del trabajador del sector servicios si t~ 

mamos en cuenta que en ese se_ctor es donde m.1s aumenta el número· él.e 
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trabajadores, y realmente en una forma desproporcionada con re~ 

pecto a los otros·sectores. 

Definitivamente, al hacer este an4lisis de la industria 

nacional durante el cardenismo, puede concluirse que el desarr2 

llo industrial se estaba logrando, y que las bases para un mayor. 

desarrollo futuro se estaban sentando. La aqricul tura habta m!. .·· 

jorado considerablemente y serta posible distraer recursos 

hacia el sector industrial para fortalecerlo 1 .la industria mejoréS 

y creci6 sensiblemente bajo cardenas1 se estaba saliendo del ~ ,: 

pacto de la crisis de 1929 y la p0lttica econ&tic~ u.evada a 

cabo estaba redituando grande~ ganancias al capital y lo aleri-

taba a seguir invbtiéndo por la po~ibilidad de incrementarlas 
.. ·. ' ': ;;~ 

en un mercado interno que se estaba ensanchando y por' la coope- ,;: 
··:<;.;:,:; 

raci6n que el Estado ea~a teniendo con el sector industr:ial, ·} 

·reflejada desde la protecci6n arancelaria al elevar los impues- :.•: 

tos a .la importaci6n, hast~ las obras de infraestructura que le 
'·~;; 

permitidan.desarroliarse. El proyecto nacionalista de gobier-·./; . . ~ 

no dirigido a la obtenci6n de un desarrollo sin intervenci6n ex:.". . . . ~:~~ 

tranjera,. co~ recursos propios y dentro.del capitalismo, estaba> 

dando resultados. 
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Capitulo IV 

EL .ESTADO Y LA CLASE OBRERA 
··.-::; 

Las relacione• que se dan entre la clase obrera. y el Estad¿~: 
aerlan muy importantes, y b&sicaa ae puede añadir, para ¡><>der ,.: 1 

~5' 
llevar a cabo el proyecto nacional que tenla el gobierno. Laa . ji 
reformaa a las eatructuras del pÁta .tenlan que ser profunda• y \i~, 

·-· ~ :·~~ 

radicales y era neceaario encontrar puntos de ~poyo sobre los . ·. ·~ 
. ·. ·.: -.~\~ 

::¡:: r=:e:.::t :~:.:=:. ª· ~aboan::.::·~::.::-.i~ 
de: c~ncúiacícSri de clailes dnic-.nte . hjlbla ·aervido para fortal!;ft~ 
cer a. la burguealá .en detrimento de ¡a cl~ae trabajádó~a; e,l füJ 

' . .~ . ::~<;}:¿ 

ej6r~.ito, que habla aido la "fórtaleza. de loa .reglmenes revolu-:~; 
narioll, nunca ea confiable, y ~~ cuando. ae necesitara ~u aoEK)~,'~it 

~-:~;¿J 

. te, aste nunca aérÍa firna~ y ias ansias de caudi,llismo ;de los .. :¡:¡ 
.:}~~~~ 

mi.U.tarea pe~aneclan todavla vivaa en 'aquGllos que sentlan o··.>:;: 
:.'.\~:.~ 

crelan tener el derecho a manejar el pala debido a sus anteca• •;:;q 

dentes revolucionarios y a los grupos de poder que hablan for~ ~.~~~ 
mado, pero que en eae momento realmente se reducla a determina-:.:}¡ 

. ·<:~~é'. 
daa regiones o Estados de ia Repdbl:i.ca, y el dnico real caudillo; 

' . . : : ~ 'l 

que todavla existla era Calles. 

Indudablemente que el grupo social que m4s podla ser un 

autdntico soporte del rdgimen era la clase trabajadora; clase 

que, por otra parte, estaba inconforme con los resultados hasta 



' 
ese momento obtenidos por la Revoluci6n, y que adem4s se encon

traba dispersa y fragmentada a ratz del fracaso de la CROM • . . 
Era la clase socia1 a la cual afectartan mas las reformas soci~ 

les y la que por la misma causa estarta.dispuesta a_ brindar sa 

apoyo al gobierno, por lo cual era evidente. y necesario contar 

con ella y darle los elementos con los cuales estuviera satisf~ 

cha y dispuesta a luchar por el Estado. 

No pretendo negar la presi6n·que estas masas podtan ejer

cer sobre el rdqimen y obligarlo, en cierta medida; para evitar 
.• 
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mayores males al paS:s, a otorgar lo mtniftlo necesario que se les 

habta negado. Unicamente quiero resaltar la conciencia de 

c&rdenás y de los poltticos del momento, de la necesidad de 

contar con el apoyo de la clase trabajadora y de c6mo la pol!-

. tica de masas serta un instrumento del cardenismo para obtener 

el soporte ·que necesitaba, independientemente de·la creencia 

real de C!rdenas acerca de la necesidad de mejoras sociales y º! 

ganizaci6n de los trabaj~dores, por ser un derecho aut~ntico y 

por lo que esto pudiera representar en el desarrollo econ6mico 

y social del pata al incorporar a la clase mayoritaria al con

sumo y, por lo tanto, darle la factibilidad de desarrollar el 

mercado interno. 

La preocupaci6n de C!rdenas por la clase trabajadora puede 

ya verse desde que era Gobernador de Michoac.1n, en el mensaje 

al Congreso local al t6rmino de su per!odo constitucional. de 
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gobierno, • ••• no ea posible que el Estado, como organizaci6n de 

loa servicio• pdblicoa, peraaneaca inerte y frlo, en poaici6n 

eatatica frente al fen6meno social que ae desarrolla en su eac~ 

· nario. Ba preciso que asuma una actitud dinbica y conaciente, 

proveyendo lo necesario para el justo encausamiento de las 

ma .. a proletar:laa, señalando trayectorias para que el desarro

llo de la lucha de clases sea finae y proqreaiata •. (1) En el 

parrafo anterior, cardenaa le da al Batadola libertad de diri-
'··· ·--- . 

gir y manejar 1a lucha ~· la clase trábaja~ora al mismo tiempo 
~ . .. . 

que adquiere la reapon-bilid~d •C?bre ella. El Batado debe 

dir19ir la lucha de el.asea, debe encauzar al proletariado, 

•.eiialarle la. trayectoria a aeg\iir1 con lo cual qu~a claro que 

la c1aae trabájaclora tendrS que actuar dentro de losintereaea 

que aarque el Estado, ya que de lo contrario no se adjudicarla 

ese.derecho. Por supuesto.que •ate lopodrla obtener solamente, 

otorghdole parte de lo necesario, parte p(>r lo cual la clase 

trabajadora ai-.pre lucha y de esta forma ser firme pilar del 

Batado que habla hecho poaibl• ciertaa mejoras. 

En·eate sentido, como veremos'en el transcurso del capttu

lo, la relaci6n entre el Estado y la clase obrera ser4 muy es

trecha durante todo el r~qimen cardenista, y el manejo que haga 

C4rdenas de las masas ser4 fundamental para la consecuci6n de 

aua objetivos, manifest4ndose una vez m4s en el siguiente dis

curso electoral, en mayo de 1934: "La cooperaci6n que la 
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Revoluci6n solicita de los obreros y campesinos, no consiste 

en la celebraci6n de manifestaciones y en el lanzamiento de vt

tores entusiastas, sino en una preocupaci6n constante por ·agru

parse en un solo fre~te, por despojarse de los perjuicios que 

.estorban su marcha ascendente, por arrollar todos los obstácu

ios que se opongan al triunfó.de los postulados de la 

Revoluci6n".(2) Llamando a la clase trabajadora a agruparse 

en un solo frente, ¿junto al Estado? y pode{hacer as! factible 

el triu~fo. de los postulados revol~ciorii.:rios·. 

En el transcurso d,el capitulo veremos cc!Smo se dan .estas r~ 

lac.iones ent;re el. Estado y el proletariado, sus consecuencias, 
• •• • < -

. y c6mo llega la ·ciase .trabajadora a ser ·p~laf del rtlg.i.meri. 

Miqrac 
., '. ~ ' . . ', 

En el CuadroIII-29, estructura ocupacional 1930-l940, se. 

hab:!an visto las variacion_es que se dieron en la clase trabaja~ 

dora por ese concepto durante. el periodo, siendo las cifras 

más significativas que la fuerza de trabajo hab1a crecido un 13% 

entre un año y otro, as! como tambi~n que para 1940 el 63.3% de 

la fuerza de trabajo era campesina y el 12.3%·de trabajadores 

pertenecían al sector industrial, habiendo tenido ambos sectores 

un crecimiento respecto a 1930 del 5.6% el trabajador agrícola 

y el 12.3% el industrial, siendo el crecimiento del sector serví 

cios un 38.4%, sin duda alguna el mayor crecimiento de los tres 

sectores. 
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Los trabajadores campesinos hablan disminuido ligeramente 

su iaportancia entre un año y otro, lo cual puede haber sido 

cauaado por var_ia• razone•.· La primera de ellas, el reparto 

. agrario que durante el aexenio cardeniata afect6 a 8_70 000 jefe•;~ 

,de •~lia calipea:tna.(3) loa cuale8 ae vieron beneficiado• por 

la re•oraa agraria, y ent:re lo• cual•• debieron encontrarae · .:), 
. ·t.:. 

aucboa jornalero• •9r!colaa que trabajaban en las h~~ieoclaa, 
";.) 

-; ~~~ :=¡= :.=~•-~:~:;::::ro•:;• .:~.::.d.:f;¡¡¡ 
du4abl-.at• afect6 al crec:la.tento del aectorcampa•ino en .cua~~ 

. '. . ,;-.<~';j~ 
a fuera• de t_rabajo ocupada •• refiere. Incluaive, al recibir/@:~ 

la tierra un jefe de famiU.a campeaina, obviamente que dentro •• \~~l 
de ell• tenddan que trabajar f-iliarea que anteriormente •• '.·s~~ 

ocupaban como jornalero• a9r!co.laa, y que a partir de haber r•-:;}~} ::1: :.:::~ª tendr1~ri que cooperar en la econom1a faaili•r .• ''~, 
"'\'$1, 

ot:ra causa u.portante en el bajo crecimiento del n1'fmero de·~i~t} 
trabajador•• en e.l aector campeaino fue, sin d_uda alg~a; 1aa .\:ii 
migraciones campesina• que ya se estaban dando en la bGaqueda :'.jt~ 

.· T? 
de trabajo en las ciudades al existir pocas oportunidades en el X; 

campo y. empezar a consolidarse una industria nacional.. E1 -~ 

sector campesino siempre fue fuente muy importante de 

miento del trabajo industrial, pudiendo afirmarse que 

abaSteci-;'~i 
. .''·'t.!o 

el. origen < 
',;.~ 

•' "'.¿ 

del trabaj~dor industrial mexicano 'es, en gran parte, campesino)/') 

1. 
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dado que al contar M6xico con una agricultura empobrecida y una 

falta de trabajo para el jornalero, adem&s de una explotaci6n 

con caracterlaticas de practicas aemifeudales, el trabajador 

agrlcola ha tenido 4nic .... nte dos opciones: la primera, emigrar 

a las ciudades con la idea de la bGsqueda del trabajo industrial 

y su aparente facilidad para obtenerlo, y la segunda, la ami.gr~ 

ci.dn a Estados Unido• para_ pre•tar servicios como braceros. Sin 

embargo, esta Gltima fuente estuvo prlcticamente cerrada a 

causa de la Gran Depreaidn y de la Ley Harria, no dlndose ya 

.la.e..tgracidn masiva de braceros a Estado• Unidos otra vez hasta 

···la •poca de la Segunda Guerra MwuUal, c.uando el propi.o pala 

neceai.td contar con eaa'mano de obra barata. Un ejemplo de las 

migracionescampe•inaa a loa E•tadoa Unidoa nos lo da el cree! 

miento de las c:Ludadea fronteri.aaa, Ciudad Juarez, Mexicali, 

Tijuana, etc., en donde muchos de loa actuales residentes han 

sido campesinos que intentaron pasar a Estados Unidos, y que 

al no poder hacerlo se establecieron en forma definitiva en esas 

ciudades. 

Otra causa de la baja participaci6n porcentual de la fuer

za de. trabajo campesina puede haber sido la entrada a M6xico de 

m4s de 300 000 braceros que fueron expulsados de Estados UnidGS 

entre 1931 y 1933, a causa de la mencionada Ley Harris, y que 

eran personas que, es 16gico pensar, volvieron a sus lugares 

de origen y no encontraron el trabajo que necesitaban, engrosan

do as1 el nGmero de desocupados en el campo. 
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Con respecto a la• migraciones campesinas a las ciudades 

podemos ver el si.guiente cuadro, en el cual se muestran algunas 

capitales importante• de la Rept1blica y el nQmero de habitan

te• e.n 1930 y 1940: 

Cuadro J:V-1 

POBLACION.DE ALGUNAS CIUDADES DE LA REPUBLICA 1930-1940 
(habitantes) 

Ciudad 1930 1940 Incremento 

Aguaacalientes 62 244 82 234 32.0 
·MU:icali. 14 842 18 776 27.0 
CÚlpeche 20 ·125 23 27.7 9.2 

···colima· 21 117 22 601 7.1 
'l'wctlaGutierrez. 14 849 15 883 6.7 
Chihuahua 45 595 56 805 24.8 
Distrito Federal 1 029 .068 1 448 422 40. 7 
Durari90 36 330 33 412 (8.1) 
Pachuca 43 023 53 354 23.9 
Guadalajara 179 556 229 235 27.7 
'l'oluca 39' 916 43 429 5.3 
Monterrey 132 577 186 092 40.3 
Oaxaca 33 423 29 302 ·(12.4) 
Puebla 114 793 138 49i 20.6 
Quer6taro 32 •585 33 629 3.0 
Hérmosi.l.lo 19 959 18 061 (9.6) 
Mrida 95 015 98 852 4.0 

Fuente:·· Quinto Censo General de Poblacidn 1930, y Sexto Censo 
General de Poblaci6n 1940. Resumen General. Direcci6n 
General de Estadística, Secretarta de la Economta 
Nacional. 

Puede verse, de acuerdo a estos datos, que las cjudades 

que podtan ofrecer alg6n indicio de tener industria y, por lo 

tanto, posibilidades de trabajo industrial, son las que más 
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crecen durante el periodo y es preciso recordar que el incremen 

to de poblaci6n entre 1930 y 1940 fue del 18.7\, y asr vemos que 

hay ciudades como Aquaacalientes (textiles), Mexicali {frontera), 

Chihuahua {industrial), Distrito Federal (industria y servicios), 

Monterrey (industria) y Puebla (textiles) que crecen muy por 

encima del crecimiento de la poblaci6n, situaci6n que es mas 

clara en los dos centros induab:iales m4s importantes, Distrito 

Federal (40.7t) .y Monterrey (40.3t), siendo las dos ciudades que 

mas crecen durante este periodo. 

Por otra parte, existen ciudades que inclusive diSJ11inuyen 
' ' . 

su nGmero de habitantes: Duranqo {8.1\), Oaxaca (12.4') y 

Hermosillo (9.61), donde evidentemente no existía una industria : 

capaz de atraer miqraci6n campesina y donde las oportunidades 

eran tan escasas que era preferible emigrar .a otros centros de 

poblaci6n, situaci6n si.Jllilar de todas aqu,llas que crecieron por 

debajo del indice demogr4fico. Ademas, de acuerdo a la pobla

ci6n urbana y rural conten~da en el Cuadro :III-1, la particip!_ 

ci6n de la poblaci6n rural habla descendido entre 1930 y 1940 

de 66.51 a 64.9%. Unicamente habla crecido 1.7 millones de ha-

bitantes mientras que el total de poblaci6n creci6 3.1 millones, 

indicaci6n mayor de las migraciones a las ciudades si, además, 

se toma en cuenta que generalmente el incremento demográfico es 

mayor en el campo que en la ciudad. 

Como hablamos visto, el empleo industrial crece conside-

rablemente entre 1930 y 1940, un 12.3%, que si lo comparamos 
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con el crecimiento demogr~fico dei perlado, 18.7%, es inferior, 

con ~o cual pudiera considerar•• negativo al significar que du

rante el decenio dnicamente se crearon alrededor de 300 mil em-

pleos (v6ase Cuadro IXX-29), un pr01Mtdio de.30 mil anualmente, 

pero creo que es mas v&lido ver la estadlatica de los censos i!!. ?; 
,,~:'. 

dustriales de 1935 y 1940 para las industrias de transformaci.6n . j¡: 

y extraé:tivas, dado· que entre 1930 y 1935 fue cuando m4s a:fect6 .··~¡ 

l.a crisis ele 1929 en MAxico y ya se ha hablado.de la cantidad de•::; 

desempleo que 6sta produjo, principalmente en el s~ctor ~orr~a_;·/'.~{¡ 
. . . " ' · .. ··<-Ji~ 

pondiente a l.a industria extracti.va, aunque tambi.6n no dej6 de ·fi;!J 

af""t"" a ia induotria de tranofo..ac~li, aLendo ad-•' ..aá ;;'ii 
16C):ico •i •• est4n anal.izando "loa avances que' tuvo la pol!tica ' /~¡ 

econtSmi.ca del· cardeni980. >'~l 
:'~ki 

De acuerdo al cuadro IIX-34, l.as ·industrias de. tranaforma~ >il' 

ci6n y extractivas i.ncrementan e1. ndaero de obreros en un 22•2•,~j~ 
'·. ·:;~ 

siendo. mayor el creciaiento d• l• :1ndu•tr1a de transformaci6n, <·'H:~ 

2s.'ó1, por 1~.91 m4s de obreros en ias extractivás. Entre esta8 1'í) 
.. ':: ... ;;_t 
: . ; ~~~1 

dos indu•triaa crean aproximadamente 62 mil plazas, 50 mil en la"''lí 

de. transfo:naaci6n y.· 12 en la extractiva, resultado natural si t!?'·~~ 
mamos en cuenta que donde m4s creci6 el ndmero de establecmie!i \~ 
tos fue tambiEn en la industria de transformaci6n, mientras ;i 

que en las industrias extractivas ~nicamente se estuvieron re-

abriendo establecimientos cerrados por la crisis del 29 y 

do a tomar obreros despedidos por 1a misma causa. 

,,,, 
,-.:.'' 
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Viendo estos ndmeros y tomando en consideraci6n que el in-

cremento demogr4fico entre 1925 y 1940 fue del 8.3• (Cuadro III-33), 

puede decirse que la industria tuvo un comportamiento altamente 

satisfactorio en cuanto a absorci6n de mano de obra se refiere, 

mano de obra que no proventa 6nicamente del desocupado por la 

crisis del 29, sino que tambi6n era mano de obra campesina que 

se incorporaba al sector .i:ndustrial, como ya se coment6 anterio!_ 

mente y lo vimos al mostrar el crecimiento de las ciudades. 

Ademas, de'acuerdo al nivel de reproducci6n'·que pudo tener 

la claae ·trabajadora y que Poaemoa · con.-ideraz: igual .·al indice 

de crecimiento demogr&fico, a~.lo.coinp¡¡zamoa con el crecimiento 

del.a mano de obra industrial. 22.2t •. la.diferencia entre los 

dos es del·. 13. 9• y tiene que provenir forzosamente de dos fuen

tes, l.a mano de obra que estaba desocupada y que se reincorpor~ 

baal mercado de trabajo, para la cual.. no existen datos dispon! 

blea·para demostrarlo, y de las 'migraciones campesinas antes 

mencionadas• 

La composici6n del obrero industr.Íal., como hemos visto, 

puede decirse que es de origen campesino en su mayorta, y que 

ya durante el cardenismo, debido a su pol~tica econ6mica para 

' desarrollar la industria y no obstante los beneficios reales 

que obtuvieron los campesinos, las migraciones a las ciudades 

en busca de trabajo tuvieron mucho que ver en la composici6n de 

la mano de obra industrial, situaci6n que afecta indudablemente 
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a la lucha del proletariado induatrial al darae una mano de obra 

abundante y dispueata a trabajar adn por salario• -'• bajos. un 

verdadero ejercito induatrial de re .. rva. y a la diferente con

ciencia de clase con respecto al trabajador industrial, lo cual 

puede indudablemente retrasar la. lucha proletaria industrial y 

deformarla.al encuentro de dos concepcionea dif~rentes de vida 

y de lucha. 

Co~ se vio· en el capitulo anterior y en parte 

cla•e trabajadora.mexicana tuvo -yorea eapacio• de 

ai.ento durante el cardeniilllo, yla poltt:ica dei regimen benef:I..;; 
' . ' " ' ' 

cia a e•t:a claae para poder ap0N•r•• en ella, pudiendo decir .. 

que en la relacic5n Eatado-cla•e.obrera reapecto a la elevacidn 

del nivel material y •ocial del. trabajador. el Bat:ado cumplic5 

en parte con lo ofrecido, ya qu~ de lo contrario no hubiera 

podido llevar a cabo •u.proyecto nacional. Sin embargo. exi•ten 

otro• matices dentro de e•tá relacic5n que a futuro pudieron 

perjudicial•• para la cla•e trabajadora y que veremos. mSa 

t:e en el transcurso del capttulo. 

2. Organizaciones obreras. Fin de la CROM. Surgimiento 
de la CTM. Programa. Movilizaciones 

obreras. Las huelgas. 

Es a partir de 1900, con la fundaci6n del Gran Circulo de 

Obreros Libres, con dos mil miembros iniciales. cuando puede 

considerarse el nacimiento de una agrupaci6n con car!cter 
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proletario en M~xico. Anteriormente habían existido asociacio

nes mutualistas principalmente entre los obreros mineros, texti 

les y ferrocarrileros, pero que perdieron importancia por el 

mismo car&cter que tentan, sin negarse los beneficios que repr~ 

sentaron para la clase trabajadora. Se da paso a nuevas conce~ 

ciones de lucha basadas en el cooperativismo y en la difusi6n de 

las ideas de Plotino c. Rhodakanaty, inmigrante griego y disct

pulo de Fourier y Proudhon, que llega inclusive a editar la 

Cartilla Socialista y el peri6dico El Falansterio. La profusi6n 

de ideas cooperativistas da origen al nacimiento de diferentes 

agrupaciones, siendo la m4s importante el Circulo de Obreros de 

M6xico, fundado en 1872 y que para 1874 llega a tener m&s de 

80 000 asociados, en una mezcla de cooperativismo y mutualismo 

que pudiera considerarse como los albores del sindicato. (4) 

.Las huelgas toman gran impulso en los inicios de este siglo 

con demandas en torno a mayores niveles de salario, organizaci6n 

de la clase obrera y mejoras en las condiciones laborales, cul

minando con la huelga de Cananea y la huelga general de textiles 

de Puebla y Tlaxcala; siendo de gran importancia en los movimien 

tos huelgu!sticos la actitud del Partido Liberal y de su peri6-

dico Regeneraci6n, dirigido por los hermanos Flores Mag6n, donde 

podtan verse claramente las ideas y tendencias de esta organiza

ci6n, tendencias que marcarían el desarrollo inicial del sindica 

lismo mexicano con fuerte influencia anarquista, que inclusive 
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llega a tomar la bandera roja y negra como s!mbolos de los sin-

dicatos y de la huelga, por ser, como posteriormente dijera 

Rosendo Salazar, el rojo interpretaci6n de "la libertad de los 

gremios, la bravura con que luchan para establecer la justicia " 

en el mundo, la vibraci6n tempestuosa de las c6leras obreras, •,:;: 

el empuje anárquico de la gleba encorajinada, la aurora de la 

redenci6n de las almas plebeyas. El negro es el luto que llevan:';:··-~ 
las organizaciones por raz6n del trá9ico destino que muchos de ~"~ 

'·.'.~ >: 

los •:::·d::·:::~~
5

~ial sut9e en .19'.2 y hasta 1918 sed~' 
el factor dominante del movimiento obrero mexicano, significan- ,. ;~ 

. . . '~;\~ 
do con su fundaci6n el primer intento de unificaci6n de la claae'Hot 

' ' :~."t~l 

obrera en Mt!xico, encauzándola dentro de una lucha violenta, de X11 
.,,,~ 

car4cter anarco-sindicalista, con 6nfasis en la huel9a 9eneral 
'' ,:.:t~ y .hasta el .sabotaje, que se inspiraba en· las posiciones de sus '.'-

1
, 

lideres como Antonio D1.az S~to y Gama, y exiliados anarquistas 

españoles como Juan Francisco Moncaleano.(6) 

Debido a su influencia y car4cter combativo, la Casa del 

Obrero Mundial es clausurada por el mismo Madero y no vuelve a 

abrir sus puertas hél.sta 1914, cuando Carranza entra en la 

ciudad de M6xico, y por haber tomado los obreros el partido de 

la Revoluci6n combatiendo a Victoriano Huerta, adem4s de su 

<<1 

acercamiento a Alvaro_Obreg6n y de la influencia que Aste t1ltimo· 

lleg6 a tener en el movimiento obrero. Inclusive la Casa llega 



a formar 1os Bataliones Rojos que combaten a Zapata y Villa, 

propici!ndose as! una divisi6n nefasta para 1os. trabajadores en 

esta lucha entre obreros y campesinos. 

La Casa del Obrero Mundial empieza a perder su influencia 
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a partir de la huelga general en la ciudad de M6xico en 1916, di 

rigida por la Federacidn de Sindicatos del Distrito Federal y en 

donde se agrupaban los electricistas y tranviarios, siendo repr.!:_ 

mida brutalmente e inclusive estableci6ndose la ley marcial y 

condena a muerte de algunos de sus lideres que, posteriormente, 

son indultados.(7) A partir de ese momento el movimiento obrero 

vuelve a dispersarse, para posteriormente el mismo gobierno im

pulsar un congreso obrero en Saltillo, que dar4 lugar.a la ere!_ 

ci6n de la primera gran central obrera en l.a historia de M6xico, 

la Confederacidn Regional Obrera Mexicana, CROM. 

La CROM se crea en mayo de 1918 con la asistencia de 

7 000 trabajadores pertenecientes a 113 sindicatos, cobrando im 

portancia en .forma inmediata Luis N. Morones y Ezequiel Salcedo, 

quienes logran imponer sus condiciones y controlar a la nueva 

central. (8) 

"En las páginas de la Constituci6n de la CROM se recog!an 

todos los m6todos de acci6n directa, en los cuales se enfatiza 

la importancia del'trabajo de organizaci6n y educaci6n, cuanto 

los planteamientos de la nueva estrategia míiltiple, que preveia 



232 

el carnbio gradual de las estructura• sociales. Desde su pers

pectiva, se pensaba· que los medio• para alcanzar este objet~vo 

debertan ser: la reglaaentaci6n de la din4mica obrero-patronal, 

su regulaci6n por el Estado y la incorporaci6n paulatina de ioa 

trabajadores a los organismos políticos de acci6n.•(9) 

Puede verse que, ya desde au inicio, la CROM se planteaba 

la necesidad del Estado como regulador y mediador, ast como la 

inserci6n de los trabajadores en el aparato estatal; por lo 

tanto, no resulta extraño el apoyo que dieron a Obreg6n eñ su 

campaña presidencial, marc&ndoae defi~itivamente la relaci6n 

que habr!a a lo. largo de loa años veinte entre la central 

obrera y el Estado. La CROM áe convirti6 r4pidamente en una 

fuerza muy importante tanto en el aspecto sindical, a travds de 

sus sindicatos afiliados, como en el pol!tico, a través. del 

Partido Laborista Mexicano, creado por Morones, y el "Grupo 

Accidn". Para la mitad de l~ ddcada, la CROM contaba ya con 

más del mill6n y medio de afiliados, facilit4ndosele esta labor 

debido a la relaci6n Estado-central, as! como al control. que ei 

Estado ejerci6 sobre la Confederaci6n y las facilidades que 

~sta recibi6 de parte del gobierno.(10) 

Calles en la presidencia se apoya decididamente en la fue.!: 

za social que representaba la CROM, y Luis N. Morones es nombr~ 

do Secretario de rndustria, Comercio y Trabajo, pudiendo contr2_ 

lar desde ese puesto toda la posible lucha de la clase trabajadora 



mexicana.(11) Con Morones como Secretario se desarrolla al 

mlx:imo la ideologta colaboracionista con el Estado y la lucha 

por la paz entre las clases y la armonta entre ellas, justi.fi

clndose esta co1abor~ci6n de cl.aaes al tener la necesidad de un 

nacionalismo econ6mico que sirviera d.e freno al imperialismo 

norteamericano•(l2) 
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Estos son·1ost110inentos culminantes de la CROM, habiCSndose 

llegado a pensar en la candidatura de Morones a la presidencia, 

'l.a ·cual es deáec_tiada· por la pre•ie5n de los militarea, e inclus! · 

ve ·ae' ilega a' reformar: la ConaU.tuci6n ·para permitir la reel'ec;_ 

ci6n de Obreg6n.(13) Lá lucha pol.tticaentre Obreg6n y Calles 

se hace una .realidad P.n el panorama nacionalr, culminando con el 

asesinato de Obreg6n, del.. cual se encargaron sus partidarios de 

culpar a la CROM y a Calles, por lo que este Qltimo .se ve oblig!. 

do a prescindir de la central obrera para mantener firme su 

posici6n política, empezándo as! el declive político de la CROM; 

a lo cual se sumaria la Cfisis econ6mica que vivta el pats y 

.el d.escontento obrero por el manejo que habtan sufrido por sus 

lideres y el Estado, (14) el •desmoronamiento", como fue califi

cado tal proceso en la 'poca. (15) 

Durante la misma 'poca de la formaci6n de la CROM, se crea 

otra central obrera que disputaría la supremacía a la central 

moronista, pero que no llega a tener el mismo número de afilia

dos ni la misma fuerza política. Esta nueva central es la 
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Confederaci6n General de Trabajadores, CGT, en la cual se a9ru- ')~ 
pan los sectores que hablan permanecido cercanos a la Casa del 

'~,'~l 
; '·~,tj 

Obrero Mundial, y naturalmente con las mismas ideas anarcosin-

dicali•ta•. Dentro de la CGT •• incluyen tambiAn los grupos C!?,~,;~ 
• ;".'.:.'·~'~ 

muni•ta• que hablan logrado cierta importancia a ralz del triu!!.)3~~ 

fo deL::::·::d: :::~:·::n 80 000 mienbroo, y.por sus vine] 
.~:f:~: :::.::.:V:;.::·::~.:.~:::::::~·¿::~~) 

,da, en Momcd en.1921. No ob•tante~ au vinculacic5n con,,f.91. comuni!;:i~ 

mo ea limitada~ la• ideas an~rquiataa dominan en la central. '<~~~~ 
( • • '' ¡ ,'° ',1f:, • ' ; • ,e •,, '.·<:;y~ 
La CGT se vuelve acdrrima enemiga de la CROM y lucha contra';¡c~ 

ella denun~J.a~do c~n .. t:antemerite su vinculacite5n éoli el Estad~ y ·:~f~~ 
:.,.~ 

la corrupcie5n de su• ll4erea, pero a pesar de haber dirigido i!!.''}~j 
.. ' ... ' ' . ' ' . ' . . . :. ..)~1 

portantes movimientos huelgulaticoa, nunca. llega a ser un peli~'.:.~é~ 
', . ' : . ' . ' . . .,··-· ~>k:! 
9ro real: para loa cromistaa' y aGn durante el desmelnbrudent:o ,49:)~~ . . . . ~8 

. ellos, permanece sin gran crecimiento en el ndmero de ~fi1J.adoa·,{'~ 
, j~ 

y sin una gran fuerza real en el , movimiento sindical' mexicano. >f~ 
,: ... " 

Ea tambidn importante, en el contexto de la ~poca, la ere!, ;~1 
cie5n de la Confederaci6n Sindica1 Unitaria de·M~xico, CSUM, fun - .. 

dada en febrero de 1929 y siendo el frente sindical de1 Partido 

Comunista Mexicano. La CSUM desaparece en 1936 al fusionarse 

con otras federaciones y sindicatos en la CTM, y durante la mayo~ 

parte de su existencia, como asegura Valentln Campa, fundador de: 



l.a CSUM y miembro activo del Partido Comunista, " ••• fue objeto 

de.brutal repreai<Sn por el r6gimen callista y su actividad, por 

ende, fue secreta o aemisecreta". (17) campa asegura que, desde 

su fundaci6n, la CSUM cont6 con alrededor de 100 000 agrupados, 

representados por 392 delegados que estuvieron presentes en la 

asamblea constitutiva, a la cual tambian·acudieron miembros del 

ala·izquierda de la CRoM.(18) Otras fuentes dicen que la CSUM 

fu!lt formada in,f.cialmente por.397 organizaciones y que el nGmero 
. . 
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de representados fue .de "116 000 obreros.· y de 300 000 campesinos 

yobreros.agr!colaa· d41t caai.tcclóa loa Estados de la Repdblica~,(19) 

io cual me parece exagerad~ y no correa¡)oncle a<la influencia po!! 

ter.ior queº tuvo eilta. organizaci6n en el m~vimiento obrero mex.i-: 
. . ' . . 

cAno·, aunque al _es nece-rio dea~acar que,. por prim,era ocaai<Sn, · · 

S. trataba de agrupar a campesino• y obreros. bajo una misma 

central. La importanc.iade la CSUM fue r~lativa y creo que uno 

de los aspectos mas importantes es la mencionada uni6n obrero

campeaina en una sola organizacidn, en l.a que habrta que dist~ 

gú.ir.a la Liga Nacional campesina de Ursul.o Galván. Otra .!rea 

donde tuvieron gran .importancia los comunistas fue en el gremio 

ferrocarrilero, siendo participes activos de la huelga de ferro 

viarios de 1926, aplastada brutalmente por Calles, (20) pero ma!!. 

teniendo sus ligas con el movimiento ferrocarrilero aGn dentro 

ya de la CSUM. 

La fuerza de la CSUM y el PCM llega a su máxima expresi6n 

en 1929 cuando estalla la rebeli<Sn escobarista, la que, en un 
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ini.cio, es condenada por la Liga Racional campesina apoyada por 

el PCll, y que poster~ormente participa en la resistencia armada 

en.contra del gobierno establecido, aparentemente por presiones 

del CClll:lntern, con lo cual empi••• la peraec::uci6n de sus mielll

broa y de organiaacioneacomo la CSUM, deagaj•ndoae la Liga 

Hac:l.ona1 · CUlpea:i.na y re•t•nclole aucha fuerza. a la .central. _de 
•' .· .. 
trabaj~dorea. Por . .,tivo de la repreaie5n a l~.que se vieron 92 

Mt:l.doa, loa cc:muni.•t•• pasan • la<ClanclestJ.nidad donde conti

·- nttan trabajando· y adqu:Lriendo prestigio por su organiaaci6n y 
. . ' . . : .. ·.·. .. . . . . 

. h0ne8tidad. par~ con io• trabajadOrea, io .cual lea peráit• 'aobr!Jt . 

. vivtr y_ llegar.·~· loa años de la unif,i.cacie5n del mov1.atentó 

obrttro, 1934-1935, q,le cu1a:1.n•r·1a.. con .la funda~i6n de la 

. · con~ederac:U5n ele Trabajador••; el• MtXico en 1936• (21) . 

Ladeaint419raci6n cle.la·~·tuvo SUB momentoa lds _impor

tanteaa rab Clel..aaeainato de Obrege5n y del rompimi.entocon 

.callea, como ya se ha dicho, . y •• y~ en 1928 cU.ndo empiezan a . " .. ' . . ~ ~ . ' . . . . . . ' 

de.ligar•• federaciones y a indica toa, aaegurbdoae en un~ publ! ., 

cac:i.CS11r que para diciembre de 192~ habla perdido ya la mitad de 

auaorganiaaci9nea lo cual, aegiln .Arnaldo C«Srdova, puede ser 

exagerado, pero al ea indicativo de la crisis que vivla la 

CROM.(22) 

Del deam8mbramierito de la CROM en el Distrito Federal surge 

la Pederaci.6n Sindical .de Tra~ajadores del Distrito Federal, 

PSTDP, manejada por los "cinco lobitos" --Pidel Vel4zquez, 
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Fernando Amilpa, Jesús Yurdn, Alfonso s~nchez Madariaga y Luis 

Quintero--, quienes en febrero de 1929 recurrieron en W\a conven 

ci6n a las organizaciones que, hasta entonces, se hab!an separ~ 

do de la CROM y de es~a forma fundar la FSTDF, por cinco líderes 

que sertan famosos y piezas vitales en el movimiento obrero mex! 

cano hasta nuestros dlas. 

En 1932, en plena decadencia de la CROM y por criticas pe~ 

sonales de Morones como pretexto,' Vicente Lombardo Toledano apr2 

vecha la coyuntura que se le pre•entaba para renunciar a la 
·, ·. . ' 

central y poder poner en practica un sindicalismo m4s agresivo 

y.no inserto en el.aparato.eatatal,'puramente reivindicativo, 

que lo harta convertirse en el l!de.r m&ximo del movimiento obrero 

durante el periodo cardenista. Con Lombardo numerosas federaci2 ~-

nes dejan la CROM y forman la. CROM depurada, radicaliz4ndose el 

movimiento obrero con esta orqanizacidri y haciendo esfuerzos por 

reunificar al proletariado, que en parte son conseguidos c;:on la 

creaci6n de la Confederaci~n Genera1 de Obreros y Campesinos de 
·;., 
~xico, CGOCM, en octubre de 1933, y que tendrla una breve exi~ 

tencia de poco m4s de dos años, hasta la fundaci6n de la CTN. (23) 

Sus mismos dirigentes declaraban que la principal intenci6n de 

la CGOCM era la unificaci6n de la clase obrera en un solo organi~ 

mo y trataban de evitar matices pollticos para mantenerla indepe~ 

diente del Estado y poder ejercer una verdadera lucha en pro de 

los trabajadores. La figura de Lombardo continuaba creciendo en 
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el. 4mbito sindical. y pol.!tico, y cuya máxima expresi6n se dar!a ':'.~ 

ya dentro de la CTM mientras fue su dirigente, de 1936 a 1941. 

En el. total. descrAdito del. moronismo y cuando ya habían 

salido muchas federaciones y sindicatos de la CROM, se crea en 

1935 el. Comité Nacional de Defensa Proletaria, que es formado 

· originalmente por la CGOCM, la CSUM, la Cámara Nacional del· .. 
\:~ .Trabajo, el. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la · 

. RepGblica Mexicana, el· Sindicato de Trabajadores Mineros y ·.;}~ . ·~~ 

Metaldrgicos de la Repdblica Mexicana, y otras agrupacione~ re-e?~ 
. . ,_ . ·. . . :<:/'}r~ 

g:ionales de importancia. (24) Este Comit6. es formado en .respue!.)d!~ 

ta a l~s necesidades ,de agtup~ci6n que habta demostrado te~~~ 'jJ:i 
el movimiento obrero, la bdsqueda de algunos de· sus inte9rante11'C'.~~~ 

por una reunificaci6n y, muy importante, en respuesta a la ~c..; h~ . .. --e 
titud de Calles y de los grupos que lo apoyaban en contra del -1.·~~ 

~ ;_;'.'·'\'\"i 

Gobierno de Lharo Cárdenas y. del sector izquierdizante . del PNR~."t'(l 
. '··¡~¡ 

Era un momento de lucha poi.ttica y definici6n ante los posibles :;~ 
·''':.ii!t 

caminos que se presentaban para las organizaciones obreras y ·<·~~ 

:::. l:u~::::.~::o::l~ol::c:n n:::::.:l:::.:::::::::: ma~ ,\1 
quienes quer!an o intentaban dar marcha atrás al proceso revo- .\}~~ 
l.ucionario y, por otro, C4rdenas como Presidente y, en esa 

calidad, representante de las instituciones y responsable del 

proyecto nacional. de desarrollo que existta en los postulados 

del Plan Sexenal. Es.indudable pensar que Cárdenas promovi6 

.:., 
; ·. ~~ 



con los líderes sindicales la reunificaci6n de los trabajadores 

por ser éstos muy necesarios para llevar adelante su plan de 

gobierno. Las masas tendrtan que ser un apoyo para el r~gimen 
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y 6ste, a su vez, las apoyarta mientras no se rebasaran las ne-

cesidades que el gobierno tenía. 

El Comit6 Nacional de Defensa Proletaria se.disuelve en el 

Congreso de Unificaci6n celebrado en la ciudad de M6xicó del 

26 al 29 de febrero de 1936, surq:lendo as! la Confederaci6nde 

Trabajadores de M6xico, CTM, .. con el. fin de ·crear ."un. solo frente 

proletario, independiente, digno, vigoroso",(25) en el cual 

quedan representadas tanto la CGOCMcomo fas centrales sindica

les antes mencionadas para· ",enfrentarse a los enemigos del 

pueblo y que ha. de coadyuvar'con el poderoso y juvenil gÓbierno 

presidido por L4zaro C4rdenas, para.hacer que la Patria progre

se". (26) En donde se notaba claramente el apoyo que se pensaba 

. dar a.l r6gimen y la idea ~e. una agrupaciisn proietaria indepen

diente, sin ligas reales con el Estado, más. que aqu6llas que 

convinieran a los intereses de la clase trabajadora. 

Durante el Congreso de Unificaci6n, la CTM declara ser "un 

frente sindical dentro de la lucha de clases, al servicio del 

proletariado mexicano ••• Estableci6 como norma suprema de su 

conducta la lucha contra la estructura semifeudal del pa!s, 

contra el imperialismo extranjero y por la ·independencia econ6-

mi.ca de México ... ". (27) Pensando que "el prol.etariado mexicano 
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ha llegado a su mayorla de edad y que la existencia de la Central 

Sindical Unica sera· un factor de paz verdadera, de progreso a~ 

tAntico, de moralidad y de limpieza sin .precedentes en la hiato 

ria del pala•.(28) 

La CTM preaent6, deade au inicio~ el doble aspecto de una 

central. •indical conatituida por aindica~o• de f4br.ica y, al 

.miam> ti~po •. aindicatoa in4u•trialea de juri-.dicci6n en todo. · 

el pal•.ycorreapondiente• a la• industria• ma. deaarrollada8. 

yfecleracionea orc¡anizado• por razone•decaractargeogr4fico<y; 

a la V.a, un conjunto· 4e •udic.atoa organizados por rama• de la · ' 

industria y tanta a federacion••· .nacionales . de las diversas. 

ramaa de. la prociucci45n com0 el de'aarrolio del pala lo permitla. d~ 

.. Alguno• p4rrafoa del ·diacurao de clausura del congreso con!. 

titutivo de la CTM, pronunciado por Lombardo, no.a pueden indic.a~ 

su poaici«5n ante.el gobierno' y dem&a posiciones pollticaa: 

•aueatro deber esta en apoyar a C!rdenas, camarada•, contra 

la reacci(5n ca~liata, contra el imperi.alisino ••• 1Qu6 11148 querlan: 

Que nosotros realiziramos hue1gas de caracter polltico, debili

tando a Clrdenas y en apoyo de sus nefastos prop6sitos y de sus 

intereses espurios. ¿calle~7 No lo haremos, tenemos sentido de 

responsabilidad".(30) Donde podemos señalar la disposici6n que 

existla desde un inició de apoyar a C4rdenas, y donde tambi~n 
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podrta ya pensarse en el uso que el Estado har!a de esta Central 

que tan abiertamente brindaba su apoyo. 

No pretendta la CTM, ideol6gicamente, cambiar el modo de 

producci6n establecido y luchar por el establecimiento del socia 

Lismo, sino quiz4 dnicamente una lucha polttica que le diera el. 

peso que debe tener l.a clase trabajadora en la toma de decisio

nes del gobierno y ayudar a conquistas de tipo _econ6mico que· 

ayudaran a un proletariado' paupdrrimo y explotado en un .sistema 

·donde convi~tari desde las practicas.feudales de explotaci6n 

'bilata las mas mc>éiernas como pudieran ser las de l.a induatr ia P!! 

tiolera. "No vamos a establecer la dictadura del proletaJ;iado, 

no vamos a estar haciendo demagogia u ofrecimient~s ••• v~mos a 

robustecer la conciencia de la masa· oprimida ••• vainos a reivin

dicar lo que.es reivindicable por el momento".(3L) 

Sin empargo, las anteriores manifestaciones hechas en el. 

discurso decl.ausura del congreso constitutivo, entran en contra 

dicci6n cuando pasamos a ver los estatutos de la naciente central. 

En el capítulo I, "De l.a declaraci6n de principios y objet!_ 

vos de la Confederaci6n y su t4ctica de lucha", d:i.ce: "El pro-

l.etar:i.ado de M6xico luchará fundamentalmente por l.a abolici6n 

del r~gimen capitalista. Sin embargo, tomando en cuenta que 

M6xico gravita en la 6rbita del imperialismo, resulta indispen

sable, para llegar al objetivo primeramente enunciado, conseguir 

previamente la liberaci6n política y econ6mica del pats".(32) 
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Por un lado, se habla de reivindicaciones de la clase tra-· 

bajadora sin llegar a cambios en el modo de producción, por otr~· 

se habla de luchar por la abolición del capitalismo, pero eso al 

a su debido tiempo y cuando las condiciones lo permitan, lo que 

da que pensar.respecto a la verdadera ideología de los dirigen~;:: 

tea de la nueva central, y vemos que, a excepci6n de los partic:t 
.~, 

<-~·~· 
pantes comunistas, los dem&s podrían clasificarse de reformista¡¡ 

o simplemente sindicalistas preocupados de luchas de tipo econ~~) 
'-<~,::it. 

mico. · Tambian podrta llegarse a nombrar a algunos de ell.o.s cciaá#) 
" ; ·. :'/.:J~)}~ 

d~gogos y verdaderos traidores de las luchas obreras a cambio>~ 
, ··: ... , ·.\ .: ... :.\l:J.ii 

del benef ic,io ¡>ersonal que pueden obtener p~r el. poder político,'('.!'. 

:r:"~j::•atbacidn a la que p•eden someter a .•a Clase }ii 
Las reivindicaciones que proponen para luchar por el.las 

empiezan por las in.is elementales de un r'gimen democr4tico, . .·;~;~ 
: . . . ; º.::>~~:~ 

,reuni6n y manifestaci6n pd~lica, asoc:iaci6n sindical 1 prOpaCJa!!;}J¡~ 

da escrita, etc., para mo_strar despu.Ss las de car4cter econ6~!·)~ 

::~ .:~::o .:::::~.:r:~:::::::::: • •:::ª.::.:::-:n de '~ 
. ,'·(~ 

f acci6n directa de los trabajadores en sus disputas econ6micas .... 
:·:;~:, 

con la clase capitalista, y en la oposición constante a toda c2_ .. 

laboraci6n, para evitar que lo sometan a los 6rganos del Estado•}~ 
' ·: :!~~ 

Por tanto empleara la huelga, el boicot, las manifestaciones 

pGblicas, los m1tines~ .. hasta obtener sus reivindicaciones•. (33); 
'(· 



Donde se ve el intento de no integrarse al Estado y luchar por 

su independencia. 
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"Las organizaciones constitutivas de la Confederaci6n serán: 

a) Agrupaciones campesinas (comunidades agrarias). 

b) Sindicatos campesinos. 

c) Agrupaciones de trabajadores al servicio del Estado. 

d) Sindicatos gremiales. 

e) Federaciones regionales. 

f) Sindic~tos de empresa. 

g) Federaciones industriales. 

h) Sindicatos industrialea."(35) 

Aqu! es importante destacar dos aspectos que fueron motivo 

de lucha entre .la CTM y el Estado: el intento de agrupar bajo 

la misma central a obreros y campesinos, con lo cual la CTM 

.hubiera tenido una fuerza incalculable y que el gobierno no 

estaba dispuesto a otorg4rsela, prefiriendo crear una central 

campesina, la.confederaci6n Nacional. Campesina, CNC, y la tam

bi6n agrupaci6ri de los empleados gubernamentales en la misma 

central, a lo cual tambi6n se opuso el Estado, y por lo cual 

se crea posteriormente la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores 

al servicio del Estado, FSTSE, y de esta forma restar poder e 

influencia a los cetemistas, siendo preferible para Cárdenas 

tener a la clase trabajadora dividida y poder manejar as! la 
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lucha del trabajador en condiciones de mayor faci1idad de neg~ 

ciaci6n para el Estado y, en dltimo caso, poder someterla m4s 

f&cilmente a una mediatizaci6n de acuerdo a los intereses del 

momento. 

El lema oficial de la Confederaci6n serla: •por una socie 

dad sin claees•,(35) y el primer Comi.t6 Nacional estarla presi

dido por Vicente Lombarto Toledano como Secretario General y loa 

llderea.Juan Guti6rrez, Pidel Vel&zquez, Carlos Samaniego, 

Pedro A. Morales, Francisco Zamora y Miguel A. Velasco en las 

dem&s secretarlas que integran el Comit6 Nacional.(36) 

Siendo famosa la disputa P<>r la Secretarla de Organizaci6n 

para la cual inicialmente qued6 e1ecto Miguel A. Velasco (comu

nista), pero al que hubo que sacrificar para otorq&rsela a 

Fidel Vel4zquez al amenazár a la FSTDF con retirarse si ·no obte 

nla esa Secretarla, lo cual .hubiera restado fuerza a la CTM. y · ~,1 
'.··, 

provocad() problemas muy serios entre·· 1os trabajadores al dividi!:_ ;.; 

se otra vez, .pero que tuvo resultados evidentemente peores si 

tomamos en cuenta la importancia de esta Secre.tarla, el poder 

que se podla obtener a trav6s de ella, y la realidad posterior 

de una decisi6n de este tipo al observar a la actual CTM y sus 

ltderes corruptos. 

La CTM mostr6, desde un principio, una gran capacidad de 

orqanizaci6n, y desde él momento de su creaci6n aparece con una 
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estructura monolítica, fuerte, capaz de agrupar en ella a la 

mayor parte del trabajador organizado del pa!s. No hay duda 

que esta capacidad de organizaci6n fue producto del nivel que ya 
' babia· ·alcanzado' ia c~ase obrera, por lo menos a nivel sindicato, 

· producto' de lá intensidad de las luchas y de las mtll tip~es org!_ 

riiz~cid'n~s qU:e li 'hablan iSr~cedido, · 10 cual fue funda~ental en 

.. - "I.a'.~': mó'V-Ííiz~cio~és' db~eras que' sé realizaron y en el poco tiempo 

qu~d.i~~~ ~~a:i·:fi~i:iii.n,'~ bÍen fÜ~rli bomo protesta ante un hecho pol! 

;;.:'.•-t:.i'bcf~riiíC:í:tiai~Í~ ·.Jfi~ua~ma~da 'oti~á~~; o el ap0yo ·dado a c4rdenas 

:~' :~~·'!au1 ~Pc>it'tica· il'Íte~rtac·i.cinal y. ·a~rante las jornadas pe.troleras~ 

.'.,. , ..•. i .. I,a .CTM. nacE!, s6lida,. fuerte~ C\lmpl,i6ndose asl una nece

sidad dual,. la dé la clase obrera primeramente por estar ahora 
- ~ . ¡ - :. ..' . : : - -~ . . ,· ) - .' . ' ' • ' . " • -- .. , ' 

st organizada y representada por una organizaci6n.que:aparente

mente velar.ta por sus•intereses, :lo cual no puede dudarse en 

principio por ei' ~ivel: de coriquistásque realiz6 y las·luchas 

qu~ 'sostuvo'; y la :nt!éesidad de.1 Es'tado de cont~r ~oil una organ! 

zaci6ri Óbrera fuerte que representara a la mayorta de los frab!_ 

jadores Órganizados y sobre la cual se podrta descansar para 

cumplir con :los prop6sitos que se tenían en cuanto a desarrollo 

eeo~6mico y social de M~xico, otorgándole el apoyo gubernamental 

cua.ndo·as! se requer1a, de acuerdo a los intereses del Estado, 

~ro tambi~n manipulándola e inclusive reprimi~ndola cuando 

podta reba:sar 'los llmites que el mismo Estado se hab!a impuesto. 

Los.ejemplos son nit'.iltiples y baste con citar dos de ellos para 

soportar la afirmaci6n anterior: 

·:::· 
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·. ·~:~ 
'" ;, 

A los pocos dtas de la formacidn de la CTM estalla una 
'' \:,d 

huelga ferrocarri1era que perse~a el pago del sllptimo dta pari~ 
.~!;;~ 

los trabajadores de oficina y que a todas. luces era una huelga './~\ 

ltcita, por lo menos de acuerdo con la CTM1 sin embargo, el ··:;; 
;~¡~~ 

gobj.erno la declara .. inexistente •ante el estupor de la. opi.ni6n ~'i;J 

pdblica~, como dirta Lombardo.·. O.O protesta, en, un. momento : .~ 

en e1 cual podrla haber demostrado su fuerza y coheait5n, J.a C'1'll A 
·declara ~ .~uelga general, un paE°O• mejor ,dicho, .de. tJ:ein~ 

'. . . ,. · .... ~ 
. minut:oa clivididó• entre la mañana Y, la .tarde, obv.iamente ademl•'~ 

d~ dea~le,gados yal9dn acto de illaaa•· E!stfl ea qui.z4un-~n~}~ 
en el cü.l. el Estado ·necesita mostrar au ~uerza a la central >~~ 

obrera1 ,jhaC:er patente que loa.,vimientos huelgutsti.eos.cle 
:-::; 

. . . . . . ' ' . . .· 

üaport.anc:rla se hartan de acuerdo con dl y qui.z&.bajo su 

direcci6n. 

Qui~a m'8 gra!e que el an~,íor por mostrar la C'l'M una 
::.f 

subordináci.6n al Estádo, oc:urre áño y medio despulls de la n~ci2.J0 

nalizaci6n de la industria petrolera, cuando los obreros empla .~} 
. . - ; .·~;~;~t 

zan a hueJ.ga a la empresa por querer reducir salarios, quitar . '-;'f 

prestaciones sociales y cancelar el.contrato de ci.nco mí1 tra- ) 

bajadores. ~~presa argumentaba la necesidadtde hacerlo por 

tener un d6ficit ~uy alto. Bajo la intervenci6n de C&rdenas, 

la CTM protes~ay demuestra contablemente que el d6ficít.no es 

real, que lo Gnico existente es una mala contabilidad y ap1i

caci6n de presupuestos: Cárdenas se convence y reitera una vez 
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m4s el entendimiento entre obreros y empresa._ La CTM, demostr~ 

do lo anterior, no obtiene el triunfo como era de esperarser 

logra que no se reduzcan los salarios ni las prestaciones socia 

les, pero admite el despido de cuatro mil obreros. ¿Cu41 es la 

16gica de este despido? ¿cual es el logro de la CTM? ¿cual era 

la influencia y podar del Estado? 

Desde mi punto de vista, ªCl'll existe una clara muestra de 

subordinaci6n de la central obrera al·Eatado, 'el cual no puede 

·.·permitir,· ni attn ·con una demostraci6n cl'ara,. qua sus in~ereses 
' . '', , 

. se vean dañados par el movJmi.tntó obi:ero .1' que,pued~ ser reba-
. '"· 

aado por asta, ain .dejar de olvidar el apoyo.que el obrero pe

troleró y lae'l'M en ~onjunto;diaron a C4rdenas durante las jo!:_ 

nadas de la nacionaliz.aci6n petr~lera. 

A lo largo de todo el periodo cardenista las movilizacio

nes obreras.son muy frecuentes y representan un fuerte apoyo 

para el Estado.en cada uno de los .mcimentos coyunturales que se 

vivieron y que fuerÓn muchos. La capclcidad de movilizaci6n y 

organizaci6n de .la CTM siempre fue muy grande y represerit6 un 

punto vital en la pol!tica cardenistá, tanto en su lucha con 

Calles, como el apoyo dado por MAxico a la Repdblica Española, 

la nacionalizaci6n petrolera, las nacionalizaciones agrarias en 

Yucat4n y La Laguna, la actitud asumida por C4rdenas ante la 

clase empresarial en Monterrey, etc., que son algunos de los 

momentos m4s importantes desde el punto de vista pol!tico y 
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econ6mico que vivi6 L.1zaro C4rdenas y donde siempre tuvo el apoyo 

total y absoiuto de una clase obrera organizada bajo la CTM, la 

cual, al mismo tiempo, iba tomando importancia y peso en el 

manejo de la polttica nacional pero sin llegar, desde mi punto 

de vista, a afirmaciones como las que hace Brandenburg respecto 

a la 1:nserción de Lombardo Toledano en la !lite del ·poder en el. 

r691men cardenista y a la influencia que le ~tribuye en las de

cisiones de C&rdenaa, ~ la influencia que la misma naciente 

piensa que tenta o ~e~ta tener en el Ejecutivo.(37) 

El per1odo de gobierno cardenista se caracteriza,•dentro 

de las luchas obreras, conio.el.pertodoen el.cual se producen 

mas moviJÍlientos·huelgutsticos en toda la historia de M!xico, no 

sólo anterior a C4rdenas, sino tambi!n posteriormente a !l.· La 

agudización de los .confli9tos soc~ales estuvieron vinculados al 

manejo del Estado c.ardenista y como una expresi6n de !stos, las·· 

huelgas ae repitieron constantemente, manifest4ndose en su tot!. 

~idad1 ast como el .h4bil manejo y obtención de posiciones domi

nantes que el Es.tado obtuvo a causa de las mencionadas huelgas. 

Desde 1934 se inicia ya un movimiento huelgutstico de grandes 

proporciones en todo el pa!s; el impacto de la crisis de 1929 

hab!a empobrecido al obrero industrial y los conflictos socia

les iban en aUJ11ento y cobrando importancia, tanto en r.Gmero como 

el perjuicio de la estabilidad social y política del.país: las 

demandas obreras crectan y el r!girnen no ignoraba que eran 

reales, que el proletar.iado necesitaba llegar a obtener una 
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serie de reivindicaciones que se le hab!an negado, además de e~ 

centrarse muy afectado por la crisis nacional que se estaba vi

viendo y en la cual el principal afectado era ~1; la burgues!a 

hab!a continuado con prácticas de superexplotaci6n y los sala

rios se hab!an mantenido excepcionalmente bajos mientras que el 

. costo 4,e la vida. h~b!a acelerado su crecimiento. (38) 

'• .,, 

Añc~s 

J.9]5' 
1936 
1937 

·1939 
1939 
1940 

. Cuadro IV-2 

HU~GAS EN MEXICO (1935-1940) 

Huelg~s 

642 
674 
576 
319 
303. 
357 

Promedio 
anual 

M = 478 

Huelguistas 

145 212 
113 885 

61 732 
13 435 
14 486 
19 748 

Promedio 
, .anual 

M = 61 422 

Fuente: Pabl.o Gonz41ez Casanova, La democracia en Mdxlco, Sa. ed. 
MGxico, ERA, 1965, pp. 233, apld. Direcci6n General de 
Estadistica y Anuario Estad!st co de los Estados Unidos 
Mexicanos,· 1961-1,96:3· 

En los años anteriores a C!rdenas las huelgas hab!an sido 

mucho menos frecuentes, 15 en 1930, 11 en 1931, 56 en 1932, 

13 en 1933 y 202 en 1934,(39) año en el cual se dijo empiezan a 

hacer crisis los conflictos sociales y se manifiestan a trav~s 

de las huelgas, para desbordarse prácticamente a partir de 1935 

y vivirse en M~xico el periodo de mayor actividad huelgu!stica 

jam~s tenido y del cual, por supuesto, el gobierno har!a uso 

dentro de su política de masas. 
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La actitud de1 gobierno cardenista ante el a1ud de hue1gas 

que se dan en 1935 es, si no complaciente, al menos de apoyo a 

los trabajadores a1 permitirl.aa y declararl.as legales. 

Indudablemente que las l.uchaa obrero-patronales :favorectan·· 

a la pol!tica del Estado, ya que la clase proletaria iba acwn11 ... · · 
·-'.' 

landa energta y se iba fortal.eciendo y organizando ante los ojoÍt~ 
::: ·--.. ~ 

del Estado1 iba, tambi6n, tomando confianza·en que el Estado la'' 

ayuclarta en la consecucic5n de· sus objetivos y, al. mismo tiempo, .. ;~¡ 
":.:'~j 

se acercaba con confianza al nuevo 'Presidente, y por otra partt1tJ¡ 

debilitaba las posiciones de la burguesla ante los propios tra-:).~ 
. - .. : ~--;:;,. 

baja.lores y ante el EatadC>, y como dice Ianni, •1a burguesía IÍ9'\~ 
.' ::\-t~3 

encontraba impresionada ante la frecuencia de las huelgas obre7~2~ . . ··.> 

r.a• y la actitud gubernamental ante ell.as •. Para la bur9uesla1 'i';~;! 

el. gobierno nci •1510 par-::e complaciente 81.no que de. hecho eati.:_~~ 
mula la.a huelgas•. (40) 

Clrdenas consideraba a· l.~s huelgas como expresiones de la' ,3J:'.i 
.... ~)\ 

iaituacic5n de injusticia én la que se encontraban los obreros a.•;:;~ 
' ' ' . . . '~ . ' -.~ 

muchas empreaas,.(41) añadiendo que las huelgas no eran· sino ia>::; 
. - - ' .· . :~;.~ 

•consecuencia· de,l acomodamiento de los i.ntereses representados·.• " 
' . ' 

por los dos factores de la produccic5nª,(42) de los capitalistas 

y los trabajadores, reduciendo los capital.istas sus ganancias 

producto de la sobreexplotaci6n obrera, mientras que los 

jadores mejoraban sus salaries y condiciones de trabajo. 

bleci6ndose as! el equilibrio social. 
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Cárdenas apoy6 a los trabajadores en su lucha por las rei

vindicaciones econ6micas, estimulando inclusive las huelgas de 

solidaridad de otros sindicatos para as! presionar a una clase 

social totalmente y no s6lo a parte de ella, y de esta forma, 

como dice Arturo Anguiano. •Al mismo tiempo ·que se prestigiaba 

ante los obreros al apoyar sus huelqas, c4rdenas se detenta a 

explicarles que tenlan 11mites irrebasables. As!, las contien

das huelgulsticas del proletariado se verlan reguladas por el 

Estado, que .se arrogaba, a travf!s del presidente, el derecho de 

.evitar huelgas Perjudiciales•. (oll) Adem&a, cardenas c.onaidera~ 

ba que no. obstante que .inicialmente las huelgas ocasionaban per. . . . .. .-
juicio a la economta, a. larqoplazo significaban un beneficio, 

ya que mas altos ingresos de la clase mayoritaria del pala se 

traducirlan en un instrúmento de consWllO y, por lo tanto, un !!! 

pulso al desarrollo que el pals buscaba; as! que. dice C4rdenas 

"lesionan moment!neamente a la economía del pats, siendo resuef. 

tas de manera apropiada, ayudartan a hacer m!s s6lida la situa

ci6n econ6mica, ya que su correcta solÚcidn trae como consecuen 

cia un mayor bienestar para lo.s trabajadores, obtenido de acuer 

do con las posibilidades del sector privado".(44) 

Situaci6n similar adoptaría C4rdenas en el campo, donde 

las huelgas de los jornaleros agrlcolas y demás trabajadores 

llegan a convertirse en un problema serio para el gobierno, y 

enfrenta constantemente a la burguesía agraria y a los 

,·::.1 
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regicmontana1 la huelga contra la Compañta Telef6nica Mexicana, 

triunfo obrero e implantación de la semana de 40 horas: contra 

laa haciendas de Lambardta y Nueva Italia, culminando en expropi!! 

ci6nr la huelga petrolera con la industria ya nacionalizada,· 

despido de 4 000-trabajadorea. 

Estas fueron las huelgas mis importcmtes del per1odo card!!_ 

niata;~aiendo,solucionadaa todas ellaacon reault~doa que afeE_ 

taron,profund~nte a la economía ~acional., a la.conaolidaci6n 

del Estado y dirección de au política econ6aica. 

·3. ElEatadod loa sindicatos. Necesidad de ·fortalecerlo. 
. e rimiento de las demandas populares. . 

Como ya se dijo anteriormente, la actitud que el gobierno 

aauai.rta ante los sindicatos serla vital en la posibilidad de 

llevar a·cabo el proyecto nacional de gobierno que se ·tenta. 

Era irid:lapenaable contar con un apoyo fuerte que le permitiera 

rea·lizar las reformas necesarias a las estructuras para poder 

conseguir un desarrollo econ6mico diferente al logrado hasta la 

fecha. 

Cárdenas es un gran promotor del sindicalismo y ya desde 

los postulados del Plan Sexenal estaba marcada la ruta que el 

gobierno seguir!a como impulsor de los sindicatos; era necesa-

rio contar con la clase trabajadora organizada y había que 
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ayudarla a organizarse, pero tambi6n era necesario para el 

Estado que la clase obrera no lleqara a tener demasiada fuerza 

y que pudiera rebasar los l!mites ~ijadas por el Estado mismo. 

En este sentido serla necesario señ~lar dos puntos que me par~ 

can importantes para aclarar lo dicho ant~riormente: el primero~~¡f~ 
. : f. . ~·'.\i:: 

•• refiere a la creaci6n de la con:federaci6n Nacional campesina,';'.~l 

la cual é• creada por deé:reto prea1dencial para evitar que la frW 
. .. ~ 

. maaa de trabajadores caape•ino• ae 1.nc:orporara- a una central 

GDica'COJÍIC)la r~1'n creada·cTM. cardenaa·ea·bi~categ6rico 
. . 

. y .advierte a la CTM que ae 'abstenga ele •convocar ~l corigreiio 

c8*.pemino• (46) y re:l.vindic.a para el Estado "el deber de 

nar<.iu .or,aniaacidn•~ _L& CTM.Podl~ llegar a ~i:ficar -~' 1a 
...... c ...... Oina c~ndo ~· aent,.o .e ••ia 9e encOnti_,,.,. • ·~~ 
contingente• comunista• que haJ?lan realizado bastante trabajo :~:,~, 

de aqrupaci6n y direcc~6n entre loa trabajadorea agrlcolaar . Jj 
pero no Óba~nte que hUbiera pociido '•ignÜi.cár ~una enorme :fuer~~¡~ 

··· ·¡)ar~ :ios ceteíi:l.ataal .~ ~8tierien y oyen· la ac!'iFUtencia,•del g~;,;-\'t~1 

-- bierno por no convenirles .una lucha.· _eº. ntra •_ l *•l.tado, c. uando. - _-,:_._'·.-_··._:·,.:,·-.::,:'.;_~_: .• _.·.-.~-_:.-_-_r_~:¡.:.::~-;.··:·:·.·· 
· adelllae b -· C'nl se estaba emPezando . a consoli~ar · y fortalecer. -~":; 

Para el gobierno era evitar que obreros y campesinos no estuvie-;:;;;_;; 
. . . ~.> .. ,:·;J{ 

ran bajo un mismo qrupo de poder; ~ra mejor, an un momento dado'~~~ 

trabajar con dos organizaciones que otorgarle el poder a una 

sola; ademAs que era muy importante que la central campesina 

actuara total y absolutamente bajo la gula y direcci6n del 

Estado1 la· reforma agraria que se esta.ba dando y la lucha en 

el campo necesitaba estar totalmente dirigida por el Estado y 
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tener de esta forma un control directo sobre las masas campesi

nas. Como se ve, el movimiento obrero se pl.iega totalmente, en 

este caso, a los intereses del Estado. El. otro ejemplo de la 

actitud cardenista para evitar la creaci6n de una central de tra 

bajadores demasiado poderosa, es el de los trabajadores al ser

vicio del Estado, a los cuales, desde el Primer Congreso·Nacional 

de la CTM, en 1936, se trata de organizar.e incorporar en las 

filas cetemis~as, pero la actitud del gobierno siempre ser! de. 

oposici6n a este proyecto, como la misma C'rM reconoce eh- su 

VI Consejo Naci-onal, "Entre loa trabajadores de base existe un 

verdadero deseo de organizarse y unificarse dentro de l.a CTM, 

pero como ya se dijo antes, personas interesadas del gobierno.y 

de la propia organizaci6n, con miras poltticas se oponen a que. 

esto se realice".(47) 

Por lo tanto, l.a burocracia no pudo incorp0rarse a la CTM1 · ··· 

C4rdenas no permiti6 que esto sucediera. Era necesario que la 

central obrera no pudiera, inclusive, paralizar la acci6n del 

gobierno cuando a ellos les interesase, y no obstante que exis-

t1a ya en 1936 un proyecto de ley de servicio.civil para el tra 

bajador del gobierno en el que se le permitta asociarse, pero 

sin derecho a huelga, acaba expidi~ndose un Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni6n en septiem-

bre de 1938, en el cual se otorga el derecho a estos trabajado-

res para organizarse as{ mismos, e inclusive hacer huel.gas.(48) 

Pero, definitivamente, no entrartan a formar parte de la CTM. 
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~ ....... 

Ho obátante que Clrdenas estimula, apoya y fortalece cons

tant-..nte al movialento obrero, como afirma Tzvi Medin, tambian 

lo detendr& en el punto que lo considere necesario para evitar 

que sea determinante en la vida nacional, ya que s6lo el Estado 

posee.esa visi6n de conjunto y s6lo Al tiene el poder de deter

ainar el desarrollo del proceso nacional, social y econ&aico. (49) 

Y aunque.autores como Manuel Camacho aosti.enen que no ea auspi

ciada la fragmantaci6n corporativa de la sociedad al separar a 

obreros, cútpeaJ.noa y bur6crataa, asta a! se da en la pr.ctica 

como una necesidad de fortalecimiento del Estado, aunque no 
. . 

coJ.11c1.da·con un proyecto corporátivo, como dice el mismo autor 

en otro plrrafo, páro ea evidan·t...Dte parte de la política 

cardeniata al poder tener tres frentes, divide y vencerla, y 

evitarse una.sola organizaci6n con un poder tan grande que hu

biera podido equipararse.al del Eatado.(50) 

La actitud del .Estado a~empre fue de apoyo al sindicato 

pero áin ~e Aste llegara a daña~ a la úulustria privada, pero. 

a1 otorglndole lo que le correspondfa y mejorando el nivel 

social y econ6mico del trabajador. El sindicato tenta que ser 

fuerte si querta luchar por sus agremiados, tenta que ser fuerte 

para ser-pilar del r6qimen en su polttica de masas y posición 

de Estado rector y servirle de apo~o ante la intransigencia del 

capital, y 6ste tendrta que ser consecuente y racional con el 

Estado si querta subsistir y progresar en un capitalismo 



257 

nacionalista dirigido y auspiciado por el Estado, pero bajo sus 

baaes y con determinadas reivindicaciones para la clase 

trabajadora. 

En.este punto ea_ importante reproducir parte del discurso 
'·'.) 

de c&rdenaaante.la· clase patronal, en virtud del conflicto 

obr.ero de la Vidriera Monterrey y del e~frentamiento que data 

•·· .t~,;p''éori' ei' gobier1rio.' :, Lé>a ·fam0aoa catorce puntos del discurso 

•1. Necesidad qu~ se establezca la cooperacic5n· entre el 
1-~;': :~ ; ; ,1 ';,·. ;';." _/ '.<· 

gobierno y . los factor~• qu~ · intervienen en ; la producci6n para. 
·.: .''_ ::; .;~ti); :? •.'·.' •i .' <··:. · ·;, .:·. · ·, ." .'· : ·< .;· ; r '. , · 

• réaolver .. los problemas que aon propios de las relaciones obrero;.. 
·~; '.::::2",'/···1«: :';i: ;:., ··¡ .·· ~ .. --: :·, · .. ¡,. ">; .. .::.,::,::·.~-- ' . . . ··: ,' -: .. ~· : 

E>atronaleia, dentro de nuestro dg:lmen econ6mico de derecho~ 

2. Conveniencia nacional de prove_er lo necesario P.Ara 

crear la Central Unica de Trabajadores Industriales, qued4! fin·. 
' ' . . . . 

. a las. P\líJnas interqreJlliaielli nocivas, por igual,_ a .obreros, .patr2 

nea y al· gobierno. 

3. ·El g~bierno es ei 5rbitro y .regulador de la vi_da 

nacional. 

4. Seguridad de que las demandas de los trabajadores serán 

.siempre consideradas dentro del margen que ofrezcan las posibi

lid_ades econ6micas de las empresas. 

S. Confirmaci6n-de su prop6sito expresado anteriormente 

a l.os representantes obreros, de no acordar ayuda preferente a 

'",, ,,:r 
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determinada or9anizaci6n, sino al movimiento obrero representa- ':j\ 

do por la Central·Unitaria. 
···-:\ 

" 6. Ne9aci6n rotunda de toda facultad a la clase patronal .. ,,,, 

para intervenir en la• organizaéionea obr.era•. pues no aaia~e a:. :;~~ 

loa empreaarioa derecho alguno para invadir- el campo de la 

acciOn aocial proletaria. 

.. _;/).

. -~ ~}?: 
- ··,·t~ 

··,?:~~~ 
;:)f] 

?{; 
.7. La• clases. patronales tienen el mi..a ·derecho que loa ,:;.~~ 

::::1~a vincular .aua organiUcionoo en ~ ea-ctu~~ Ji 
a~ El. gobierno esta interesado en no agotar. las induatriáií~ . ·· ... < :,;·;x{ 

del -pala, aino en ·acrecentarlas~- pu~• aGn 'para. au aoaten~e~tc:>;:J,f~ 
•, . · .. · ... :·' :·.:·::.!~~ 

material., 1.a adminiatraci6n ptlblica reposa en el rendimiento'.dé;¡,;~ 

loa :-:-:~usa~· la• •gitacionea ooc<alea no radica .en l•ll 
existencia de nGcleoa comu~iataa. Estos forJÍtan unaminorla ain(~ 

influencia en loa destinos 'del pal•~ Laá agitaciones provi~n.IJ:tll 
. ' ' .· . ·.' ' ' \[{~~ 

de la exiatencia de aapiracione• y necesidades justas de las - --:•·1 

masae trabajadoras c¡ue no se aat_isfacen y la fal.ta de cumpli~: :8%i 

miento de l.as leyes del trabajo, que da material a su a9itaci6n~~~ 
-~¡1 

10. x.a· presencia de pequeños grupos com~ístas no es .un fe;W 
-:-' .. ·~: 

n6meno nuevo ni· exclusivo de nuestro pala. Existen estas pequ!.j~ 

::º:•:::1:1:::::~~ 1:: :::::•.:·::::o Y:.::~::::: j~ 



estabilidad de nuestras instituciones, ni alarma al gobierno ni 

debe alarmar a 1os empresarios. 

11. M&a daño que los comunistas, han hecho a la naci6n loa 

fan&ticoa que asesinan profeaorea1 fan4t1coa que se oponen al 

cumpliDliento de. las leyes y de1 programa revolucionario y, sin 

embargo, tenemos que tC)lerarloa. 

12. La situaci6n patronal reciente no se circunacrib16 a 
' . Monterrey, sino que tuvo ramificaciones en otros centro impor-

·.tantelÍ de la Repdblica, como La Laguna, el oiiltrito Pedéral, 

Puebla y Yucat4n. 
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13. Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus. agit!, 
. . 

cionea se conviertan en bancled'.a pol!tica,. pgrque esto' nos llev!. 

rta a la lucha armada. 

14. Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha 

aocia.l pueden entregar sus industrias. a loa obreros o al gobie!_ 

no. Eso aer4 patri6tico1 el paro no". (51) 

·En estos ca.torce puntos puede verse resumida la actitud ele · 

Clrdenas ante los problemas pol.1ticos del ~atado, su forma de 

solucionarlos y c6mo trata de mantener una armonta entre las 

clases, dándole a ·cada una lo que le pertenezca a juicio del 

Estado, y continuar promoviendo el desarrollo nacional dentro 

del marco capitalista. 
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CArdenas deseaba un movimiento sindical fuerte y unificado, 

como .. nciona, independiente, que no respondiera a manejos de 

loa patrones y tallpoco a faccionea pollticaa; el dnico liqado 

a a1 -rla el Batado, y de esta forma la polltica de aaeaa.que 
. . 

llevaba a cabo. aer!a un 6xito. Lo que c&rdenas deseaba no era 

una or.,anizaci6o aervil que•• ~imitara a cuaplircon todo•.au• 

deseoa1 ia quer1a y necesitaba fuerte y .combativa, que supiera 

p411lear .por aua derecho•, tal como se estaba dando con el incr~ J,?~ 
••rito de la• huelqa•J quer!a fuerte• orqanizacione• para b&cer. ,:)}~ 

de .. e11o• •urioa> ~:lo• en .al pQder a tr•,,•• de au · orqanizacidn~ tsii~ 
c~ aencionll Arnil14o ~rdova. .· . .. . (i;~{i 

. . . • ~rclenas .. •1-re justificarla · 1a _lucha d~rera por · mejorall {,/~í 
'e~on~caa, pero no permiU.rla tP• aata 1ucha. •• convirtierá>en ':¡\\' 

. ::::~:·:~:~:~:::.-:-.:..::.:=·:~ .:~ :r:::_ e,~I 
ria a loa inter•-• 'del Eata40, y la lilaitab& a una lucha ecoft! ·:~rl~ 
mica,· sabiendo. q'lle au logro beneficiarla a la econoafa del 'pals;.;E·~ 

: ()ero ·b8at:a atíl, b&ata ese punto ·debla eer la lucha de ¡a c1a•~ .. ·. i'H
1 

. .;,•:; 

trabaj'adora, d~ aht en. ádel.ante l~ correapondla al Estado cU~i.~ -~'.~fj,~ 
gir esta lucha, Bi.endo muy Cateq6rico y moatrando BU pensamiento<(hi~ 

" - ~,,~:i 

al decir: 
-".\:: 

•En consecuencia, los actos de mi gobierno se han in!! .. , 

pirado siempre en el celo constante y sincero de elevar por medio 

·de una ser~e de medidas propias y sucesivas la cap<,1cidad de con- :.:,j. 
.sumo de las grandes masas de trabajadores y con ello el increment:ói 



de la demanda y de la producci6n nacionalea•(S3), enseñ&ndo~os 

de esta manera c&no el interaa real de c&rdenas estaba centrado 

en que mediante el consumo de loa trabajadores, la economla na

cional se podrla desarrollar sanamente. 
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La aaociaci6n Batado-sindi.catoa, la subordinaci6n de datos, 

el fortalecimiento que se lea dio y que quiz& fue elmomento m4s 

brillante.de la lucha de la clase trabajadora en Mdxico, las d!. 

, .mandaii ;popular•• que ,•e cubrieron en base a una autd~ti~a lucha 
,. - ' , ' : ·, • ·; J ··:. • • ~· .. ', • • •• ¡_ ' ~--. • ' • 

:pr~l,~a.ria y -.al int~r!a de.l gobierno· por que estas 'demandas ~~ , · 

' co,~:v;i~_t;i.era~, en re,li~~d para 'el ~ortalec,ilÍli.e.nto .. de.· 'la·.· econo~la 

nacional, fuer~n piezas ·vitale•.•11.•l proyecto nacional clue· 
'liii'V6 .~ ·dábo el cardeni'am01 sin_ •lito hubiera'. sido imE>oaible en-

. cáu~ar al pala. al dea~rrollo. eco~ico. Nunca las clases trab!. 

jadoraa recibieron tan grandes beneficios coino en el caz:d!nismo, 

', t'an grandeá mejoras, ,'pero temien eá neceaario. reconocer que' 
'' . ' . 

nunca:preataron tan buen servicio al Estado en la'conaoiidaci6n 

de un r'9illlen, en su poder; pc:)1~t:ico y eé:on~ico y .en bt!~efici~ · 
'" 

del desarrollo capitalista de'MaxJ.co. 

4. El Partido de'la Revoluci6n Mexicana 

En marzo de 1938, pocos dtas despu~s de la nacionalizaci6n 

de la industria petrolera y al calor de la euforia pol!tica y 

popul~r que el hecho expropiatorio hab!a causado, nace el Partido 

de la Revoluci6n Mexicana, PRl4. Para autores como Arnaldo 
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'~il 
C6rdova, "La reorganizaci6n del partido oficial. en 1938 fue el.;;3f1t 

' ~~ 
reaul tado del proce•o de orc¡anisacie5n de los trabajadores que ' ::~ 

el cardenismo lleves a cabo desde 1933 a nivel oficial". (54) ', ::_~ 
No lo considera como un hecho aislado de la pol!tica cardenista'~1-~ 

sino .que empez6 a ge•tar•e durante la mi.ama~campañ: electoral x;i~1 
y que culmin6 __ al 'haber logrado ~rdenaa que loa cuatro aectore8}i;~ 

constitutivos del PRM ile :lndependizaran por completo de loli " "íltl 
grupos pollticoa que loa ~1an. manejado, y que aunque no fo~;'i~ 

' . - ·. ·:.. . -... ' . . . ·- .··:'+:!,;~-?tt 

ban grúpos compactoii y cerradoia, ia hQimog.inetdad de cada. ún~.:cl~~\§ 
el~ól.; conaég\iida en ba •.• a 'la' organi:r¡acltSn~ habla logrado·:c1~;'\)':J'i:l 

'una balie· so~ial'·qu~ pemitla s•riirle de 8,poyo a cidla a.Cto,z\?.· 
• • ' ... :; ''' •••• ' ., -:, • -,> • • • -

•, ~- ·,: ·. 

Pablo Gons&,lés c:a~~v~. sostiene· que .. •_1a · tran•fo~ci~~.; F~ 
del Partido Nacio~.ál aev01l:IÓtoiaa~io en Parti~o de la Revolu~t~~:'. 
Mexicana obedeci6 a una poU:tica ele .la• el.asea traba.jador~~./:a~'.· 

~- • · • . · · · ct:1. 
' ' ' ' ' ' 1¡, 

orqanizacione• ·y.· coaliciones. Pua támbi6n re.aul:tado de una .r~tft~ 
·. -. . . . . . _: '. · .. ·.·····;· ..... :·. . _·, ; .·._. ":··~~·;~~~.:;~, 
puesta de laa directivas •~dicalea, agrari.as,, poUticaa y _mil!&'Jll 

. tare~ a lao ..... .;,...,. de lao ~·•••. (551 Atr.hi>y-...01 .. ~ ~ .. ~TYI 
clases· trabajadoras y a sus necesidadea la creac:L(Sn de~ PRM, Cl'I:*.;;:'; 

. ···~r: +::;:~i~~ 
sustituida a un_ PNR ya rebasado· por .la. pC>Utica . nacional y Cl'I!~~~ 

. . .· . . .;:·;.:~·;~~i:l 
no· ocedec1a a las exigencias del momento. Personalmente creo · ,,, }\\~ 

··.:~~~,~~ 

que el PNR hab1a ya agotado su raz6n de ser y, que la pol1tica .:j! 
' .-... ~ 

nacional ·se estaba desarrollando por cauces tan diferentes que ·' "41 

se requer1a la renovací6n de1 partido oficial bajo diferenteia ''.~.\~ 
, '' ·: "' ~;'.:: 

bases, de un partido que no estuviera conformado por l.a uni(Sn ;tf:l 
:·. ~· '\~"'. 

' ._,ll 

').!'.~!! 
;: ¡· ... '~.~ 
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de diferentes grupos poltticos con ambiciones propias a los 

cuales era necesario aglutinar bajo una misma bandera y dentro 

del cual se dartan las componendas y arreglos dentro de los 

miamos grupos polttieoa. en su lucha por el poder. El PNR estuvo 

ai.empre girando en torno á la poltU.ca peraonalista de su crea

dor, Calles, y respondJ.45 a las·neceaidades del:momento. Sin em 

bargC>, ya para 1938 habta sido destruido el grupo callista y 

Clrdei,laa habta. sabido .Obre¡>e>nerse a _la preaidn de Callea y del 

•iUIC) PNRr babta nombrado infcialaente a Porte8 . Gil come>" ·preai

. dente del partidti ~ ·pero l~ P\lgna ' in~erná , cdnt:inuaba .al • hac.er, · 

preaidri Portes Gil a< loa grupas d~ J.zquie~da ·}' ilt·n·illJIO titmlpo, 

1as.·ciasea trabajad<>~•· •• 8Jlfrent:aban a1:l>Hit"J apoyaban a loa 
. . 

dirigentes mis progresiatas del pata que.eatablllnen.pU:gna.con 

~~ pr~sidencia de~ pa~-'t¡~o· C>;icial.'. ··En agoat~· de l936 renuncia. 

Portea Gi.l y es.nombrado Silvano Barba.Gonzllez como presidente 

.. del PNR, sintiandose- iimecUatamente que el. partido éinpezaba a 

c'~iar .de r~ ; islt .81it~ban .. las .. bases para la . contin~idad 
.·, ,, 

.·.<da la Revoluci6n en ei pcider.'(56) 

El :PNR habta sido un partido formado por grupos poltticos, 

creado buscando la unificaci6n de todos los grupos revoluciona-

rios, de tal forma que se diera la posibilidad de crear un poder 

centralizado en un.partido y que la lucha por posiciones poltti

cas era preferible tenerla en el seno del partido y aht .estable-

cer los puntos de equilibrio que la polttica mexicana necesitaba. 
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La aituaci6n de la polltica nacional era ya diferente exi.! 

tiendo ad..aa, o en.proceso de creaci6n, organizaciones campe•! 

na• y obrera• que ind11dablemente representaban centros de poder 

que bien .anejado• podr~an convertir•• en un apoyo del r6gimen. 

Era neceaario continuar con la pol!tica de maaas y llevarla a 

au 1114xilla expreaie5n, aglutinando a la• maaaa trabajadora• en una 

mima organ1zaci6n. Por eao, el aimao PNR poco despuAs de .la 

renuncia de Portea Gil lanza un aaniriesto a la. clase trabajad~ .· 

raen el cual, como dice Tzvi Medin, •ae aspira a la formacidn. 

de una nueva democracia que ae expreaaae en tarminos 

ciente influeneia de loa obrero• y loa campea:inos organiaado• 

en la direcc~n de la po1ltica .y economlaa de la comunidaci-. (57) 

Bra neceaario revitalizar al.partido y acercarlo e 

lo con la• -•a•, siendomáyor la urgencia en funci6n de 

ciativa lanaada p<>r la CT.M de la formacidn de un frente 

en el cual debla estar inclu.ido ·el mamo PNR, situacidn que no 

aerla conaécuerite con la po1!tica del gobierno; era posible 

incluir al frente popular en el PNR, pero no al 

· pollticoa tenlan que sequ:i.r estando manejados por la rectorf.a. ·. 

del Batado. 

En febrero de 1937 se firma un pacto de frente electora1 

popular que estaba integrado por el PNR, la CTM, la CCM y e~ 

Partido Comunista, pero realmente dste serta tan solo una 

etapa transitoria para la creaci6n del nuevo partido. Cárdeaas 
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directamente estaba interesado en la nueva ruta que debla seguir 

el PNR y en la bGsqueda de una estructura polltica nacional que 

peraitiera el asentamiento y la institucionalizaci6n de la 

Revoluci6n. 

Aal, apoyado en cuatro.sectores ~;lila CTHpara el sector 

obr49ro,: .la Conf~~~acii6n <:aJl¡)esina Mexicana, CCM, que posterio!. 

mente· serta la CNC, paria e1 sector campeaino, .loa bur6cratas y 

aaeatros para el sector ¡M>pular y la oficialidad, j~ven y la 

:~1~~~·'~.~r~"ei ··~~~t. !ahitar~-· •. ae crearla.en marzo de 1938. el. 
.- ·:.;·::»:.~r··· ·-~·.-,~,.'..}:.:~ ;.,·, ···. ,;_ ._..!1·,:··.'.· .... , •· :_-_-.,. . . ..:. : -- ... :- : .. - , . · .-.. --~--. __ 
PRll, pa•ando el nuevo partido a .e•tar. ·formado. por cuatro •ecto 

~~:<>:·· .. : :~_ ... ,-.:~·;_·i:-:.:·~.-.,<\:.;:.' ,_: .. :_:_,,,_¡·_;: ,..,: .":· .. ·,. .' .,-, .· : ' ·.;., '. --·. - .. ,,. -

rea· plen ... nte J.dentificadoa y articulados' entre •t. , Eaa serta 

' l:~ :fo~' ~~ '1-á~~.;r r~aiid.:ci :io. ideal~• revolucionar ioli y ~l .. . '• 

p~cH;.~'ct~. or9an:Í.zac:l.6n; -~t~ic::111~c,16n y cÚ.scipÜna . de la•' füer-

••• laOc:iale• y p0lltic:~· que pueden afectar la or:i.éntaci6n .ae . 

loa gÓber~anteli. · Anter ioríiente •e · hab1a :i:eúnido 'a lo• grupo:s 

~-~audillos revolucionario• :en· ef PNR1 ahora, córi ,el PRM, 'se, 
' ·' '. '; . 

•. t:*'a,ta de organizar, a:i:tic~l.ar ,y dinamizar a lo•·• grupos aoc.iales 

c:cmo talesdSB) 

. . 
•La Revoluci6n quiere que M6xico se gobierne por la demo-

cracia, pero 6sta no podr4_perfeccionarse mientras el pueblo no 

est6 organizado para ejercerla. y es por ello por lo que se 

trata de reunir dentro del partido a .todos los sectores que. 

están interesados en el programa social que habrá de transfor-

mar a nuestro pueblo, sectores que forman la gran mayor1a de 
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los ciudadanos de la RepGblica."(59) Donde C!rdenas, al dirigir { 
-,,· 

se a la ciudadanta en su mensaje de año nuevo el lo. de enero 
.,.:~, 

de 1938, mostraba claramente las pautas que debla seguir el 

nuevo partido en cuanto a aqluti.nar a los sectores sociales ma.:..:W~ 

yoritarios, siendo necesaria esta aglutinaci6n para poder c:ont! :.~l 
::·.}~1~ 

nuar con el plan de gobierno que se tenia' y poder, sobre todo• ;'.\~ 

constituir ar Estado en una inst:1tuci.6n fuerte y poderosa,· por··.'.;•;, 

encilÍa de cualquier aspiraci6n el.asista. >·.~ 
En la decl.araci6n de ~rin~ipi~• del PJUI ae hace hincap:l._a .·J;: 

en el pleno respeto ·a la cC>nst:l.tucidri d• Í917 en tC>cloa suiil' 

.aapactó~.>•• r~oía~.a la existencia de la luchil de ci~ases como·:· 

.fen6818~ iDhererite .. al ·ragira~n:de producci6n c~pi~~Íis~a~·J>,~~-· 
,.· •. ' ' ;. "• • • • '• , .f, ,. • ·, • • •' .,-• '• t - "• ! .• "v< :.:' --r 

tiene ei derecho de: los trabajadores a .. contender. ·por ;el poeser;,,_ 
pc>1ttico,para:~.a~~o en ~nterasde su mejoramiento,_pr~c~ritzan4 
4c)· la nece~idad. de, un proyect~ na~i9nal de prepár~~i6~ de1 ' 

pueblo para el ra9.imensoci.~lista;. 

En· et'. terreno program&ti~o.' el l'u propone 'un cap1talt~Á.;c 

de Estado,· nacionalista; anU.monop6li.~o, anti.feudal y :P:>p-u:i,a~;;~ 
' . . ' ' -- ·,:' 

· .a9~ari.ata .y obreriat., pugn.ando por una níayor :lntervenc;:.16~ ,del\¡j 
·. Eatado en ·1.a vida econ6mica, por· un. trato preferenci.ai al capi.;:,;y~~] 

tal nacional, el compromiso de organizar a lo~ trabajadore,s . . .·· J~~ 
para que obtuvieran contratos colectivos de trabajo, apartados Ji' 

. . ;.::• ¡,~ 

orientado• a la lu<iha por la· <gualdad poltt.ica, e< vil y cu_:itur~! 



de la mujer, extensi6n del seguro social a toda la poblaci6n y 

lograr que el Estado asumiera toda la responsabilidad de la edu 

caci6n, que deb1a ser socialista.(60) 
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Proqrama que, como puede verse, no es nuevo y coincide 

casi totalmente con los postulados del Pla~ sexenal y con la p~ 

lltica que estaba llevando el rAc)imencardenista, lo cual. hace 

.ver c6mo la creaci6n del PRM no fue obra· de intenciones purame!l 

te personal.istas de cardenas aunque 01 haya sido el promotor, 

ni.efecto de una lucha de claaea como sostiene Pablo GOnz4lez 

.caaanova, sino que dentro del proyecto nacional de gobierno ya 

secont-plaba esta tran~formaci.On del. PNR por eer,necesaria 

dadaa las.condiciones econ6micali y poUticas del pala yno de

"pender de una sola.clasecomo pilar y soporte del rdgimen, sino 

que las clases mayoritaria• todaa.eatadan reE,>reaentadaa en el 

partido.y participarlan en la toma de decisiones del gobierno 

aunque hubiera que someter y claudicar en sus propios princi

pios para bien del Estado. 

. . 
En este sentido es importante hacer·resaltar lo que dice 

Tzvi Medin respecto .al programa del PRM, "se estipula.el punto 

blsico que si bien los sectores campesino, obrerti y popular 

conservar!an plena autonomla en lo que se refiere a la perse

cuci6n de sus fines espec1ficos, en todo lo referente a la polf 

tica electoral se ver4n obligados de manera expresa y categ6ríca 
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a no ejecutar acto alguno, si no es por medio del PRM y con es

tricta aujeci6n a loa estatutos, reglamento• y acuerdo• de loa 

6rganoa auperiorea correapondientea•.(&l) Mediatizando de eata 

for11a la acci6n polltica que deteraainada claae pudiera hacer en 

beneficio propio, volviendo a·poner por delante el btáneficio y 

la• norma• del Batado, repreaentado por su inatituto polltico, 

.. el_ Pltll. 

Pienao qúe la intenci6n .que. tuvo c&rdenaa con la creaci6n · , 

d~l.PN1eaclara1 creo q\le·••t• coaplet ... nteacorde:con~todala 
- -

polltica·.a• -•a• y el proyeéto nacional de deliarrollo qu• ... ~ 

tenla yquedefinitiv ... nt• era ~ec•nrta; paraeiJ:atado, la 

tra~~fonUci6n del PHR que ya ~la qued~do. rüaaado por loa . 

acont~udentoiÍ econe51iicoa, aociale.y.p0llt:.ico• del pal•r•l 

nuevo partido e•taba .aa ~corde con la realidad naciona~ y-la 

neéeaidad fut\ara, el nuevo parti~o fortalec~a al Estado y debido}'. 



los designios del Estado y forma mas f~cil de llegar a la clase 

trabajadora en su necesidad de atraerla y contar con ella para 

el desarrollo econ6mico que se buscaba y para el fortalecimien-

to del. Estado. 

·s.· Cor~rativizaci6n. Preparaci6n de un sindicalismo 
. a . servicio del Estado y deLcapltalismo. 
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Con 1a.creaé::i6n del.PRM y la inserci6n en 61 de la CTM·y la 

~e,, la.fuerza d,e trabaj~ entra de lleno en su propia' corporat! 

yizac~~n. :La, central.obrera hab!a desechado, en un principio, 

ia, J;>osib~~idad ·.de una liga con el gobierno que la subordinara a 

sus.actos •. desde su fundaci6n rechaza la posible inserci6n en el 
' . . ·' ~ ', : . ~ " . ,; ' . . . ; : ' 

a~arato,estatal para no .mediatizar sus intereses a los del Estado 

y no caer en la pr4ctica .moronista que tan negativa habta sido 

~ra la e.la se trabajadora, al mismo tiempo que una de las causas 

de ladestrucci6n de la.propia CROM y de la corrupci6n de sus 

lideres·. 

La CTM, desde su forniaci6n como unif icaci6n de diferentes 

federaciones y sindicatos, .y no obstante haber sido promovida 

por el propio Lázaro Cárdenas, necesita no establecer uniones 

con el Estado que pudieran empañar su independencia, y por lo 

mismo insiste en ella con respecto a cualquier partido politice 

y al Estado. Sin embargo, el mismo Estado estaba definiendo 

claramente el campo de acci6n de la lucha de la clase trabajadora 
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y limit4ndola en la lucha de clases, puesto que en repetidas oc~· 

sionea c&rdenas señala cu4l sera el papel que debe jugar la claae 

trabajadora y hasta d6nde puede llegar, constriñdndola a una 

lucha de tipo economicista en la cual se podr!a pelear por elev&Z 

el nivel de vida ·de los trabajadores y mejorar sus condiciones ·i: 
- ~.::; 

de trabajo, pero no podr!a participar abiertamente en la lucha.-':~ 
' ' ,'·:~· 

- , ::~ 

polttica nacional y su campo de accien estarla limitado por· el j 

propio sindicato y las relaciones obrero-patronales. ':.iU 
;\{.~ 

Esas aertan las intenciones de Lazaro c4rdenas dentro de :-;,{~ 
·''""'i au· ·concepto de lucha de clases y bienestar de los trabajadore•i·'c\i;, . ',,. ·.;· .. ;:>:~ 

sabiendo admds que. una masa de. trabajadores totalmente deapgu.~:~1© 
. . .· 7;~~ 

tizada y dependiente de la direc:cien de sus llderes, podrla áer.;J.r~~ 
.··.~'.(~:~ 

manejada a travaa de una pol!tica de .masas que le diera ciertas.Ji 
:-'.~~~ 

mejoras econ6micaa y un ~ugar dentro de las fuerzas sociales c¡Ue~ 
. . . . ' .)?{:i~ 

formaban al pata; en beneficio del Estado en la necesidad de · '\~;'iJ 
' . . ,' ' '- ·:··.f:~i~~t 

llevar adelante su proyecto nacional e incrementar una demanda .. '.\i.~ 
. :~ 

interna que facilitara posteriormente el desarrollo industrial.;:;~ 

De esta forma, al crearse el PRM e insertar en !l · a los _'}\] 
;i,~.1 

trabajadores urbanos a trav~s de la CTM, los campesinos org;:tni->" 
1 

zados en la CNC, los bur6cratas a trav~s de su federaci6n de 
.,ji'' 

sindicatos graciosamente otorgada por el Estado, y los militare•; 

la polttica nacional pod!a llevarse a cabo al corporatívízarloa~:.:,' 
continuar con una pol!tica de acercamiento a las masas pero ya · 

con un control absoluto de ellas y manejarlas al servicia del 



Estado y, en definitiva, de la clase capitalista, ya que el 

mismo Estado era defensor y perpetuador de este modo de produc

ci6n y bajo ningdn concepto pretendla llevar al pats a un 

socialismo. 
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Este, para ml, es un momento crltico y clave en .la historia 

del movimiento obrero mexicano, al entrar de lleno la CTM a pa!. 

ticiPar de la polltica nacional.dentro del partido ofi.cial y 

sujeta a loa lineamientos que la uni.ficaci6n de lucha propuesta 

por cardenaa habla aceptado y que •iempretendrla que subordi

nar aua interese~ a los del Estado. Eri este momento pierde au

tonomla y la fuerza que.habla lleqado a tener ae va di.luyendo 

ante au sometimiento, pero seguir.a siendo un factor. importante 

en el manejo mismo. dei Estado y de los planea de desarrollo. (62) 

Pudiera alegarse, como hace Manuel Camacho, que la clase 

trabajadora no fue corporativizada.durante el cardenismo y que 

lo que se dio fue una "sernicorporati.vizaci6n•, dado que como dice 

"Los reglmenes corporativos nunca han buscado fortalecer a la 

clase.obrera como lo hizo C4rdenas, por el contrario han buscado 

su desarticulaci6n y manipulaci6n para hacer posible la hegemon!a 

del capital en situaciones de gran movilizaci6n y conflictos 

previosn.(63) Pero no obstante el reconocimiento por parte de 

CSrdenas de la lucha de clases y en su concepto de Estado que 

representara a las mayorlas, desde el momento en que la clase 
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trabajadora se subordina al Estado y acepta su rectoría y manejo 

en una naci6n en la.cual bajo ningdn concepto se habla o prete!!_ 

de hacer desaparecer la propiedad privada de 1os medios de pro

ducci6n, la corporativizaci6n adquirir& otros aspectos que los 

tradicionales en los regtmenea faaciatas, pero al fin y al cabo, 

el man~jo de la lucha de clases y de la clase trabajadora ser! 

siempre en b8neficio del capital, al cual. se trata de perpetuar 

y continuar con su reproducci6n. Por lo tanto, ·creo que eata 

forma da conceptuar la corporativizaci6n o no de la clase.trab!. 

jadora durante el ~ardenismo, se reduce mas bien a intenciones. 

de. justificar una pol!tica carden.ista en beneficio de la clase 

trabajadora, beneficios que era imperante otor9araelos para 

poder llevar adelante a un pa!a en plena crisis econ6mica y· 

.afectado por conflictos sociales derivados de la insatisfacci6n 

de 1as masas ante el no cúmpl:l.nliento de los postulados revo1uci~ 

narios. Lo contrario ea matizar demasiado una situaci6n que 

no beneficia en nada ala clase trabajadora y st justifica 1a 

actuaci6n de carderias como gobernante, ya que el desarrollo 

terior de la· lucha de la clase proletaria de M6xico muestra. 

claramente bajo qut! premisas se desenvolvi6 y en beneficio de 

qui41n fue. 

Tiene raz6n Arnaldo C6rdova al apuntar que "El que se ligara 

a las masas .trabajadoras a los objetivos que hist6ricamente se 

hab!a planteado la Revoluci6n Mexicana no podta sino tener 
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consecuencias fatales para su independencia ideol6gica y polit!_ 

ca. De nuevo, como en los tiempos de la lucha armada, las masas 

se ver4n uncidas al carro de la Revoluci6n a cambio de que se 

satisficieran sus necesidades inmediatas, de modo m4s o menos 

plaus:ible, pero renunciando a una transformaci6n radical de la 

sociédad ••• La 'defensa de loa intereses mexicanos' no podta m4s 

qüe equivaler a la defensa del capitalismo en nuestro pats•,(64) 

aiiadieridor •1as. movilizaciones •• dieron cobijadas por la ideo-

1tí~t.a:¡;f:foial e :f.Ínpulaadas· por los .proyectos reformistas del 
. .. .' . . 

~~tado1 .. l':'- falta· de ~d~penden,c_ia ideol6gica y polttica c¡ener6 

la. org:&nizaci6n depen~iC!nte, impuesta y, al final del camino .• 
. . . , : . .. . .' . ~ . ~ ' . . " . . . ,' . 

~C>nv:e:s;tic! .. en una prisi6n para las masas traba.jadoras". ( 65) 

O.como.dice Octavio J:anni,_ •En la ciudad, el proletario p~sa a 

f()rmar p~rte,de las estructuras del poder, pc)r intermedio del~· 

C~, el Articulo 1:?3, de la Ley Federal del Trabajo, de las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, adem4s de otras. actuaciones 

prScticas e ideol6gicas. De .igual forma que.-renel mundo agra

rio, el gobierno acepta reivindicaciones·obreras y establece 

·directrices de organi~aci6n y actuaciones políticas. Como re

sultado de esa polttica obrerista, el movimiento obrero tambi~n 

pasa a ser un elemento inportante, pero subalterno, del poder 

estatál".(66) 

Pienso que en los p~rrafos anteriores est~ expuesta muy 

c1aramente la polttica del cardenismo respecto a los trabajadores; 

,• 
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las masas ten!an que ser manejadas por el Estado. tendrtan que 

ser incorporadas a un desarrollo nacional y el manejo de esas 

masas le permitirta al Estado llevar adelante su proyecto naci2 :'. 

nal. El h4bil manejo de los trabajadores, y su contr~l, necea!' , 
, ..-:.:::'~ 

taban de un hOmbre que pudiera estar en contacto .con ellas, :.~ 

oirlaa, tomar actitudes paternaliatas cuando ad ae hacla nece,;,;,·.-o~ 
',~. ~., 

::r:: :~:l::s::u::::r:'1.:.::::i:::~en::q::r::: : ::• t:::• :{~,\~ 
100 oefttf,doo, pudiendo de •••• fo..., •-1.U: con ou. cometido;. ~;1:~ 

Para terminar, podemos añadir que toda la· poU:tica de· -•aáiii~ 

..;,·~-.benaiicilSen una fi>""" 1-diÓ<aO:.la claoe tr~j~~t 
dora, ya que' efectivamente ise cumplieron parte de las demandas :;,:¿1~ 

:, ' . . ;·:,, ... - ·-·\'~~;~ 
inmediatas, pero que al mimnó tiempo se la ,dañtS en forma im¡iór~j~ 

tante al :incluirla en el. aparato oficial y hacerla participe d~~~ 
, manejo del Estado; en un Estado ya fortalecido, con institucio~S~t 

.·;:;-'Úi 

nea poderosas y seguras que hartan muy diftcil que se dieran · · · \~ 

cambios profundos en la polltica de la Revoluc:i6n Mexicana , y {~ 
que definitivamente el desarrollo de Mtaxico se darla dentro de~·~;J~ 
capitalilÍllDO por asl estar.dirigida su economla y tener este ti~~ 

·- ... , 
de estructuras, y con una clase trabajadora inserta en el Estadc 

subordinada a 61 y, en definitiva, al capitalismo. 
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CONCLUSIONES 

No obstante que en cada uno de los capttulos que compren

de este trabajo de tesis est&n dadas las opiniones personales y 

la postura ante la polltica del cardeniSIDO y el desarrollo eco

n6mico que se dio en Mxico entre 1934 y 1940, considero necea!. 

rio hacer un breve resumen para unificar, en unas cuantas cuar

tillas, todo.lo expuesto a lo largo del.trabajo: 

i. MAxico, al inicio del rlgimen cardeniata, se ericontra-: 

ba afectado por el impacto que la crill:la,de 1929 habta tenido .en 
. . . 

nuestro pata, adem&a de que las.demandas incumplidas a los trab!_ 
., . . . 

jadorea por los gobiernos revolu«?ionariC>s iban en aumento, y con· 

autnconformidad·ponian en peligró la estabilidad soeial del 
. . . ,· 

pata. La crisis de1929 tuvo su principal impacto en el sector 

exportador, teniendo el pata un modelo de desarrollo hacia 

afuera que lo baclatotalmente·dependientede la demanda externa 

de loa palses iriduatrializadoa y de las fluctuaciones que podtan 

darse en ese merc.ado extérno. El sector exportador estaba re

presentado, principalmente, por las industrias extractivas y 

sufri6 considerablemente, conduciendo al pals a una crisis que 

se manifestarla m4s fuertemente en la minerla, en la hacienda 

pGblica y en el nivel de vida de los trabajadores, tanto por 

la p~rdida en el salario real que sufrirlan como por el ndmero 

de desocupados que ocasion6 el cierre de las minas y la reduc

ci6n de la producci6n. Por supuesto que esta afectaci6n a la 
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minerta tendrta, a au vez, un impacto en el consumo general del. 

pata y en el deaenvolvimiento de la industria manufacturera, 

disminuyendo su poaibilidad de crecimiento en un mercado interno · 

de por s! ya estrecho. 

La agricultura se encontraba empobrecida por causas inter

nas en au mayorta, y s6lo habla aido afectada por la crisis 

del 29 la que estaba dedicada a la exportaci6n, algod6n y hene

qutn, ast- como algunas frutas tropica1es. El principal 

ma de la agricultura resid.ta en l.a existencia 

antiguas rel.acie>nea de producci~~ y propiedad de la tierra• 
- •• ; • .' •• -. < • •• ·:' -

cuales limitaban e.l crecim.ientQ agr1cola. e inclusive hab1an 

hecho necesaria la importaci6n.de productos 

la. aliJMtntaci6n del.pueblo mexic~no. 

Mesds, el mercado de trabajo se encontraba afectad~ por 

la mano de obra bracera que ·hab!a sido expulsada de Est~~os 

Unidos a consecuencia de la crisis y que constituta una 

de escape para el trabajador mexicano, principalmente.agrko1a, 

ante la explotaci6ny la falta ele trabajo; en el. campo, no :igno~ 

rando tampoco ia importancia que ten.ta. la e~tradade divisas 

que. por.• este concepto ya se tenla en Mdxico. 

2. En este contexto surge el Plan Sexenal para el prúner 

gobierno de seis años que existir1a en el pats. Los gobernantes 

y políticos mexicanos estaban conscientes que era necesario 
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cambiar los patrones de desarrollo que se hab!an seguido y que 

pol1ti.camente era indispensable otorgar a las masas algo de por 

lo cual hablan luchado. El PHR, como partido constituido en 

grupo•; •e.encontraba éon una lucha interna entre los que quer!an 

llevar adelante ~oa principios revolucionarios y los grupos que 

pretandlanmantenerseen •l. poder llevando al pala a una dere

chi~aci'5n •in te.ar en cuenta la• repercusiones que e•to podla 

acarrear. 

·~Aal, el Plan Sexenal puede tene~ dos acepeiones: .una de 

~liá¡¡j>puede decirse~e'e11,ex¡>ri8iCSn de la lucha interna y del 

t~:f~f'O·• del ·••ectOr ..... prógres.iata del PMll, y la• otra·1·· .. la nece~ · 

a1~\1.r4otar al nu~vo c¡ob¡enlo de un.pl~n general :qu• .sirvie

ra cl~~911t•·· la pollticaec:On&.icaa 88CJU1.r. No es un plan com 
f'" --. • . . v, • 

pleto · 4~ · (>ÓU~i.ca econ&a:l~~J .· •• d ... siado general. y. no· fija el.!.· 

r~t~·c1511o.pueden obténer-.los objetivos señalados, tlnica-

mente da Uneui:ientos y·is6lo en algunos aspectos·es maa.éisp~cl-
,-._ 

fico~ Sin , embargo, e• illiP.ortant~ aeñalar > c6mo se indi.ca en el 

Plan Sexenal.1 con toda clar:idad, in•isten~ia y p~ecis16n, la 
.. ' 

rectórta del. Estado· en todo lo concernie.nte a la vida. d~l pa!s ~ . 

El &stado, haciendo uso.de la Constituci6n de 1917, se disponla 

a ser un Estado interventor, intentando no descuidar ni el m4s 

mlnilBo detalle en el cual pudiera o debiera tener injerencia. 

La vida nacional, en todos sus a'spectOSi. estarla bajo la tutela 

y direcci6n del Estado. 
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·.···· 

J. L4zaro Clrdenas, ya dellde su cam aña como candidato, 

intenta y logra acercarse a las maaas sab endo que era necesa

rio contar con ellas para llevar a cabo e proyecto nacional 

que se tenia. Las actuaciones inmediatas en materia agraria 

aa! lo demuestran, como tambi8n la inaist ncia en la 

ci6n y unificaci6n de la claae trabajador • 

La agricultura, que •e aabla erá uno de los principal.ea p 
. bleJIMla exiatentea .en .el pala, .recibe ·w:i e ormé impulso y ae 

: . . - . ' 

duce una radical tranaformaci61i durante e cardeniil~ •. <La• 
··. ·t'ructuraa agraria•. •«!! rompen· y . completo .al pr~d'1cf 
. ae \in cuibio fundam'9ntal en el .r•cjimen de propiedad agraria~ { . . . • . . .. , ·. - ' ' ' . ~ 1: .. J' 

' < ... :· .. ·· . ··>-·1·\: 

Y> Nueva Italia, etc~, y se institucionali a \in repa~t~ .. agrario; 

.qúe.darta nuevo ~pulao a la 11gricult\l~~. 
. - ' . . 

nal, al mismo .tiempo que las, maaáa campes 

fechas ¡>or CWDplirae SUB d~andaa y 88 'ce) ertir!an en un aoPc:J,: 
. . 

te .del rGgimen, ·aciemas de que podr~an empezar 

.. ;conaUmc¡> . y crear una. demanda que era neceaa 

capitaliata del pala. El reparto agrario 

yado con.obras de riego e instrumentos .fin 

para el · diiaarroiÍ~\ 
. . ·> .:-~/~;!~,~-, 

llevar .a cabo la recuperaci6n 

er!a fuertemente apo.;;;.~ 

nc<eroa para poder \~· 
Por supuesto :.;•:;¡ 

_,.,.;, 
1;_ ... 
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4. La industria tambi@n recibir1a un fuerte impulso duran 

te el cardenismo buscando principalmente la consolidaci6n y de~ 

arrollo de ella bajo los patronea que se hablan fijado. Nunca 

trat6 CSrdenas de dañar al aparato productivo; sabia de la nece 

aidad de su existencia si ae quer!a llevar a cabo un desarrollo 

econ6mico dentro del capitaliamo. Sus ataques fueron al mono

polio y al capital extranjero·al aer su proyecto un proyecto 

totalmente na~ionalista, y siempreprocur6 eatimular el desarr~ 

llo induatrial, como lo puede moatrar la obrá.de infraestructura 
. . . : . ' , .. 

que . •• cre6 durante su aexeni.o. · la• comunicaciones ·,y las posibi 
. . . . . ·• ., . ·. -

lidades de Poetar ofrecer·energ!a b8rata.a la.industria para fo .. 

mén~•r su desarrollo • 

. Mientras tanto, Maxico fue aaliendo del impacto que.cáus6 

la crisis de 1929 y se fueron incorporando al .sector'industrial. 

masas de trabajadores que, adam&a de ser. benefici.adas por incr!. 

mantos de salarios quemejorar1an.au nivel de.vida, tambidn lo~ 

gra:dan elevar el nivel de productividad .de la. industria, cona! 

·. guiando que este seétor de la econom1a fuera altamente rentable 

tanto para loa capitalistas .como para .el pata. El mercado. in

terno se estaba desarrollando y fortaleciendo, permitiendo la 

salida de M~xico a trav@s de un modelo de desarrollo hacia 

adentro en el cual se empezaban a sustituir las importaciones y 

a sentarse las bases para una futura po11tica.de sustituci6n de 

importaciones. Además, que la situaci6n del capitalismo 
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mundial asl lo exigla y la estructura econ&aica de M6xico tam

bi6n. Las ba••• del de•arrollo .i.nduatrial mexicano se fijaban 

y conaolidaban a travaa de una intuatria naéional. y un aercaclo 

J:nterno en 4•-rrollo, •i•ndo mqr,l8portante en el ••pecto eco

n6a:ico la expropiaci6n petrolera• q\&e ai bien no dio a1 gobier

no de ~ardenaa ~efic:ioa d•. ••"9 t:i¡M), al penaiti6, poaterJ.or

aente, un control y deaarrollo deéata induatria baaica por. 

parte clel gobierno. z9 tmlb:ian neceaario aeñalar, en ••te aen-
. . . . 

ticlo, la illporUáncia que·tuvo 1a creac:icSn de la Coaisi<Sn ,ederal 

de Slectri.c:idlld~ .la nacio~lisacJ.cSn de loa ferrocarri.lea, l.a 

• crnci«Sn ele la Wacionai l':inánc:lera cO.O inatrwaento de Unanc:ii;. 

a:iato para un deaarrollo :l.ndu.jtri.al futuro·, etc.,· ~ntre·.'J.aa 
... a~rtacionea hecha• por el cardU'li• al deaatrollo ind\Htrial. 

·. 5. Bn .. teria aclucla.~:iva •l·9obierno tUlbian tuvo su 

yacto expreaa~o a trav•• de la 9t1CU•la •ocia:J.i.~ta, nombre que 

l• dio a. la eKuela que in~td.:cs-r el Eatado y que. p\l~:i.era 

• repr~Hntár:' ioa ideal•• y laa al~eaicladea que la RevoluciCSn . 

. llex1cina ··tenla~ 
cai-den:iAlo ante la. n~ealdacl 4• · eievar el . nivllll · ~ulturai de l.~•c; . . • 
ma-• y au preparaci6n para la bd9quecta.del déaarrol1o 

creando una escuela totalmente dirig:ida por el· Estado, multipl! <"i~~ 
''.1 

<'.i.'.J 
clndose laa escuelas ruralea e iniciando la formaci6n del 

i:natituto .PoU.t,cnico Nacional cOlllO ·fuente de t.Scnicos y prepa- )J§ 
raciCSn rlpida e inmediata de la clase trabajadora para incorpo- '\~ 

'•t,i 
.. :~~~~ 

,;:j 
rarse al mercado de trabajo. 

•,:'.\·;;,~ 

-·>:.,;ii~ 
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6. IAzaro C4rdenas se convierte en un promotor y organiz~ 

dor del sindicalismo en M~xico. Internamente era un ferviente 

creyente de esta necesidad de organizarse de la clase trabajad~ 

ra para poder luchar por sus reivindicaciones econ~micas y so-

cialea, llevando. su actitud organizadora mas all4 del proletar~~ 

do y haciendo que loa miamos capitalistas se agruparan en orga

nismos· que loa repreaentar~n, promovieran y facilitaran su labor 

como parte del aparato productivo. 

- ' ' -

Respecto a los trabAjadores, nunca antes y tampoco posterior . ': ... ·. . .. ,, ,_ .: .· - ,_· ~ 

mente se dio el·~pulaoa.la clase.trabajadora para organizarse 
' . 

como.~urante el cardenimno. Bata ~e encontrabá diap~rsa Y.sin 

i:-epresentan~ •• genuinos y' era neceaario promover BU or,ganiza

ci45n, surgiendoaal laCTM como central de trabajadores urbanos. 
' ., ·. . . . '. . .. . . . 

y la CNC como la gran central cnpeaina, que agiuparl~n entre 

l:aa dos a la·mayor parte del proletariado mexicano. Adem4s, era 

necesario para C4rdenas contar con estas~.-~ .si queda llevar 

a cabo a~ proyecto de:gob:l:erno~ Tendda que proporcionarles· 

parte de lo que les 'correapondla por derecho· si. es que querl<l · · 

con.tar con ellas para el desarrollo del pala. Sin enlba'rgo i 

estas masas mayoritarias serian manipuladas y manejadas en ben!. 

ficio de un Estado que llevarla a cabo ·SU proyecto de desarrollo. 

7. Existir!a tambi~n una transformaci6n radical en el PNR 

de acuerdo a las exigencias y necesidades del pa!s. El Estado 
/ .. 

se hab1a consolidado, las instituciones eran fuertes y ya no 
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existlan 1os grupos de poder que hicieron necesaria la creaci6il ,\ 

de1 PNR. Ahora exi•tlan diferentes sectores que representao.n 

a 1as el.ases mayoritarias del pala1 habla que tranaformar el: 

partido oficial. en un partido d~ sectores en lugar de un. parti~J\ - . •. ,_ . . ' ' . . . . . .-;·:·~· 
.• ,, .• ,· .• ¿'·' 

de grupos; era neceaario incorporar al Batado a eaa• masa• ya. · >.\·~ 

organi11adaa y que. quiz& pudieran repreaentar un inatrumento.·d• .:'.f~ 
. pres1«$n. que rebaaara loa llait•• fijado• . por el mi~ ~·tad~;·:.,;.¡/~~~ 

De eata forma ea creado el PRM y ~gl.utinarla en e1 tanto a cm..-.z~~: 
. . . , . _; .. ,:) -·"'.:.~;:;;zg~ 

peainoia , como a obrero•, empleado• del. gobierno, e la••• mediáa . , .;, +;:;~ 
. . . " ' . ... -'~ }!{~i1fi 

· . .Y.•ilitare•1 tOdo• ••tarlan cobi;JiacJOs bajo un miao techo Y:c)·.:~~ 

todo• ·aubordinarla~ ···~ ·.11\tareses' 4• claae·a···ia ··~rticipaci~~.':;i¡f~ 
en el' Bstado, fórmarido .parta c14ll.a1~· Una vé:i maa . c~rdena.i':',y'.i'~:~~~ 
l.e darla una fortaleza al Eatado. basta antes . no tenida, y que :". 

. '" ' 

AHgurarla.lacontinuidad·del rlqimen.yla marcha.del. 

mo en Mxico. . ..•.. ~~j 
a •.. Bate ~· sin duda, ·desde m;punto de vista, el. aspecto.,."~' - :' ''::::-~ . .::,~:~~;~:[;J. 

negativo ala la polltica del car4eni..mll0• En este sentido, , · 

.. ,, .c&rd•na• .. c....P.le co·n su c·reencia Y.j~~·· el p&Pel_.qu~ •!J .. ie_·.~.1 

... .,.~ • 

. encomendado. Por un lado, existe un beneficio evidente par~;l~,~~ 

.claae trábajadora del pa!s, por aentir.lo cardenaa necesario "pa~;;'.r 
el mejoramiento del trabajador, que no s6lo era necesario, sino ' 

justo y equitativo, e imprescindible si se querla llevar a cabo 

un proyecto nacional que implicaba la necesidad de crear un mer~\· 

cado interno fuerte y·sentar las bases para el desarrol1o 
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industrial. Pero, en otro sentido, C4rdenas se convierte en un 

manipulador de la clase trabajadora y retardatario de la verda

dera lucha de clases que hiciera factible un cambio profundo en 

las estructuras del pata. Su polltica de masas cumpli6 perfec

tamente con loa fines que se habla trazado, supo atra6rselas y 

apoyarse en ellas cuanta.a veces lo necesit6, reconocla l.a exis

t.encia de la lucha de clases, pero la deformaba al insertar, 

otra vez, al ~rabajador en el aparato gubernamental haci6ndolo 

participar en el manejo del-Batado y en beneficio de todo el 

pala, dentro de la ideologta de la Revoluci6n Mexicana., en col.~·. 

boraci6n con las dem4s clases dado que el desarrollo capitalis- ·· 

ta del.pala asl lo·exiqla. B1 desarrollo posterior.dela lucha 

proletari• y campesina asl lo demuestra, .y si es justo y necea~ 

rio reconocer en L&zaro C&rdenaa al artlfice del desarrollo in

dustrial mexicano, creo ~ue tambi6n es justo reconocer en 61 al 

creador .de un trabajador corporativizado, manipulado y sujeto a 

.loa intereses del Estado. 

•'·.f. 
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