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CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

Vamos a partir de conceptos simples a conceptos elaborados, 
como condici6n preliminar para llegar al de partido políticos de -

una manera muy general, hecho esto, nos desviaremos a los partidos 
pol1ticos en M~xico en su aspecto hist6rico, para después de mane
ra específica al estudi~ del Partido Revolucionario Institucional 
y su repercusi6n en materia agraria; de ahí que sin af4n de erudi
oi6n y de una manera breve nos referiremos a la pol!tica, a la 
ciencia política y a los partidos políticos en este capitulo. 

I.- LA POLITICA. 

Es materia la POLITICA que interesa conocer a los ciudada
nos de todos los países cultos. Los pueblos más adelantados en -
nuestros tiempos, son precisamente aquellos en los cuales se proc:!:!. 
ra difundir las nociones elementales de la política por la Socie-
dad de los miembros activos de la misma las posean, y as! no igno
ren sus deberes como tales, ni sus derechos, ni la cond1oi6n gene
ral del estado en que viven. 

Realmente los gobiernos modernos parten de un supuesto, que 
casi nunca es exacto; pero que tiende a serlo cada día con más ex
tensi6n o intensidad. El supuesto o la exactitud consiste en la -
idea de que ~ los ciudadanos saben en que estado viven, conocen 
a quienes les gobiernan, pueden juzgarlos, opinan sobre la manera 
de ser regidos y tienen, una vez llegados a cierta edad, capacidad 
suficiente para intervenir en mayor o menor proporción en la vida 
pol!tioa del pa!s. Hay instituciones generalizadas en los estados 
modernos, que revelan lo universal de este supuesto, por ejemplo: 
El sufragio, los derechos de petición y asociación, la prensa 11--
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bre ••••• en suma, todos los medios y procedimientos institu!dos y 

organizados en nuestras sociedades para que se forme, en una atm6s 
fera adecuada, la llamada OPINION PUBLICA, y decida ~sta en última 
instancia, de una manera regular y pacífica, sobre todos los pro-
blemas del Estado. 

El grado de cultura social y política de cada pueblo es pr~ 
ciso medirlo segán el grado de cultura política de sus miembros, -
y en relaci6n directa con la difusi6n de los conocimientos políti
cos por la sociedad toda. La política no interesa por igual al -
hombre de negocios, al gran financiero que al labrador, al obreo -
que al sacerdote, al capitalista que al pobre, al hombre de estado 
que al simple hombre de partido, y a ~ste que al burgu4s pacífico 
e indiferente que al campesino,, preocupado principalmente,. cuan
do no exclusivamente con los resultados de la pr6xima cosecha. 

Roberto Mohl define la pol!tica como la ciencia de los me-
dios en virtud de los cuales los Estados realizan tan cumplidamen
te como es posible sus fines. otros, como Vgr. Bluntschili, cona! 
dera la pol1tica como la direcci6n de negocios pnblicos, la vida.
conciente del Estado, el arte prSctico del gobierno. Por 6ltimo, 
Holtzendorff declara que tiene la pol1tica por objeto el cumpli--
miento de la múltiple misi6n del Estado, teniendo en cuenta la na
turaleza de las cosas, y prescindiendo de la administraci6n de ju!!_ 
ticia. Como se ve, ~stas definiciones suponen una noc16n limitada 
de la polltica, en cuant.o se refieren a la acci6n del Estado o al 
Estado en acci6n, y dejar fuera de la misma el estudio de su obje
to, de la pol1tica a saber del mismo Estado, 

En el lenguaje corriente, la política, lo pol!tico, las co
sas po11ticas, se refieren al Estador lo demuestran miles de expr2_. 
siones Vgr. Partidos pol1ticos, Hombres políticos, R~gimen pol1ti
co, Delitos pol1ticos, en afecto; aquí se indica siempre por la a!! 
jetivaci6n que los partidos, r~gimen, hombres y delitos se refie-
ren al Estado. 

Sin prejuzgar, si es una ciencia o un arte, ni tampoco cua
les son los diversos problemas que estaña, creemos que la poltti~a 



puede definirse como palabra que se refiere al Estado. La políti
ca es ciencia o arte, estudio o pr&ctica, pensamiento o acci6n re
lativos al Estado. Infiérese esto del concepto vulgar, conf!rmalo 
su estimolog!a: Política viene de polis, - vocablo griego que sig
nifica ciudad, que equivale a Estado, y tiene la noci6n en su apo
yo la gran autoridad de Arist6teles, cuya política trata del Esta
do, de la manera y con la amplitud que indica la noci6n vulgar.(1) 

II.- LA CIENCIA POLITICA. 

Toda ciencia es importante en relaci6n con el inter~s que -
despierte su estudio; de ahí que al ocuparnos de este apartado de 
la ciencia política, nos proponemos l'.inicamente poner en claro su -
importancia para la vida política del pueblo. Bajo este especial 
aspecto, puede, seguramente ser mayor la importancia de una cien-
cia que la otra. 

No es corriente que nos hagamos de todo el cargo que debi~
ramos del grande e inevitable influjo que la ciencia pol!tica eje!. 
ce sobre la política práctica, sobre la vida y desarrollo del Est~ 
do, sobre los cambios políticos y sobre las revoluciones. La cie!!_ 
cia política es, sin duda, hija de la politica práctica, de la hi.!!_ 
toria de los Estados; pero lo que a ~stas Gltimas da, es mil veces 
más que lo que de ellas se recibe, El g~rmen sacado de la pol1ti
ca práctica y de la evoluci6n histórica, desarrollado y perfeccio
nado de mil maneras por la ciencia pol1tica, se arroja de nuevo al 

torbellino de la historia. 

En la ciencia política se muestra más patentemente que en -
cualquiera otra esfera, esta fecundaci6n eternamente renovadora de 
las ideas y en cambio, la promoci6n de los hechos por las idéas. -
y en esto consiste la importancia práctica de la ciencia política 
y su gran significación para la vida pol1tica de los pueblos. Ella 
es el gran taller en que se elabora el material, de que luego sa-
can sus armas los partidos en las luchas políticas. 

un estudio sólido de la ciencia pol1tica dara facilidades -

al politice experto, al hombre de Estado y al representante del 
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pueblo para combatir las ideas con ideas, conceptos jur!dico-pol!
ticos con conceptos jur1dico-pol!ticos. 

Vivimos en una época en que se debe luchar con armas espir_!; 
tuales, y en que las más brillantes victorias deben conseguirse -
con tales armas. La ciencia po11tica, aún cuando alejada de la l! 
Cha, suministra el material para esas armas, y en esto está su uti 
lidad práctica. (2) 

III.- ORGANOS DE MANIFESTACION Y ACCION 
POLITICA. 

A,- LAS REUNIONES Y MANIFESTACIONES 

·POLITICAS. 

De una manera general y breve expondrémos: Por reuniones P2 
lfticas se entienden las asambleas momentáneas y pasajeras.de ciu
dadanos, para tratar oralmente de un asunto cualquiera, referente 
al Estado. Reuniones para discutir una reforma política, propone! 
la, criticarla, apoyar al gobierno, protestar de una medida minis
terial, pedir la disoluci6n de un Parlamento, Etc. El carácter -
distintivo de las reuniones políticas es el de ser una manera de -
agitar la opinión, de propagar una idea. En la reunión el pol!ti
co expone sus ideales, defiende sus soluciones ante un concurso al 
cual pretende convencer a los participantes y les puede servir co
mo medio de comunicación con el resto de la sociedad. La reunión 
no siempre funciona como medio de agitaci6n. y de propaganda, puede 
servir para expresar una aspiración de ciertos elementos de la op~ 
ni6n pública. Las manifestaciones son reuniones cuyo fin es poner 
de relieve ante los poderes constitu!dos y ante el pa!s mismo, una 
opinión o bien formular una petición. Estos medios alcanzan tal -
importancia en el Estado moderno, que se encuentran consagrados C,2 

roo condiciones indispensables para facilitar la acción pol!tica -
del ciudadano: Basta recordar que las constituciones pol1ticas su~ 
len considerar la facultad de reunirse y de manifestarse como un -
derecho fundamental de la personalidad, y en cuanto las reuniones 
y manifestaciones son para fines políticos! como un derecho po11tf 

co: 
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B.- LAS ASOCIACIONES POLITICAS. 

Son las asociaciones políticas una manifestaci6n de un fen~ 
meno general sociol6gico en el Estado. La asociaci6n pol1tica en
traña cierta condensaci6n o formaci6n de un núcleo de la opini6n -
colectiva, e implica una concentraci6n de fuerzas que desarr?llan 
cierta intensidad. Su influjo.sobre la formaci6n de la opini6n p~ 
blica es notorio mediante las asociaciones pol1ticas, y en general 
las asociaciones para todos los fines de la vida, como una de las 
condiciones indispensables para que la actividad humana se produz
ca en toda su plenitud¡ as! ocurre que las constituciones consa--
gran la facultad de asociarse para los fines racionales de la vida 
LIBERTAD DE ASOCIACIONES - como derecho fundamental de la persona
lidad. Conviene sin embargo advertir, que es bastante frecuente -
en los mismos Estados constitucionales limitar de un modo especial 
el ejercicio de éste derecho de asociaci6n cuando se ejerce para -
influir a veces razones pol!ticas, otras de defensa social y otras, 
motivos de oportunidad. 

C.- LOS PATIDOS POLITICOS. 

Son los partidos pol!ticos uno de los fen6menos rogs caract~ 
r!sticos del Estado moderno. No es que haya habido en los Estados 
de otras épocas algo análogo; pero los partidos pol1ticos, como -
grupos socialt·is, constitu1dos por ciudadanos que, pensando de an3.
loga manera acerca de lo que convien hacer en el Estado, se organ! 
zan al efecto de ejercer una acción pol!tica verdaderamente eficaz, 
son en verdad un producto natural y propio del régimen constituci~ 
nal '/ repre,sentativo. No diremos que sean una condici6n indispen
sable del régimen. Hoy mismo pasan los partidos pol1ticos por gr~ 
ves crisis de descomposición, que si no enuncian su desaparición -
total, por lo menos determinan en ellos su econom!a y organización 
una transformación profunda; pero si no podemos afirmar que los -
partidos pol1ticos son una condición esencial del r~gimen represe~ 
tativo, no cabe desconocer que són hoy por hoy, uno de los instru
mentos, órganos o aparatos con los que los Estados cuéntan para re 



flejar y manifestar las aspiraciones de la opini6n pública y con-
vertirla al fin en verdaderas fórmulas prácticas del Gobierno. El 
partido político implica; lo. reunión o grupo de ciudadanos; 2o. -
comunidad de pensamiento político; 3o. organización adecuada para 
la propaganda de éste y para llevarlo a la práctica desde su Go--
bierno. De ah! que el partido político es como uan especie de --
agrupación parcial del Estado dispuesta para la acción, y a prop6-
sito para representar en un momento dado, las aspiraciones domina~ 
tes en la opini6n püblica. Al efecto, un partido político cuenta 
con su prensa, sus asociaciones, promueve sus reuniones, se mani-
fiesta, y requiere de personal, director y una mesa de ciudadanos 
suficientemente numerosa para obrar como instrumento de presión, -
en el momento en que la opini6n püblica se inclina a sus solucio-
nes. (3) 

Los partidos actuales se define mucho menos por su programa 
o por la clase de sus miembros que por la naturaleza de su organiz~ 

ción. Un partido es una comunidad con una estructura particular. 

La organización de los partidos, descansa esencialmente en 

pr~cticas y costumbres no escritas; es casi enteramente consuetud~ 
naria. Los estatutos y reglamentos interiores no describen nun.ca 
más que la pequeña parte de la realidad; Raramente se les aplica -
de manera estricta. Por otra parte, la vida de los partidos se r2 
dea voluntariamente de misterios. No se obtiene facilrnente de --
ellos datos precisos, incluso elementales, Se está aquí en un si! 
tema jurídico primitivo, donde las leyes y los ritos son secretos, 

donde los iniciados los desnudan urañamente a la vista de los pro
fanos. S6lo los viejos militantes del partido conocen bien los -
pliegues de su organizac16n y la sutiliza de las intrigas que se -
anudan en ella¡ pero raramente poseen un espíritu científico que -

les permita conservar la objetividad mecesaria; y no hablan gusto

samente de ella (4) 

IV.- NACIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 
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IV.- NACIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

EN 

FRANCIA, INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS 

Los verdaderos partidos 'pol1ticos datan de hacer apenas un -
siglo, en 1850 ningtin pa1s del mundo (con excepci6n de los Estados 
Unidos), conoc!a partidos políticos en el sentido moderno de lapa
labra, había tendencia de opiniones, clubes populares, asociaciones 
de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos propiamente 
dichos. En 1970 estos funcionan en la mayor!a de las naciones civi 
lizadas esforzándose las demás por imitarlas. 

En general, el desarrollo de los partidos parece ligado al -

de la democracia, es decir; a la extensi6n del sufragio popular y -

de las preroogativas parlamentarias. Cuanto más ven crecer sus flJ!!. 
cienes y su independencia las asambleas pol!ticas, m&s sienten sus 
miembros la necesidad de agruparse por afinidades, a f1n de actuar, 
de acuerdo cuanto más se extiende y mdltiplica el derecho al voto, 
más necesario se hace organizar a los electores a trav~s de comit4s 
capaces de dar a conocer a los candidatos y de canalizar los sufra

gios de su dirección. El nacimiento de los partidos está.ligado -
pues, al de los grupos parlamentarios y a los comit6s electorales. 
Los grupos parlamentarios han nacido generalemnte antes que los co
rni t~s electorales, en efecto ha habido asambleas po11ticas antes de 

que hubiera elecciones. En algunos países, los primeros grupos P~!:. 
lamentarios fueron, de este modo, grupos locales que se transforma
ron posteriormente en grupos ideológicos. El nacimiento de los Pil!:, 

tidos en el seno de la asamblea constituyente francesa en 1789, es 
un buen ejemplo de estos mecanismos. En abril de 1789 los diputa-
dos de los estados generales empiezan a llegar a Versalles, donde -

se encuentran bastante desorientados. Naturalmente, los de la mis
ma región tienden a reunirse para escapar a la impresión de aisla-
miento que ~os invade y a preparar al mismo tiempo, las defensas de 
sus intereses locales. LOS diputados bretones que alquilan· una sa-
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la de café y organizan reuniones regulares entre si, toman la ini
ciativa. Se dan cuenta entonces de que su comunidad de opini6n no 
versa s6lo sobre las cuestiones regionales, sino tambi~n sobre los 
problemas fundamentales de la política nacional. Trata·n pues de -
adherirse a los diputados de otras provincias que participan de su 
punto de vista. As! el "Club Bret6n" toma el sesgo de grupo ideo
l.6gico. cuando la asamblea fue transferida de Versalles a París, 
el Club tuvo que interrumpir sus sesiones y buscar un local. Esta 
vez a falta de una sala de café, sus animadores alquilaron el re-
fertorio de un convento. Con el nombre de éste debían de entrar -
en la Historia. Casi todo el mundo ha olvidado el "Club Bret6n 11 ¡ 

pero quien no conoce a los Jacobinos un proceso análogo, transfor
mando a un grupo local en animador de una facci6n doctrinal, dará¡ 
origien más tarde al "Club' de los Girondinos". 

Examinando la génesis de los partidos en el marco electoral 
y parlamentario, hemos notado ya la intervenci5n de organismos ex
teriores de este marco. Sociedades de pensamiento, clubes popula
res. 

Muy numerosos y variados son los grupos y asociaciones que 
provocan el nacimiento de un partido político. El de los sindica
tos es el más conocido muchos partidos socialistas han sido crea-
dos directamente por ellos, conservando por más o menos tiempo, el 
carácter de "brazo secular" de los sindicatos en materia electoral 
y parlamentaria. El partido laborista británico es el más típico, 
Nacio después de la decisión tomada por el Congreso de las Trade-
Unions en 1889 de crear una organizaci6n electoral y parlamentaria. 
James Bryce propuso justamente distinguir dos categorías de parti
dos socialistas: Los partidos obreros creados por parlamentarios 
e intelectuales y los ~aboristas indenpendientes siendo los segun
dos más te6ricos y menos realistas que los dos primeros. 

A la influencia de los sindicatos obreros en la creación de 
los partidos, habrta que unir la de las cooperativas agrtcolas y -
de los grupos profesionales campesinos. Si los partidos agrarios 
han tenido menos desarrollo que los partidos laboristas, han manf-
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festado, sin embargo¡ una gran actividad en algunos países; espe-
cialmente en las democracias escandinavas, en Europa central'· en -
Suiza, en Canada, en Estados Unidos e incluso en Australia, (5) en 
esté, cuando la guerra de Independencia hubo terminado y se trata
ba de establecer las bases del nuevo gobierno, la naci6n se encen
tro dividida entre dos opiniones. Esas opiniones eran tan anti--
guas como el mundo, y se les encuentra bajo diferentes formas y r~ 

vestidas de nombres diversos en todas las sociedades libres. Una 
quisiera restringir el poder popular y la otra extenderlo. 

La lucha entre esas dos opiniones no alcanz6 nunca entre 
los norteamericanos el carácter de violencia que ha la caracteriz! 
do a menudo en otras partes. En los Estados, Unidos, los dos par
tidos estaban de acuerdo sobre los puntos más esenciales ninguno -
de los dos para vencer, ten1a que destruir un orden antiguo, ni ~
desquiciar todo un testado social. 

El partido que quería restrin~uir el poder popular intenso 
sobre todo aplicar sus doctrinas a la constituci6n de la uni6n, lo 
que le vali6 el nombre de federal. 

El otro que pretend1a ser el amante exclusivo de la liber-
tad, tom6 el titulo de republicano. 

Nortcameriéa es la tierra de la democracia. Los federalis
tas estuvieron pues, siempre en minor1a; pero contaban en sus fi-
las con casi todos los grandes hombres de la guerra de Independen
cia. Lo hizo surgir y su poder moral era muy extenso. Las cir--
cunstancias le fueron, por lo demás desfavorables. La ruina.de la 
primera confederaci6n hizo temer al pueblo y caer en la anarqu!a -
y los federalistas se aprovecharon de esta disposici6n de ánimo P! 
sajero. 

En 1801 los republicanos se apoderaron al fin del gobierno. 
Tomás,Jefferson fue e~egido Presidente. Aport6 a su causa el apo
yo de un hombre célebre, un gran talento y su inmensa popularidad. 
(6) 

Los partidos norteamericanos s6n antes que nada maquinarias 
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electorales, que aseguran la designación de candidatos en.especie 
de pre-escutrinios oficialmente organizados por leyes de los esta
dos y constituyen a este respecto, organismos absolutamente or~gi
nales. (7) 
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LA ORGANIZACION POLITICA EN MEXICO. 

INTRODUCCION 

Para adecuar el tradicional concepto de pol!tica en este -
apartado del tema que nos ocupa, lo vincularemos con otro, como lo 
es el de Estado. A la palabra Estado corresponden aproximadamente 
la de polis de los griego~ y la de civitas de los romanos, porque 
éstas significan m&s bien grupos poltticos particulares y no Esta
do en general. (8) Est'a misma concepci6n tiene validez para la or-
9anizaci6n pol1tica en la Epoca Precortesiana. 

I.- EPOCA PRECORTESIANA. 

A la llegada de los españoles, el panorama que pudieron ob
servar, trat~ndose de la organización pol1tica de los pueblos de -
Anáhuac 1 tres eran los más importantes por su civili.zaci6n l! impO!'_ 
tancia militar y que dominaban la mayor parte de lo que actualmen
te constituye el territorio mexicano, siendo ~stos: El. azteca 6 -
mexica, el tecpaneca y acolhua ó texcocano respectivamente. 

Situados muy cerca los uno de los otros, se confundían a -
primera vista en un solo pueblo¡ pero en realidad, eran reinos di
versos unidos por la proximidad de sus territorios y por sus estr~ 
chas relaciones pol1ticas. 

Estos reinos, en su organización interior, se encontraban -
constituidos de una manera semejante. El rey era la autroridad s~ 
prema, el señor de vidas y haciendas, a su alrededor como clases -
priviligiadas, se agrupaban en primer tl!rmino los sacerdotes, los 
guerreros y la nobieza. 
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Estas diferencias de clase se reflejaban fielmente en la di! 
tribuci6n de la tierra¡ el monarca era el dueño absoluto de todos -
los territorios sujetos a sus armas, y la conquista, el origen de -
su propiedad; cualquiera otra forma de posesi6n 6 de propiedad te-
rritorial dimanaba del rey. 

Como es de observarse, la propiedad de la tierra era ~grupa
da en tres clasificaciones generales, teniendo en cuenta la afini-
dad de sus caracter1stioas. 

PRIMER GRUPO: Propiedad del rey, de los nobles y de los gu! 
rreros. 

SEGUNDO GRUPO: Propiedad de los pueblos. 

TERCER GRUPO: Propiedad del ej~rcito y de los dioses. (9) 

La anterior descripci6n la hemos hecho con la finalidad de 
observar nuestra tradicional organizaci6n pol1tica vinculada a la -
distribuci6n de la tierra. 

II.- EPOCA COLONIAL. 

A.- ORGANIZACION SOCIAL, 

Los conquistadores, antes de que pudieran organizar el go-~
bierno del monarca español en la América recien adquirida para.~l, 
se eligieron en dueños de los indios; pero para explorar ese seño-
r1o, mantuvieron la situaci6n anterior a la conquista. La masa in
d1gina qued6 distribuida corno lo estaba antes bajo el dominio del -
emperauor, de los grandes magnates y de los Tlatoani 6 señores Feu
dales (generalmente estos señortos se heredaban) , a quienes los es
pañoles llamaron caciques como en las antillas; uno de los negocios 
mls socorridos en aquellos d1as fu~ la venta de indios corno escla-
vos para las minas, arreglada entre el cacique y el español. 

Cort~s reparti6 a los indios. Estos repartimientos o dep6s! 
tos, como el conquistador los llamaba, no aonvert!a a los indios en 
siervos 6 esclavos de la persona a quien se encomendaban, de donde 

'> ,· 
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vino el nombre de encomendero, la obligación del encomendero era -
vigilar por la conversación e instrucción religiosa de sus encoroen 
dados, El sistema de repartimientos era el tinico medio de mante-
ner la tierra. 

Los criollos, es deci.r los españoles de Am~rica formaron r!, 
pidallente la cepa de Wl grupo que hab!a de constituir un elemento 
especial en la formación de la sociedad nueva: de i!!l naci6 el gru
po mexicano; pero ~1 fué a1 principio, levantisco, amigo de las ne 
vedadas, inquieto, explotador impecable del ind!gena, y despu~s -
llego hasta la conspiración y el deseo torpemente expresado de --
emanciparse de los monarcas españoles, fu~ poco a poco cayendo en 
la ociosidad, en los vicios de la inconformidad inactiva; por una 
parte es un arist6crata, ún noble, tiene abuelos, un 4rbol geneal2 
gico, y desprecia al español recien llegado, que es un usurpador ~ 
de los empleos que al criollo deb!an tocar por derecho y por que -
as1 lo dispusieron en un principio los reyes, por la otra es infe
rior porque ni la educaci6n, ni tiene instrucci6n que el criollo, 
cuando es abogado 6 cl6ri90, llega a adquirir en los colegios, ca
si nunca visitados por el mercader; el minero, el labrador que de 
España viene. 

El español que viene de la metrópoli, asciende a criollo en 
sus descendientes y suele ennoblecerse comprando títulos al fam~l!. 
co tesoro español y entra con los mismos rencores secretos, los -
mismos vicios y la misma cualidad de apego a la tierra, considera
da tan España como la vieja España, por sus· cong~neres. 

La misieln del Virrey e;--!! '!'\'.>a •• '"ener la posesi6n de la tier.ra, 
es decir, propiedad usufructo, conservar a todo trance el dominio 
del soberano, muchos no pudieron con ella y se ocuparon de apare-
jar el cumplimiento de su deber con su medro personal. (10) 
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B.- GENESIS DE LOS PRIMEROS 

PARTIDOS POLITICOS. 

El 15 de julio de 1808, la Nueva España escucha que los re
yes se encuentran sin libertad en Bayona. Las inquietudes de los 
criollos, largamente resentido~ contra los peninsulares, van.a en
contrar un cauce político y juridico a trav's del Ayuntamiento de 
la Ciudad de México, dominado por los criollos. 

Los representantes del Ayuntamiento, que mas adelante vere
mos como en éstos organismos se iba formando el gérmen de un futu
ro partido politico, mientras entre los comerciantes y bur6cratas 
peninsulares se formaba otro, segulan esgrimiendo las Partidas y -

Las Leyes de sucesi6n Española, para adquiri mayor autoridad y re
presentaci6n, para invalidar a los absorventes dominadores. 

Dec!amos en esta fecha se perfilaron con claridad los dos -
partidos pol!ticos que se habtan venido formando en el virreinato. 
Por una parte, los ayuntamientos; por la otra los comerciantes --
agrupados en los organismos del mundo colonial. Los ayuntamientos 
no eran electos democráticamente, ya que tentan determinado ntimero 
de regidores perp~tuos y hereditarios, los ~ue a su vez nombraban 
cada año dos alcaldes, y cada dos años seis regidores.y al s1ndico. 
Los alcaldes y regidores electivos, "se llamaban honorarios, se e!. 
cog1an entre las personas m&s notables del comercio o de la clase 
proletaria, y se tomaban tamb1en de entre los abogados ~s diatin-
guidos, a los.que siempre pertenec1a al s!ndico". 
explica con claridad la influencia de los dltimos. 

Por tanto, se -
Tal era el ··ca-

so de los licenciados Francisco Primo Verdad y Ramos ·y Juan Fran-
cisco Azc4rate. 

Los regidores perp~tuos eran casi todos americanos, habi
endo heredado estos empleos de sus padrea, quienes les hab1an com
prado para dar lustre a sus familias, y por esto el ayuntamiento -
de M~xico puede ser considerado como el representante de aquel pa~ 
tido. Los alcaldes y los regidores honorarios se sol1an nombrar ~ 
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por mitad europeos y americanos. 

Ahora bien, frente al ayuntamiento de la capital, en el que 
ten1an considerable fuerza los criollos, se levantaron los comer-
ciantes y hombres ricos peninsulares, que ten!an sus propios gre-
mios. 

Si los ayuntamientos y especialmente el de M(!;xico, eran los 
representantes el partido crioll·o o americano, los consulados lo -
eran del europeo, porque como hemos visto en su lugar, casi todos 
los que ejerc1an el comercio proced!an de aquel origen. Tres eran 
las coorporaciaies mercantiles que con este nombre hab1a en la Nue
va España, en México, Veracruz y Guadalajara; pero de ellas las -
dos primeras eran las m4s .importantes. 

Como los aliados de los comerciantes figuraban los integra~ 
tes de la Audencia del alto clero, cuyo influjo ha sido observa
do por todos loa que han estudiado nuestra historia virreinal y la 
primera mitad del siglo pasado. 

El licenciado Verdad, influenciado por las ideas de la Rev~ 
1ución Francesa, sostenía la t~sis de la soberanía popular, al --
afirmar que desaparecido el gobierno de la metr6poli 1 "el pueblo, 
fuente y origen de la soberan!a, deb1a de resumila." (11) 

III.- PENSAMIENTO POLITICO EN LOS 

PRECURSORES DE LA, INDEPENDENCIA. 

A.- PENSAMIENTO DE HIDALGO. 

La revoluci6n Frances de 1792 y la Independencia de las Co
lonias Inglesas de la Am~rica del Norte, produjeron en MAxico, una 
revoluci6n moral mucho más poderosa y terrible que todas las otras 
ocurridas hasta entonces. En vano la política española procuro -

ocultar tales hechos. 

La verdad fu~ poco a poco haci~ndose conocer, y los mexica-
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nos llegaron a persuadirse de que la Revolución Francesa era en -
principio el triunfo de la raz6n sobre la fuerza, y de que los Es
tados Unidos eran una naci6n que en virtud de su independencia ca
minaba rápid.amente a la prosperidad y a la grandeza. 

El conocimiento de estas verdades acab6 de arrigar ºenM,xico 
el deseo de sacudir el yugo de la metr6poli, en tales t!Srmin,os y -

de una manera tan general, que afin. a~gunos españoles residentes en 
M~xico pensaban en la independencia de este pa!s. (12) 

Don Miguel Hidalgo y Costilla no estaba a la zaga por lo -
que respecta a las ideas de la Revolucu6n Francesa, la falta de -
tiempo por inesperadas indiscreciones hicieron abortar el lllOVimie!!_ 
to ~mancipador, por lo que no fu' posible elabora'r .un programa si!_ 
tem!tico de organización pol!tica1 - su proqrama social, apenas e~ 
bozado, se concretó en el Bando que promulgó en Guadalajara el 6 -
de diciembre de 1810 -, (13) - Las ideas generales del paare de -
la, Patria, pueden resumirse as! "acabar con el'elemento español en 
la Nueva España, para que 6sta, dueña de s! misma, pudiera conser
varse intacta para Fernando VII, rey le9!tmo (que naturalmente se 
esperaba que nunca saliese de cautiverio) (14), 

B.- MORELOS Y LA CONSTITUCION 

DE 1814. 

Muerto Hidalgo, Don· Joslll Mar!a Morelos y Pav6n, cont:l.nú6 en 
la tarea de llevar a cabo la reforma social, expidiendo en Apatzi~ 
gán el 22 de octubre de 1814 el Decreto Constitucional para la li
bertad de la Am~rica Mexicana, donde se estableo!a el principio de 
la divisi6n de poderes, y se daba el primer pago prActico en la º! 
ganizaci6n pol1tica del pa1s. No fu~ promulgada como definitiva, 
sino como provisional, "mientras que la naci6n, libre de los enemi 

· gos que la oprimen, dicta su Constituoi6n". (15) 

. " 
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IV.- SISTEMA CONSTITUCIONAL, INSTITUCIONES 

y 

A.- EL PRIMER IMPERIO Y EL PROBLEMA AGRARIO, 

Durante el efbaaro Imperio de Iturbide, se encontraban dos 
grupos pollticos de tendencias definidas, por una parte los españ~ 
1es o borbonistas y por el otro lado los insurgentes o republica-
nos, ambos dirigidos y organizados por las logias. 

Siendo emperador Iturbide 1 y en tanto se exped!a la Consti
tución, la Junta Nacional Instituyente designada por ~l, expidi6 -
en febrero de 1823 el Reglamento Pol!tico Provisional 'del Imperio, 
docUlllento q:::e mencionamos por la importancia que reporta, al refe

rirse al problema agrario, por primera vez en los' anales legislat! 
vos del pa1s independiente, sustancialmente preceptuaba en.su artf 
culo 50, al hablar de los ~iputados provinciales, ayuntamientos y 
alcaldes: "No omitirán diligencia,. • • para formar de acuerdo -
con el jefe pol1tico, y enviar al gobierno supremo para su aproba
ci6n planes juiciosos, segtín los cuales, pueda hacerse efectivo en 
plena propiedad, ente los ciudadanos indtgenas y entre los benem~
ritos e.industriosos, el repartimiento de tierras comunes o reale~ 
gues, salvo los ejidos precisos para cada poblaci6n", (16) 

B.~ LAS LOGIAS MASONICAS Y SU INFLUENCIA. 

- cabe aclarar-, la influencia de la masonería empez6 a,-
sentirse desde principios del siglo XIX, tomando gran significa--
ci6n al consumarse la Indepen~encia Política de México; surgen co
mo vehículos del pensamiento y de la acci6n política. En el rito 
rn!s antiguo, o sea el Escoc~s, se agruparon fundamentalmente los -
españoles, los viejos militares realistas y todos aquellos que de! 
cendtan poltticamente del Gobierno Colonial y que buscaban afanos~ 
mente la supervivencia de los pri.vilegios herredados de la colonia. 
En pol1tica los escocesa hab1an sido inicialmente partidarios de -
la monarqu1a, y, despugs cuando vieron que sus ideas encontraban -
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la repulsa casi general, adoptaron principios del centralismo. 

Frente a las log!as escocesas, y opuestas vigorozamente a -
ella, surgieron las log!as del Rito Yorkino, formadas inicialmente 
por un grupo de exaltados partidarios de la Rep1lblica Federal y de 
la eliminaci5n de la influencia española. Al frente de este Rito 
se pusieron entre otros, el General Vicente Guerrero, considerado -
como el m!s genuino exponente de la tendencia popular en la lucha 
insurgente, y aquel singular pol!tico yucateoo, turbulento y volu
ble que fue Don Lorenzo de zavala. Concentraban su atenci6n en -
dos objetivos cardinales: El mantenimiento de la forma republicana 
de gobierno y la liquidaci6n del predominio de los españoles. 

No solamente por la necesidad de contar con un medio delu-
cha, sino hasta por la novedad que supon!an, las log!as prolifera
ron extraordinariamente en el pa!s, quiz! tumultuosamente, hasta -
el grado de que muy pronto devinieron en una meacla confusa de --
anhelos leg!tmos y de ambiciones insanas. 

Fue tal su crecimiento, tal su influencia en la vida p1ibli
ca, tal su propagaci6n que acabaron por alarmar a la sociedad. 

Los propios masones escoceses, baluarte de la tendencia pr2_ 
monarqu1ca y centralista, sostenedora d~ los viejos fueron, abrie
ron el fue90 contra la masoner!a. Primero fue una campafia perio-
d!s tica que, al no tener ~xito, devino en una lucha fratricida de 
sangrientos resultados. 

Ante el apogeo de los Yorkinos, los escoceses lanzaron el -
grito de supresi6n de todas las Sociedades Secretas, no obstante -
que ellos hab!an organizado la primera. cuando su clamor no di6 r! 
sultado, y s6lo produjo enfurecimiento de los contrarios, armaron 
la mano del Coronel Montaño, primero, y de Don Nicol&s Bravo des-
pu~s, para que destruyeran la masoner!a por la violencia. 

Las dos sublevaciones fueron aplastadas por el Gobierno de 
Victoria con el apoyo de los Yorkinos. Importantes sectores logr! 
ron arrastrar tras su propaganda a vastos nücleos nacionales y ---
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crear un amplio sentimiento público de repudio a la masonería. 

Las logias, dislocadas y perseguidas desde la presidencia -
de Vicente Guerrero, no desaparecieron de un modo compl'eto, sobre 
todo las del Rito Yorkino, donde se agrupaban los partidarios de -
ia Reforma Social, o sea el elemento más activo y efervescente. Es 
cierto que desde la ca!da de Vicente Guerrero la actividad de la -
ma.soner1a fue extremadamente precaria, pero es igualmente cierto -
que varios de sus viejos miembros permanecieron asociados, aunque 
en ntímero reducido, y se preocuparon por actuar unidos valiéndose 
de sus relaciones en el seno de las logias. 

No hostante lo desventajoso de estas condiones, las viejas 
logias Yorkinas pretendían' dirigir el movimiento de oposici6n al -
centralismo, y su actitud tendía a darle al federalismo un mfnimo 
de cohesi6n que en otras circunstancias no habría hecho. En vari
as ocasiones la r~pres16n gubernamental quebrantaba hasta el máxi
mo la e~e coordinación del federalismo, como ocurri6 en 1838, 
cuando los liberales mSs prominentes y activos (Olagu1bel), Alpu-
che, G6mez Far1as, Basadre, Etc.) fueron aprehendidos y encarcela
dos por el Gobierno de Bustamente, qued~ndose los liberales al ga
rete¡ pero las relacio~es establecidas a trav~s de las logias per
mit1an con el tiempo, el reagrupamiento de los perseguidos. 

Las logias nunca dejaron de tener influencia en los aconte
ciJJlientos poltticos. 

C.- MODALIDADES DE LOS MOVIMIEN'l'OS POLITICOS. 

- Centralistas y Federalista-, eran grandes corrientes de 
opini6n que al minifestarse en la superficie de la vida social, to 
maban la forma de simples movimientos pol1ticos. 

Desde la primera dictadura de Bustamente (1830-1832) hasta 
la Revoluci6n de Ayutla, los Federalistas y sus aliados tuvieron C!?_ 

mo tarea principal, en el aspecto pol1tico, el mantenimiento o la 
restauraci6n de la RepGblica Federal, abolida varias veces por los 

.... '-,. 
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gobiernos conservadores. Peró en varias ocasiones el empeño de -
los liberales o federalistas se reduc!a no ya a intentar las inno
vaciones, sino simplemente a restaurar el régimen federal, resca-
t~ndolo de quienes lo mutilaban o lo suprim1an. 

En una ocasi6n, a ra1z de la proclamación por Santa Ana de 
las Bases Orggnicas de 1843, los liberales empezaron a diferencia!_ 
se ente s1 en dosg~upo.!: Puros y Moderados, Los primeros llamados 
as1 porque aparec1an como los mas radicales los masint::_ransigentes~ 
los m~s combativos; los segundos tomaron su nombre de la actitud -
tibia, vacilante y conciliadora que adoptaban ante los problemas -
decisivos. El jefe de los Puros fue desde un principio el insigne 
reformista Don Valet1n Gómez Fartas, quien acaudilló desde un pri~ 
cipio la tendencia aut~nticamente popular, o plebleya como sol1a -
llamarsele, en el conjunto de fuerzas que luchaban contra el cen-
tralismo; los Moderados, en donde figuraban sin duda los mas bri-
llantes cerebros del federalismo como De La Rosa, Payno, Otero, L! 
fragua, Rodr1guez Puebla Etc., reconocían requlamente por jefe,al 
General Manuel G6mez Pedraza. 

Unidos en un principio en la lucha coman por restaurar el -
federalismo, Puros y Moderados difer1an, en cambio¡ en el camino -
que deb1an seguirse para alcan~ar ese prop6sito y en las medidas -
que deber!an adoptarse para aplastar definitivamente el poder!o de 
~s viejas clases. Sus diferencias iniciales se establecieron en 
torno al problema de las restitución de la República Federal. (17) 

D.- LA REVOLUCION DE AYUTLA Y SU CULMINACION 

JURIDICA. 

El lo. de marzo de 1854 el Coronel Don Florencio Villarreal 
proclamó en Ayutla el Plan de ése nombre. En su formaci6n hab!an 
participado el caudillo del sur 1 General Don Juan Alvarez, _antiguo 
soldado de Morelos y subordinado de Guerrero, continuador con ta
les t1tulos de la tradicci6n popular de los insurgentes: el Coro-
nel retirado Don Ignacio Comonfort, que pertenecía al grupo de los 

,-• .·' 
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Moderados; Don Eligio Romero, quien al lado de su padre Don Vicen
tej hab1a figurado entre los Puros. El elemento militar, general-
1lll!nte hostil a las instituciones liberales, estaba representado 
por el General Don Tomás Moreno, además del Coronel Viilarreal. 

Al regresar Comonfort de los Estados Unidos, con los recur
sos que allá obtuvo, la Revoluci6n di6 comienzo a su fase de expa~ 
sión que culmina cuando el 9 de agosto de 1855 Santa Ana abandon6 
el poder, entonces si definitivamente. 

El problema más serio y por resolver, consist1a en la convi 
vencia dentro de la revoluci6n triunfante de los Puros y los Mode
rados, El movimiento de Ayutla era sin duda de fisonom!a liberal, 
pero bajo la común denomin.ación hab!an venido actuado en la histo
ria de M~xico aquellas dos tendencias, que cada vez aparec!an más 
inconciliables. Apartados en cuanto a la táctica a seguir para a! 
canzar la Reforma, los Puros habtan llegado a atribuir a la caute
la y timidez de los Moderados la frustaci6n del programa que en -
buena parte les era común, Su repulsa total de los Moderados, ªº! 
tenida al triunfo de la Revoluci6n de Ayutla ante el Moderado Co-
monfort, era el centro de la intransigencia del Puro Don Melchor -

Ocampo. 

Desde el punto de vista constitucional, el Presidente Como~ 
forte expidió al 15 de mayo de 1856 el Estatuto OrgSnico Provisio
nal de la República Mexicana, anticipo de la Constituci6n de 5 de 

febrero de 1857. (18) 

El 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constituci6n, primero 
por el Congreso integrado en ésos momentos por m!s de 90 represen
tantes, despu~s por el Presidente Comonfort. (19} 

, '. ,· -
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LA REFORMA AGRARIA Y LA POLITIC.11. DE JOAREZ. 

A.- El problema político fundamental resuelto en este per!2 
do es el de la forma de gobierno. Desde luego, la antinómia rep~ 
blica-monarqu!a se resuelve definitivamente por la soluci6n repú
blicana. La lucha en este aspecto coincidió con el conflicto de 
intereses en Europa (representada principalmente por Francia) y -

los Estados Unidos, el fracaso del Imperio determin6 que M~xico -
guedara dentro de la zona' de influencia de los Estados Unidos. 

Tan importante como la cuesti6n de la forma de gobierno (y
en parte mezclada con ~l), fue la lucha del poder civil y el ecl~ 
siástico. La t1mida victoria de los Liberales Moderados alcanza
ron con la Constituci6n de 1857, se afianz6 con las leyes de Re-
forma, obra de los Liberales Puros. 

' En dos puntos principales se pueden observar coincidencias 
en la Legislación Republicana y en la Monárquica, El estatuto o~ 
gánico,Provisional decretado por Comonfort, La constituci6n de --
1857, al i9ual que el Estado Provisional del Imperio coincidieron 
en establecer (con mejor t~cnica jur1dica la Constitución de 1857) 

un ,cat4logo de garantías individua1es. 

ASi 1llismo se registran 'Coincidencias en la pol!tica que en 
la República y el Imperio adoptaron frente a la Iglesia, en el pr~ 
mer caso la base ideol69ica es la separación de la Iglesia y el E! 
tado, en el segundo el regalismo. Pero en ambos opera el Inter~s 
de los adjudicatarios de los bienes eclesiásticos. Juárez decretó 
la nacionalizaci6n de los bienes del clero el 12 de julio de 1859, 
Maximiliano confirm6 esta disposici6n el 26 de febrero de 1865. En 
octubre del mismo año el Imperio confirm6 la existencia del Regis
tro Civil establecido por Juárez el 28 de julio de 1859, M~ximili~ 
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no lo confirm6 el 12 de marzo de 1865.· Por último Ju&rez decretó 
la libertad de cultos el 4 de dicimebre de 1860, Maximiliano la -
confirmó el 26 de febrero de 1865. 

B.- Los liberales intentaron resolver el problema 'agrario, 
primero mediante la desamortización de los bienes de las comunida
des, después ante la resistencia del clero por la nacionalizaci6n 
de los bienes eclesiásticos. En ambos casos se trató de crear la 
pequeña propiedad. El constituyente conoció tres proyectos que se 
sal!an de la ortodox!a liberal, Isidoro Olvera propuso limitar a -
los que tuvieran más de diez leguas de labor o veinte de dehesa a 
no poder adquirir m&s tierras en ese lugar. Jos~ Mar!a castillo -
Velasco propuso, por su parte para aliviar la situaci6n de los in
dios y fortalecer a la clase media, que los municipios compraran -
suficientes tierras para el uso común de los vecinos. El proyecto 
de Ponciano Arriaga fue el más importante de todos; propuso que -
los terrenos mayores de quince leguas cuadradas, que despu~s de -
dos años que no se cultivaran se tendr!an por valdi6s y se remata
r1an al mejor postor. 

Sin embargo el constituyente se conform6 con decretar la •
Ley de la Desamortizaci6n el 25 de junio de 1856. La aplicaci6n -
de ~sta Ley motivo'la resistencia de varios grupos ind19enas, por
que algunos trataron de aprovecharse de ella para adjudicarse, no 
solo los propios y los ejidos, sino las tierras de comunidad y aún 
el fondo legal. 

Intimamente ligado con el problema de la propiedad ~sta el 
del trabajo. En el Congreso Constituyente de 1856 se atac6 viole~ 
tamente la explotaci6n de los trabajadores, pero el mismo tiempo -
se sancionó la libertad burguesa, o sea la igualdad formal de los 
contratantes en la relaci6n del trabajo. Ignacio Ram1rez critico 
la injusticia de conservar la servidumbre de los jornaleros, pidi6 
adelantarse al socialismo, concediendo uncr~ditoal capital traba
jo. Se opuso al contrato de locaci6n de obras, porque era un pac
to entre entidades desiguales¡ pidi6 que la Constituci6n protegie
ra todos los derechos del ciudadano, s1 se quer!a que la libertad 
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no fuera una mera abstracci6n. 

Ponciano Arriaga por su parte, explic6 que todas las Const! 
tuciones serian impracticables, mientras unos cuantos propietarios 
estuvieran en posesi6n de inmensos terrenos, aplastando a la mayo
r!a que viv!a casi en la miseria. De continuar esa situación se-
r1a más 16gico y franco negar los derechos pol1ticos a los indige
nas, declararnos cosas y no personas, formar un gobierno olig&rqui 
co, con base en la riqueza territorial. 

Al discutirse la libertad de industria, Vallarta reconoció 
que la democracia ser!a una mentira, un sarcasmo, que de no deta-
llarse los derechos de lo~ pobres en la CONSTITUCION. Pero de un 
salto fue a parar en que el principio de la libre concurrencia, ha 
b1a probado que toda protección a la industria era no sólo inefi-
caz, sino fatal, que la ley no deb!a intervenir en la producción, 
porque de acuerdo con la econom!a polttica, era necesario remover 
los obst&culos que se opon1an al inter~s individual. 

Durante los debates del Constituyente, ocurrieron varios le 
vantamientos agrarios que demostraron la ineficacia de la polttica 
Liberal para resolver esos problemas. En septiembre.de 1856 el 92 
bierno de Comonfort defendi6 violentamente las propiedades de los 
hacendados, frente a las rebeliones agrarias, surgidas en Michoa-
cán, Queretaro, Puebla, Etc. Juan Alvarez en cambio, fue acusado -
por algunos terratenientes españoles del asalto a varias haciendas 
del hoy estado de Horelos. Alvarez :rechaz6 esos cargos y acuso a 
los hacendados de esclavizar a sus trabajadores; aqu~llos replica
ron que por la falta de principios religiosos y civiles los indios 
tenían una insaciable apetencia de tierras, las que por cierto no 
trabajaban. Y a fin de ponerlas en tales manos - conclu1an -, --
quieren los seudofil5ntropos despojarnos de nuestras propiedades. 
Nada pod!a ser mSs eficaz para volver al pa1s a la barbarie. Con
tinuamente surg!an reveliones agrarias, Manuel Lozada sostuvo en -
Tepio, la lucha m~s tenaz en defensa de las tierras de los indios. 

Maximiliano liber6 en 1865 a los peones endeudados y decre-
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t6 una ley para dirimir las diferencias sobre tierras y aguas de -
los pueblos. En cambio el reglamento de la ley de inmigraci6n de 
1865, autroriz6 severas restricciones a la libertad de los opera-
rios de colonos. 

La Reforma iniciada por G6mez Far!as y Mora en 1833, llegó 
a su culminaci6n un cuarto de siglo después con el establecimiento 
de un poder civil laico superior a la Iglesia. En suma .mxico --
emergi6 de la lucha de la Reforma y el Imperio con la fachada de -
un pa!s republicano, federal liberal y democrStico. En lo ec6nomi 
co, la consagración del derecho absoluto de propiedad, de trabajo 
de usura, de empresa, el interés individual como el motor exclusi
vo de la econom!a y el anhelo de producci6n ilimitada, configura-
ron algunos de los elementos del capitalismo moderrio, que el porf! 
riato hizo en parte realidad. 

con Eusilamiento de Maximiliano el 19 de junio de 1867, CO!!, 

cluye casi medio siglo de anarqu1a. En efecto del primero al se-
gundo Imperio, cinco constituciones rigieron al pa1s, dos repl'.ib1i
cas centraleA y tres federales, m~s la Ultima dictadura de Antonio 
López de Santa Anna. Gran número de ·titulares tuvo el ejecutivo -
entonces: pero en la tercera reptlblica federal las cosas llegaron 
al extremo de que en alguna ocasi6n 1 cada uno de los dos gobiernos 
que coexist!an tuviera dos presidentes. Un alto precio de sangre 
pagaron los gobernantes, los dos emperadores y tres ex-presidentes 
11urieron fusilados. 

La dictadura Liberal, Con la derrota del Imperio de Maxim! 
liano el partido Liberal republicano en su mayor parte se encarg6 
de la direéci6n del pa!s. Con la toma de Ciudad Ju!rez en mayo de 
1911 termin6 la era moderna, de signo liberal, En ella se han di~ 
tinguido dos grandes periodos: LA REPUBLICA RESTAURADA (1867-1876) 
y EL PORFIRIATO (1877-1911). 

La victoria sobre el Imperio di6 la esperanza de reconstru~ 
cci6n de un pa1s largamente desgastado por las guerras civiles y -
las intervenciones extranjeras, 
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las intervenciones extranjeras, BENITO JUAREZ dirigió una proclama 
el 15 de julio de 1867 en la que recapitul6 las bases en las que -
debta fincarse la Repfiblica Restaurada. Pero la hora del triunfo 
fue tambi§n la de la desuni6n del partido triunfante. Juárez in-
tentó reformar la Constitución de 1857, mediante el establecimien
to del Senado y el voto presidencial, las sesiones extraordinarias 
de la c&mara de Diputados con el objeto de reforzar el poder Ejec~ 
tivo, hasta entonces colocado en posición de inferioridad frente -
al Legislativo. Juárez no solo fracas6 en este propósito, sino -
que tuvo que reprimier varias rebeliones; En 1668 la del General -
Miguel Negrete en favor de Jesfis González Ortega, al año siguiente 
otra del propio Negrete, y una más de Trinidad García de la Cadena. 
En la más importante de estas rebeliones, la de la Noria en novie~ 
bre de 1871, el impaciente' Porfirio Díaz acusó a Juárez de reele-
girse indefinidamente, de disponer de una cortesana Crunara de Dip~ 
tados y de una sumisa Suprema Corte de Justicia, de violar la eob~ 
ran1a de los Estados, de aplicar la Ley fu9a Etc. D!az fue venci
do en esa ocasi6n, pero Juárez no pudo cumplir su periodo preside~ 
cial, porque muri6 el 18 de julio de 1872, 

Sebastían Lerdo de Tejada uno de los hombres del paso del -
norte y a la saz6n Presidente de la Suprema Corte de .'Tncit-i ,....; " su
cedió a Juárez primero con el car~cter de presidente interino y -

después como el de presidente propietario. (19 Bis). 
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C.- ASPECTO AGRARIO DE LA REFORMA. 

Si en el siglo pasado, la primera Revoluci6n fue la Indepe~ 
dencia de la metr6poli; la segunda Revoluci6n fue la Reforma, es -
decir la necesidad profunda de hacer establercer una Constituci6n 
Política, un régimen de libertad, bas:lndolo sobre una transfórma-
oi6n social, sobre la supresi6n de las clases privilegiadas, sobre 
la distribuci6n equitativa de la riqueza pública, en su mayor par
te inmobilizada, sobre la regeneraci6n del trabajo, sobre la crea
ci6n plena de la conciencia nacional, por medio de la educaci6n p~ 
pular; esta segunda Revoluci6n fu~ determinada por la invensi6n -
norteamericana, que demostr6 la impotencia de las clases privile-
giadas para salvar la patria y la inconsistencia de un organismo, 
que apenas si pod1a llamarse naci6n. (20) Esta el la s1ntesis del 
contenido de la Reforma. 

Durtante la guerra de los tres años (1858-1860), el panorma 
pol1tico se defin1a: Los Puros ya no ten!an por qu~ sostener el -
t~rmino medio que por v1a de transacción hab1an impuesto los.Mode
rados en el Constituyente de 1856, y que a la postra resultaba ina 
ceptable para los Conservadores. 

Sólo quedaban frente a frente, con sus idearios definidos e 
inconciliables, los Liberales por antonomasia y los Conservadores. 
Los afiliados al desaparecido 9rupo Moderado se distribuyeron, se
giln sus tendencias, entre los dos partidos fuertes. (21) 

A partir del triunfo de la República en 1867, se formaron -
pequeños grupos o fracciones en torno de Benito Juárez, de Sebas-
t1a11 Lerdo de Tejada y de Porfirio Díaz, En la prensa de aquel e!!. 
tonces se hacia pública la idea de que el partido Liberal, se en-
centraba dividido en dos tendencias; La Ministerial, integrada por 
los Juaristas y Lerdistas y la de los Opositores Porfiristas y Mi

litaristas, triunfando durante algiln tiempo la corriente civilis-
tas. En las elecciones para Presidente de la República de 1867 y 

en las de 1871, se inte9raron numerosos grupos pol!ticos en·un. el!_ 

- ; . 
.. : .• r 



- 31 -

ma de amplia libertad, 

Con el triunfo del General D1az, a través del Plan de Tuxt~ 
pee, ante el gobierno burocratizado y lleno de vicios de Sebasttan 
Lerdo de Tejada y con su llegada a la Presidencia de la República, 
se fueron liquidando poco a poco las pequeñas escuelas de capacit! 
ción o clubes pol1ticos, con su famosa táctica de conciliaci6n de 
corrientes. Táctica que vino a detener la evoluci6n ·cíVica del -
pueblo. (22). 
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I. - DICTADURA DE PORFIRIO DIAZ. 

Porfirio D!az inició as1 su dominación de un tercio de siglo. 
En esta segunda parte de la era moderna, en el Porfiriato puede di! 
tinguirse una primera etapa, de pacificación, que comprende dos pe
r1odos presidenciales: El primero de Porfirio D!az (23 de noviem-
bre de 1876 al 30 de novimebre de 1880) , con un breve interinato de 
Juan N. M~ndez y de Manuel Gonz!lez del lo. de diciembre de 1880 al 
30 de noviembre de 1884. 

En esos años Porfirio D!az reprimió violentamente varias re
beliones, la más importante fue la de un grupo de partidarios de s~ 
basttan Lerdo de Tejada en Veracruz en junio de 1979. Manuel Gonz! 
lez por su parte, inició una ambiciosa pol!tica de expansión econó
mica, principalmente subvencionando la colonización extranjera, los 
ferrocarriles y los vapores. No siempre el éxito correspondió a -
los afanes de Carlos Pacheco, Ministro de Fomento de Manuel GonzS-
lez, cuya política administrativa se caracterizó por' una gran inmo
ralidad administrativa, pero tambi~n por haber preparado la apertu
ra del pata a la introducción del capital extranjero, rompiendo as! 
la legendaria oposici6n atribuida a Sebaat1an Lerdo de Tejada, que 
ped1a el desierto entre el d~il y el fuerte. 

Porfirio Dtaz, una vez salvado el obstáculo de la no reele~ 
ci6n recibi6 el poder de Manuel González el lo. de diciembre de 
1884, iniciándose de este modo la segunda etapa del Porfiriato, el 
apogeo que cubre de 1885 a 1905. No quiere esto decir, por supues
to que en estos años no haya habido oposición y alin levantamientos 
armados contra D1az, simplemente que ese régimen ya estaba suficie~ 
temente asentado como para rechazar con relativa facilidad los ata
ques de sus enemigos. Entre ~stos puede encontrarse el fallido in
tento del antirreleccionista Trinidad Garcta de la Cadena en 1886 -
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que termin6 con el fusilamiento de ~ste. 

Agrarias fueron las rebeliones de los ind~os Yaquis y Mayas, 
las primeras fueron continuas a lo largo del sig1o XIX. Alcanza-
ron su culminación con Cajeme, en 1875 a 1887 fecha en que ~ste -
fue muerto y en la que Tetebiate continuo al mando de los rebeldes 
hasta 1900 en que fue vencido y fusilado. Los Mayas iniciaron una 
violent1sima sublevaci6n en 1047, aunque fueron derrotados años -
despu~s, algunos de ellos permanecieron sustra1dos a las autorida
des hasta que fueron vencidos en 1904. 

Porfirio D1az pacific6 no s6lo por medio de las armas, sino 
mediante la pol1tica de conciliación que tuvo por objeto satisfa-
cer algunas de las demandas principales de los grupos en pugna. 
Complació a los Conservadores, no aplicando de una manera agresiva 
aquellas disposiciones que puderan herir sus creencias religiosas, 
pero teniendo buen cuidado de· mantener vigentes las leyes respect! 
vas, lo cual al menos parcialmente satisfac1a a los Jacobinos. Ia 
corpor6 a su gobierno a antiguos prominentes Imperialistas entre -
ellos a Manuel Dublan su Ministro de Hacienda de 1084 a 1891, tam
bi6n viejos partidarios de Sebast1an Lerdo de Tejada, principalmea 
te a su propio suegro y Ministro de Gobernaci6n Manuel Romero Ru-
bio; tampoco faltaron antiguos partidarios de Jos~ Marta Iglesias, 
entre ellos Justo Sierra el más célebre de sus ministros de instru2_ 
ci6n. La expansión econ6mica también oontribuy6 mucho a la pacif! 
oaci6n. El Ministro de Hacienda José y. Limantour, continu6 en ~-
1893 el esfuerzo de Mat!as Romero por nivelar el tradicional d6fi
cit de la Hacienda P6blica, lo que logr6 en 1896. En esa misma f~ 
cha abolió las alcabalas, y desde un año antes rescat6 para el go
bierno federal las Casas de Moneda, hasta entonces arrendadas· a -
particulares. 

El sistema Bancario se inici6 en 1064 con la fundaci6n del 
Banco de Londres, que para 1089 se transform6 en el Banco de Lon--
dres y M~xico. El Banco Nacional de México en 1882, el primer C6-
digo de Comercio se dict6 dos años despu~s y fue reformado en 1~89 éon · 
con miras que la Secretaria de Hacienda autorizar~ la fundaci6n 
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de los bancos, de los cuales a principios del siglo hab1a 34 en to 
do el pa1s, s6lo no exist1an con Colima y en Tlaxcala. 

La ganaderta norteña particip6 de la nota general de expan
si6n, lo que ocurrió s6lo parcialmente en la agricultura, en efec
to la exportaoi6n aument6 de una manera notable, sobre todo en el 

· Porfiriato, la producción de henequ~n en 1873 s6lo fue de 300_0 pa
cas, para 1916 ascendieron a 1,00200, a partir de 1886 y en virtud 
de las malas cosechas brasileñas, la producci6n del oaf~ aument6 -
sobre todo en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La de t! 
basco, tambi~n aument6 en estos mismos estados, mientras el algo-
d6n se desarroll6 notablemente en la Laguna, gracias al aprovecha
miento de los r1os Nazas y Aguanaval lo que di6 lugar a el naci--
miento de las ciudades de ~orre6n y G6mez Palacio. En los años f! 
nales del Porfiriato hubo una explotaci6n de tipo capitalista·en -
las haciendas cañeras de Morelos, las que despojaron de sus tie~-
rras a los pueblos con la consiguiente proletraizaoi6n de los cam
pesinos. 

La tradicional agricultura de temporal de los cereales, en 
cambio sigui6 rigi~ndose por esa paradoja de Genaro Reyhosa, resu
mió en la frase de que una agricultura pobre correspondta a un sa
lario bajo y un producto caro. Continuaron los seculares proble-
mas derivados de las frecuentes sequías que originaban la escazez 
del m~iz, con las consecuentes hambres que peri6dicamente asolaban 
al pats. Sin embrago con el establecimiento de los ferrocarriles 
se logró remediar.parcialmente, estos males· importando ·r&pidamente 

el cereal norteamericano. 

A.- ECONOMIA DEL PORFIRIATO. 

La econom1a del Porf iriato se caracteriza por el predominio 

del capital extranjero, Para lograr ,su introducci6n fue preciso -
que Porfirio D1az resolviera el viejo problema de la deuda p6blioa 
externa, mediante la ley del 21 de junio de 18B5, a partir de la -
cual el gobierno·109ró nuevos empr~stitos en el exterior y afianzo 
un clima de confianza p~ra los inversionistas extranjeros a quienes 

~: 
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las haciendas cañeras de Morelos, las que despojaron de sus tie:"-
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pesinos. 
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lario bajo y un producto caro. Continuaron los seculares proble-
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del maiz, con las consecuentes hambres que peri6dicamente asolaban 
al pata. Sin embrago con el establecimiento de los ferrocarriles 
se logró remediar parcialmente, estos males· importando ·r!pidamente 
el cereal norteamericano. 

A.- ECONOMIA DEL PORFIRIATO. 

La econom!a del Porfiriato se caracteriza por el predominio 
del capital extranjero. Para lograr su introducci6n fue preciso -
que Porfirio D!az resolviera el viejo problema de la deuda pGblica 
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cual el gobierno logró nuevos empr~stitos en el exterior y afianzó 
un clima de confianza p~ra los inversionistas extranjeros a quienes 
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se abrieron cada vez más las puertas del pa!s. A estas medidas si 
guieron otras como la Ley Minera, de junio de 1892 que hizo posi-
ble la plena propiedad privada sobre el subsuelo, política contra
ria a la colonial. Tambi~n en ese sentido debe recordarse la Ley 
del 3 de junio de 1893 sobre excepci6n de impuestos a quienes em-
prendieran industrias nuevas. En suma al finalizar el Porfiriato 
con unas cuantas ecepciones el_henequ~n de Yucatán, el alqod~n de 
la Laguna, el azúcar de Morelos y la ganadería de Chihuahua. La -
economía depend!a casi fundamentalmente del capitalismo internaci2 
nal. 

Si por un lado la expansi6n econom!ca del Porfiriato contr! 
buyó a pacificar el pa!a, el proporcionar trabajo en algunos ca-
sos mejor remunerado a una creciente mano de obra·, .por el otro se 
agudiz6 las seculares contradicciones sociales. La Rellblica Rest~ 
urada hered6 el criterio Liberal de la desamortizaci6n de los bie
nes de las comunidades. En el Porfiriato la cuestión se complic6 
con el problema de las tierras bald!as. En efecto, de las cuatro 
clases de tierrras de las comunidades ind!genas (fundo legal, pro
pios ejidos y de común repartimiento) el fundo legal estaba a sal
vo de la desamortizaci6n sin embargo, con frecuencia aún de esas -
tierras fueron despojados los comuneros, 

Tres leyes principales reqieron ~sta materia. La primera -
de 1875, con el Snimo de facilitar la colonizaci6n autoriz6 la fo!_ 
maci6n ·de co~isiones que· deslindaran, midieran y valuaran las tie
rras colonizables. La ca!da de Sevast!an Lerdo de Tejada impidi6 
el ~xito de esa ley, Manuel Gonz4lez autoriz6 en 1883 el deslinde 
de las tierras bald!as por compañ!as a las que compensar!a de los 
gastos que .erogaran, cedi~ndoles una tercera parte de las· tierras 
denunciadas; ni compañías ni particulares pod!an adquirir más de -
2500 hectáreas. Grandes especulaciones se hicieron con estos te-
rrenos principalmente en el norte el derroche de esos bald!os tuvo 
una senci6n legal en la Ley de 1894 que quit6 al l!mite de 2500 -
hect4reas y la obliqaci6n de cultivar y poblar las tierras deslin
dadas. De 1867 a 1910 se despilfarraron 40 millones de hect!reas. 
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la quinta parte del territorio nacional. Con frecuencia en perjuf. 
cio de la pequeña propiedad y sobre todo de las tierras comunales 
de los ind1genas, no siempre bien tituladas. Remedio tardi6 fue el 
realizado por el gobierno de D!az en 1909 suspendiendo el deslinde 
de baldi6s, 

Esas leyes contribuyeron al triunfo de las haciendas sobre 
los pueblos. El incremento de la poblaci6n rural y la proletariz~ 
ci6n de los comuneros crearon una sobrepoblaci6n relativa en el -
centro del pais, que s6lo tuvo una salida parcial rn!nirna en la ex
pansi6n de las actividades econ6micas secundarias y terciarias en 
la emigraci6n de los braceros. 

Los proletarizados comuneros aumentaron el nOmero de peones 
acasillados, al mismo tiempo que la situaci6n de los aparceros --~ 
(predominantes en el norte y el centro) se hizo más aflictiva. 
Mientras tanto las necesidades de la econom!a de exportaci6n obli
garon a incrementar el trabajo agr1cola forzado en el suroeste. 

B.- CRISIS SOCIAL. 

En 1906 se inicia la etapa crítica del Porfi~iato. En lo s2 
cial con la huelga de Cananea, el lo, de junio d'e ese añoi seguida 
un mes despu~s por la publicaci6n del programa del Partido Liberal 
y medio año despuás ya en plena efervescencia pre-revolucionaria -
con el paro y la huegla textil que tuvo el trágico desenlace de la 
matanza de R1o Blanco, el 7de enero de 1907·. 

A esta crisis social contribuyeron tres de los aspectos mb 
positivos de ese r~gimen. Los ferrocarriles incrementaron la act~ 
vidad social, por el reclutamiento de la mano de obra para su con! 
trucoi6n (en ocasiones valiándose de la liberaci6n de peones ende! 
dados) y por haber facilitado el desplazamiento de la poblaci6n -
del centro, al norte del país, incluso a los Estados Unidos. La -
disminuci6n del analfabetismo entre los obreros especializados per 
mit!o la formaci6n de una conciencia de clase revolucionaria. As1 

Í', .. " 
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como la Escuela Nacional Preparatoria dió las bases para la forma
ción de la ideolog!a de los grupos dominantes del Porfiriato, las 
Escuelas Normales proporcionaron un crecido continge~te a la form.!. 
ción de la ideolog1a revolucionaria. Buen ntlmero de los profeso-
res de instrucci6n primaria fueron consejeros de los caudillos y -

los caciques, incluso algunos ocuparon importantes cargos guberna
mentales. Este papel de los p~ofesores puede compararse con el r

del bajo clero en la Guerra de Independencia. 

La crisis social del Porfiriato se man~fiesta en la quiebra 
del dogma liberal de que la econom1a se regula automáticamente me!_ 
ced a la existencia de una armon1a preestablecida. Por eso ~unque 
t1midamene en los años de 1904 y 1906 se dicten leyes sobre acci-
dentes de trabajo en el Estado de M~xico y en el de Nuevo Le~n, en 
ese mismo año de 1906 se intentó proteger a los Tarahumaras victi
mas del despojo de sus tierras, mediante la limitaci6n de sus dere 
chos a disponer de ellas. 

CRISIS POLITICA. 

La crisis pol1tica del Porfiriato se agudiz6 por la lucha -
de las facciones de los Jacobinos (defensores intransiguentes de -
la Constituci6n de 1857, sólo dominaron en el que figuraron Liber!.. 
les tan prominentes como: Ignacio Ram!rez, Ignacio L. Vallarta, -
Vicente Rivapalacio Etc.) contra los cient!ficos (agrupados prime
ro en el per!odico positivista LA LIBERTAD dirigido por Justo Sie
rra, quien propuqn6 un programa liberal y conservador y una tira-
n1a honrada). Los cient!ficos vencieron a los Jacobinos pero no~· 
lograron su objetivo último, hacer de Porfirio D!az un instrumento 
de sus planes, ocurri6 precisamente lo contrario, en vano trataron 
los científicos de dominar a Porfirio D1az, fue inútil que Justo -
Sierra pidiera la inamovilidad judicial en 1893 y Francisco Bulnes 
en 1903, que la ley sucediera al dictador. Tuvieron que contenta!'._ 
se en primer lugar con enriquecerse la mayoría de ellos, y en se-
gun~o término convencer a su enemigo Joaquín Barrada quien tuvo que 
renunciar a las Secretaría de Justicia e Instrucci6n en 1901. 
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Mfis lograron los captalistas extranjeros, cuando en 1904 ob 
tuvieron que se estableciera la vice-presidencia como una institu
ción permanete. Los científicos obtuvieron que uno de los suyos, 
Ramón Corral, fuera nombrado vice-presidente, sin embargo la in--
quietud de los inversionistas aumentaba conforme envejecía el dic
tador, de ah1 que buscaron una respuesta a su intranquilidad, la -
entrevista que James Ceelman hizo a Porfirio Díaz. A caso logró -
calmar un tanto la ansiedad de los capitalistas extranjeros, pero 
no la de otras fuerzas pol1ticas más j6venes y radicales, 

En vísperas de 1910 la propiedad agraria correspond!a a cua 
tro tipos principales: l) Las tierras nacionalesi 2) Los latifun-
dios (nacionales y extranjeros); 3) Los parvifundios; 4) La propi~ 
dad comunal de los pueblos~ 

Segfin una de las más fidedignas estimaciones los 200 millo
nes de hect&reas del territorio nacional estaban distribuidos de -
la siguiente manera: 10% de tierras nacionales, 54% de latifundios 
un 20% de parvifundios, un 6% de tierras pertenecientes a los pue
blos, y el restante 10% de tierras eriazas; los latifundistas mexi 
canos eran dueños del 44% del total, las compañías deslinadodas, -
principalmente en manos de extranjeros del 10%. La cuarta parte -
de las tierras estaban en poder de extranjeros, tal vez el punto -
más dif!cil de precisar es el número de pueblos que pese a la desa 
mortización conservaron su propiedad comunal, Francisco Bulnes lo 
estima en cerca del 15% dal total. Principalmente Porfirio D1az -
venció, aunque no aniquil6 totalmente la propiedad comunal de los 
pueblos, e incrementó la individual. Las haciendas de la Altipla
nicie Central fueron favorecidas principalmente con la desamortiz! 
oi6n de las tierras de las comunidades ind!genas, en el norte y el 
sur, con la enajenación de los baldíos. Estas Qltimas se utiliza
ron principalmente en la ganadería y en la agricultura de exporta
ción. Las del centro ubicadas en tierras de temporal se basaron -
principalmente en la agricultura de subsistencia en el tradicional 
cultivo de los cereales. La excepción más notable fue del estado 
de Morelos donde se desarrollo una próspera industria capitalista 
ázucarera aprovechando la coyuntura de la guerra Ispanoamericana, 

L", 
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en esa regi6n el despojo de las tierras comunales fue mayor. En -
suma, en el centro predomina el hacendado criollo, ocupado en la -
tradicional agricultura de subsistencias (salvo la.excepci6n de M2 
relos). En el norte se desarrollo una economía capitalista espe-
cialmente en la ganadería, en el coexistieron criollos y extranje
ros, especialmente norteamericanos. También en el sureste existí~ 
ron asociaciones de criollos y.extranjeros en la agricultura· deª!. 
portaci6n (henequén, tabaco, café Etc.) A cada tipo de latenencia 
de tierra correspondi6 uno de producci6n agrícola y de sistema de 
trabajo. En el norte predominaron aparceros y peones acasillados. 
El trabajo forzado predomin6 en el sur. El henequén yucateco, el 
tabaco del Valle Nacional y el café·de Chiapas recurrieron al tra
bajo forzado de vagos y criminales a los vencidos Indios Yaquis y 

atln a pacíficos ciudadanos. En el centro en general el trabajo -
fue mgs suave, los anticipos a los peones acasillados fueron menos 
frecuentes y cuantiosos, probablemente por la mayor abundancia de 

mano de obra en comparación al resto del pa!s donde escaseaba. 
Los trabajadores libres relativamente abundaban porque subsistían 
algunas de las propiedades comunales que les permitían trabajar s~ 
lo parcialmente las haciendas. Aparecer1a y arrendamiento fueron 
frecuentes en la regi6n central, pero sobre todo la primera se --
prest6 a muchos abusos porque los propietarios se llevaban la par
te del le6n, de acuerdo con el censo de 1910 hab1a 3,123,975 peo-
nes o sea el 88.4% de la población agr!cola, 830 hacendados el ---
0.02% y 410,345 agricultores, o sea el 11.6% total de la poblaci6n 
agr1cola. En suma la poblaci6n agr1cola representaba en 1910 el'-
64% del total de la fuerza del trabajo. 

El movimiento natural de la poblaci6n del Porfiriato es del 
tipo anti-económico elevada mortalidad qenral (32.6 al millar en 
1910) en infantil (30.446 al millar en 1905) y natalidad 33.5 al -
millar registrada y 42.5 calculada en ambos casos en 1910. La ra
iz qel mal se encuentra en la habitación insuficiente, el vestido 
harapiento, el magro sustento, el alcohol abundante y el agua esca 
sa. 

En suma la sociedad Porfirista puede caracterizarse como 1!, 



- 41 -

tifundista 1 con una industria incipiente que emepezaba la econom!a 
artesanal y una minerta at1n m§s dependiente que las dos actividades 
anteriores de los trusts internacionales. De la paz Porfirista sa
caron la mayor parte los cientificos representantes de ·los intere-
ses industriales y financieros, o criollos nuevos segan la termino
logta de Andres Molina Enr!quez, simultáneamente a la maduración de 
la oligarquta cianttfica y de la clase media burocrática·se fue -
formando una clase media intelectual independiente de la que salió 
el grupo más resuelto del Partido Antirreleccionista a los que m4s 
tarde se unieron individuos de mayor relieve social y personalmente 
más adictos a Francisco I. Madero, o sea los que m6.a tarde fueron -
las figuras m4s prominentes del Partido Constitucional Progresista. 
Numerosos profesores de instrucción primaria destacaron en la cla
se media dependiente como enemigos del régimen Porfirista. El gru~ 
so del contigente xevolucionario se reclut6 entre la "plebe" éscuali 
da semidesnuda y pestilente "según dice Bulnes" "enemigos m.!is indo
mables del jabón y de loa merolubios que de la funesta disctadura. 
(23) 

,; ' 
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III,- FRANCISCO I. MADERO. 

Ahora bien, para mejor ubicar la participación pol!tica de -
Francisco I. Madero, seguiremos el siguiente orden cronol6gico en -
la exposici6n. 

En Coahuila en el año de 1905, Madero para participar' en las 
elecciones locales, organiz6 el "Club Democrático Bentio Juárez", -
secundado por varios ciudadanos del Estado. En ese inicio de orga
nizaci6n se advierte claramente en Francisco I. Madero la influen-
cia de las prácticas pol!ticas de Norteamerica, pues hizo que todos 
los clubes organizados se reunieron en una plataforma electoral an
tes de designar candidat9, siguiendo as! el camino que tradicional
mente hablan adoptado los partidos pol1ticos en Estados Unidos. 

El esfuerzo de Madero y sus correligionarios fue burlado con 
la anti-popular imposici6n del candidato contrario, pero ya desde -
entonces &l abandonar!a su empeño de promover la formación de un -
partido pol!tico que aglutinara al pueblo para intentar la reivind! 
caci6n de sus derechos conculcados. Se v~ claramente que desde en
tonces, hasta octubre de 1908, cuando concluy6 su libro "La Suce--
ci6n Presidencial" , creci6 y madur6 en 61 la idea de be partido P2 
11tico. 

Su obra fue materialmente devorada por los lectores, es e~ -
documento donde aparece, ya claramente expresada, la concepci6n del 
autor sobre el partido pol!tico en que haía pensado desde 1905. 

El esfuerzo de Madero culmin5 al fin, en mayo de 19091. al º!. 
ganizarse en la Ciudad de M~xico·el Centro Antirreeleccionista, del 
que fue nombrado p~esidente el Licenciado Emilio V!zquez G6mez. 
Diez meses después de haberse formado el partido que dejamos citado 
Madero public6 en San Pedro de las Colonias, Coahuila, su folleto -
titulado "El Partido Nacional Antirreeeleccionista y la Pr6xima Lu:
cha Electoral'', en el cual aparece, ya m!i.s precisa, completa y ela
borada su idea sobre un partido pol!tico. 
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El Partido Antirreleccionista jug6 así un papel de enorme -
trascendencia, puesto que en momentos extraordinariamente difíci-
les para el país fue el conducto que agrupo a grandes sectores po
pulares con un programa claro y preciso, para darla batalla elect~ 
ral a la dictadura, 

Las barreras impuestas a Madero y sus correligionarios por 
el General Díaz, no fueron suficientes para deterner la rebelión -· 
armada en 1910, con el apoyo en la creciente prptesta civil del -
pueblo. 

La renuncia del General Porfirio Díaz, en mayo de 1911, fue 
debido a la exigencia pública expresada de diversas maneras. 

No tardaron el proliferar las agrupaciones, con el objeto -
de participar en las nuevas elecciones para Presidente de la Repú
blica en el año de 1911. 

El primer grupo que surgío fue el Partido Cat6lico Nacional, 
en mayo de 1911, pocos días despu~s el Partido Independiente. 

Por haber cumplido su objeto, el Partido Antirreeleccionis
ta constituido por Francisco I. Madero, fue substituido por el Par 
tido Constitucional Progresista, en el mes de julio de 1911. 

Como partidos de oposici6n se constituyeron el Partido Cat6 
lico y el Partido Popular Evolucinista, este 6ltimo promovido y d! 
rígido por Jorge Vera Estañol, con la advertencia de que no ten1a 
otro prop6sito que el de impedir la anarqu1a desencadenada por la 
Revoluci6n y restringir la tendencia absolutista en el mando del -
propio Madero, como recalcitrante porfirista, no pod1a haber de-

clarado otra cosa. 

' .. ' 
·. ,' .. · .. ' 
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El Partido Constitucional Progresista hab1a sido exclusiva-
mente un aparato electoral y no un intento de agrupamiento permane~ 
te de los ciudadanos, (24) 

El jefe de la Revolución no pod1a entender que mientras el -
pueblo no dejara de ser explotado por la oligarquía interior y por 
el imperialismo extranjero, la·libertad·po11tica no dejaba de ser -
una mera ficci6n, una libertad simplemente te6rica. 

No bastaba en efecto, que ya no existiera la represi6n de -
otros tiempos. Mientras el campesiono no poseyera y explotara como 
suya la tierra, mientras el obrero no disfrutara de sus derechos -
esenciales, mientras las grandes mesas nacionales siguieran someti
das al poder económico y pol1tico de las antiguas clases, la liber
tad de que tanto se hablaba s6lo pod1a ser usada por quienes goza-
ban de una verdadera autonomía económica. 

La tolerancia y los deseos expresos de Madero, de hacer con
currir la tendencia porfirista, dieron al traste con la democracia 
idealista de Madero, de ello di6 raz6n el huertismo que restaur6 la 
vieja tendencia. 

' ., 
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I.- NACIMIENTO DEL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO. 

INTRODUCCION 

INTENTOS DE OBREGON. 

Con la muerte de Car,ranza en 1920 y el advenimiento de AlV!_ 

ro Obreg6n a la Presidencia de la Rept1blica, la Revoluci6n Mexica
na inici6 por decirlo as1 una etapa de reconstrucci6n y reacomoélo 
de las instituciones gubernamentales que durante los diez años an-, 
teriores se hab1an visto envueltas en conflictos incesantes y san
grientos y que sólo acabaron cuando la violencia resolviO el últi
mo problema de las ambiciones personales desatadas en esta década. 
As1 cayeron Madero, Zapata, Villa y Carranza sucesivamente, sin -
contar a otras figuras de menos relevancia que serta prolijo nume
rar. Con el gobierno obregonista se cierra el cap1tulo de la Revo
luci6n armada y se inaugura un segundo peri6do que va a significa! 
se, no por la paz ni la estabilidad del Estado pues Serrano y el -
propio Obregón, como mis tarde Escobar, morir1an asesinados, pero 
s1 por el inicio de nuevos sistemas y ensayos que dar!n otras fis~ 
nomías a los sucesivos gobiernos revolucionarios. 

Desde el triunfo de la Revolución Maderista hasta el Obreg2. 
nismo, no puede decirse que haya habido partidos poltticos po'rque 
en realidad, éstos no hicieron falta en el turbulento clima en que 
se desarrollaron los acontecimientos de esa época. A la violencia, 
se enfrentó la violencia y con arreglo a ese método se resolvieron 
todos los problemas electorales lle M~xico. Ni' siquiera la Consti
tuci6n de 1917, con sus elevado espíritu democr!tico pudo deste--
rrar el· viciado sistema de alcanzar el poder por medio de la fuer
za. Es natural que as1 fuera, pues la propia Revoluci6n ensefi6 
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las armas y s6lo las armas eran el camino que conducía al poder, -
frente a la negación del sufragio, por parte de las autoridades, o 
simplemente frente al deseo de continuarse en el mando, por parte 
de los jefes que lo detestaban. 

II.- OBREGON Y LAS BATALLAS POLITICAS, 

"la acci6n pol!tica de la Revolución no cont6 de inmediato 
con un partido orgánico nacional de carScter permanente. A la con 
aumación del triunfo de las armas, se constituyeron grupos de dis
tintos matices ideológicos, que siendo en el fondo de extracción -
revolucionaria, tuvieron c,omo aglutinante un aspecto de programa -
general de la Revolución como el agrario, el obrero y el cooperati 
vo. A estos grupos políticos les daban aliento las personalidades 
creadas, especialmente en el orden militar, dentro de la nueva si
tuación del pa1s". 

"En tal virtud, el fenómeno polítoco de agrupamiento para ~ 
efecto~ electorales se producía alrededor de personas. Los caudi
llos eran, en proporción a su trayectoria y a su personal atrac--
ción, un factor importantísimo en los ensayos democr~ticos de la -
Revolu.ción triunfante". (25) 

Obregón, que no fue la excepci6n y que lleg6 a la Presiden
cia sólo despu~s del crimen de Tlaxcalaltongo, quiso seguramente -
desterrar para el futuro el vicio de la violencia para alcanzar el 
poder y así, bajo su gobierno, "florecieron y desaparecieron los -
partidos pol1ticos, casi por orden presidencial". (26) 

Esta circunstancia reviste especial inter~s para el presen
te' estudio, toda vez que el hecho de que los partidos politicos n! 
cieran o desaparecieran por la voluntad del Presidente de la Repd
blica, explicad. posteriormente un fanémeno que nos proponemos es
tudiar con mayor detenimiento más adelante, 

"Por otra parte, la disoluci6n rlipida de un partido tan pro!!_ 



to como ca1a de la gracia del Presidente, indic6 cuán faltos de m!_ 
durez e ineptos eran la organizaci6n y el desarrollo de partidos -
efectivos, y c6mo la mera existencia de un partido pol!tico, depe~ 
d1a absolutamente dei favor presidencial". 

Como Obreg6n hab1a llegado al poder sin enemigo al frente y 

adem&s con un s61ido prestigio.militar conquistado en los campos -
de batalla, su autoridad individual de general victorioso se sum6 
a la omnipotencia del cargo que en M6xico tiene el Presidente de -
la Reptiblica, para dar un jefe del Ejecutivo con poder dictatorial. 
Sin embargo, no hemos vuelto a tener dictadores porque el paso de 
los postulados revolucionarios es un obstáculo demasiado grande P!. 
ra ser trasgredido. Ello, no obstante, no ha imp~dido a los Pres! 
dentes y atin ha fomentado en ellos, el deseo de acumular el mayor 
poder posible, pero guar~¡¡ndo - aunque sea formalmente nada mb

los principios legales, as1 pues Obreg6n no fue un dictador pero -
"utilizó" a unos partidos contra otros, hasta que encontr6 la com
binación correcta para conseguir el control del Congreso. En 1924 
surgió el Partido Agrarista como un partido de Obreg6n. El Parti
do Laborista, aunque era hostil hacia los Agraristas y por eso pe~ 
dió poco a poco el apoyo de Obreg6n, contindo favorable al gobier
no gracias a la influencia y el poder de Calles. La combinaci6n -
de esos dos y el control de Obregón y Calles sobre ellos, aseguró 
el completo dominio gubernamental del Congreso, 

Pero ademas de ese juego po11tico, Obregón se valió de las 
facultades que le fueron otorgadas a la Secretaría de Gobernaci6n 
para decidir sobre la legalidad de las elecciones de tal suerte -
que era este 6rgano del Ejecutivo el que sanc:_ionaba la legalidad -
de los comi:cios, pidiendo al Senado, cuando eso conven!a a la· pal!. 
tica obregonista, que declarara desaparecidos los poderes constit~ 
cionales en el Estado, donde hubiera ganado el que no deseaba. 

Y como el poder deb!a mantenerse - entonces mejor que 
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nunca - por la fuerza de las armas, "el uso del Ej~rcito para ex-
tender la influencia presidencial en los Estados se perfeccionó en 
la ~poca de Obregón 11

, pues ~ste 11 a través de su Secretario de Gue
rra ordenaba a los jefes de zona que actuaran conforme ·a los desi[ 
nios de la pol1tica presidencial". (27) 

En los Apuntes Hist6ricos y Biográficos de Bustillos Carri-
llo, se dice, en t6rminos generales, que "la Revolución Social Me
xicana, al triunfar en el campo de batalla, ten1a necesariamente -
que orientar a sus grupos dispersos en un programa de acci6n que -
tuviera por objetivo fundamental, la unidad de la familia revolu-
cionaria. Hab1an desaparecido los Partidos Pol!ticos tales como el 
Liberal Constitucionalista, el Constitucional Progresista, el Par
t1do Católico Nacional y 1a Conf ederaci6n de Partidos Social,stas 
y exist1a una desorientación sobre un plan de lucha social para ºE. 
ganizar la era revolucionaria con sentido de responsabilidad a los 
deberes contra!dos y de cumplir tambi~n con los anhelos del pueblo 
que lo inspiraron a servir en la lucha armada 11

• (28) En efecto, --
11entre 1919 y 1928 fueri5n establecidas varias 11neas pol:!ticas que 
afectaron a diversas agrupaciones, Una vez elegido Obregón, ~ste -
descartó al Partido Liberal Constitucionalista y fue apoyado por -
los laboristas, cooperativistas, cooperatistas y agraristas. Se i~ 
tent6 unir estos 3.grupos dentro de un solo organísmo que se llam! 
r!a Confederaci6n Revolucionaria Nacional, pero este intentó frac! 
só debido a las diferencias que divid!an a los dirigentes de tales 
grupos, los cuales eran: De la Huerta, de los cooperatistas~ Anto
nio O!az Soto y Gama de los agraristas, y Luis N. Morones ·de 1-as -

laboristas. Los primeros cayeron en desgracia cuando falló la reb~ 
lión de la huertista; los otros 2 grupos fueron domintanes durante 
el gobierno de Calles, pero los agraristas se dividieron en libar! 
les y conservadores, aunque volvieron a unirse para elegir a Obre
gón, para protestar despu~s por el asesinato de éste y para exigir 
que el presidente provisional fuera obregonista. Emilio Portes Gil 
fue aceptable para el ala liberal de los agraristas, pero impopu-
lar entre el grupo de conservadores de Soto y Gama y los laboris~
tas de Morones, aunque ambos acataron su elecci6n". (29). 

~. ' 
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EL PARTIDO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

y 

LOS SECTORES POLITICOS • 

INTRODUCCION 

SUS ORIGENES. 

Lázaro C!rdenas, a mediados de 1935, ya babia consolidado ~u 
poder demostrando a propios y a extraños que era un hombre que· no 
se detenta ante nada: Ni frente al peligro, ni frente al trabajo. 
As1 pues. "El partido controlaba al Congreso y Cárdenas al parti
do ••• Cuando se produjo la ruptura con calles, en 1935; todos los 
partidarios de ~sta fueron ganados para la causa 6 expulsados del 
Congreso (30) 

Por otra parte, su permanente acercamiento con .el pueblo, e!_ 
pecialmente campesino, le hab!a ganado para s! no s6lo el apoyo de 
esta clase. social que todav1a en 1940 ocupaba el 64.91% de la po--· 
blaci6n total del pa!s (31), Sino que a él mismo le hab1a inspira
do confianza suficiente para continµar con mayor audacia-el desa-
rrollo de su programa. 

Desde junio de 1935, C!rdenas hab1a tomado el control pol!t!, 
co del PNR¡ hab1a manejado al Partido tratando de conseguir que é!_. 

te¡ hiciera exactamente lo que ~l deseaba que hiciera¡ nombrar a -
los principales funcionarios y dicta la pol1tica a segu~r designan, 
do a veces también a los que hab!an de ser triilnfadores en los ple 

' ' '. -
biscitos. Ahora esperaba darle· una nueva estructura al PNR y cons-
truir una nueva mAquina polttica que estuviera libre. de "los viejos, 
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abusos y tan democr!tica como el antidemocr!tico panorama pol!tico 
de M~xico, lo permitiera. (32). 

Desde su informe anual al Congreso el lo. de septiembre de -
1935, Cárdenas aludi6 a la necesidad de reformar el PNR. Dijo que 
insistirta en la incorporaci6n de los grupos obreros y campesinos 
al partido oficial, dentro de wia estructura nueva. Ente tanto, -
el PNR realizó bien su trabajo en el Congreso, aprobando todo cua!l 
to Cárdenas pidió. En las elecciones de diputados de 1936, el PNR, 
y sus legislaturas y consejos municipales, en su mayor1a, estaban 
adheridos a este partido. El 18 de diciembre de 1937, C!rdenas ex
tern6 sus planes para la reorganizaci6n del PNR. Deseaba, ante to
do, un nombre nuevo y un partido reestructurado sobre una base in!_ 
titucional. Ese plan comprend!a el agrupamiento de ·4 clases o sec
tores del pueblo: Trabajadores Sindicalizados, Organizaciones Cam
pesinas, Ej~rcito y Sector Popular intogrado por empleados del Go
bierno y pequeños comerciantes. Tal sistema, lejos de disminuir la 
personalidad de cada grupo dentro del partido, la vigorizaba, al -
permitir que cada uno planteara sus prop6sitos problemas a los de
más, dentro de la disciplina establecida". (33) 

En este sentido, C~rdenas actuaba decididamente, sin vacila
ciones, tratando de perfeccionar la pol!tica hacia rumbos democr!
ticos, alln vali~ndose de medios que no lo eran tanto; pero la pol! 

,tica es acción y no puede esperar a que las asambleas tomen sus d!!_ 
cisiones o a que los plebiscitos se reunan y deliberen. "El Parti
do Moderno es una orqan~iación de combate en el sentido pol!tico -
de la palabra y como tal debe conformarse a las leyes de la t!cti
ca. Esto exige ante todo, la facilidad de movilizaci6n". (34) A -
fin de cuentas "la estrecha asociaci6n del partido con el presidea_ 
te y el Gobierno le imprimi6 el car!cter de institución del Esta-
do", y Cfirdenas sabia lo que ten!a que· hacer al frente del Estado 
Mexicano y sabia utilizar las fuerzas que estaban a su alcance. -
"Lombardo Toledano. • • organiza la Confederaci6n de Trabajadores 
de M~xico, para controlar los sindicatos industriales y federacio
nes locales obreras. Era ~sta la organziaci6n que C~rdenas_ deseaba~ 
un organismo cuya fuerza y número de afiliada:! se acrecentarían ex-
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traordinariamente bajo la direcci6n de Lombardo Toledano, t que de 
hecho seria un eficaz instrumento del Gobierno para aplicar las -
normas y la política del régimen como lo hab!a sidc la cnoM bajo -
la adlninistraci6n Callista. A cambio de tales benefiC!o~. (pol!ti
ca de beneficio laboral) 1 los trabajadores prestaron a cgroenas un 
apoyo casi unSnime en otras iniciativas y tambi~n con fines elect~ 
rales. El trabajador organizado se incorporó al refotmado PNR como 
un activo aliado pol!tico que devolvió éste y otros favores con su 
adhesión en 1940, al candidato presidencial del partido. como ha-
b1a ocurrido durante el gobierno de Calles, los Lideres obreros 
fueron utilizados para secundar la pol! ti ca presiden.oiaJ.." (35) • 

Pero si las decisiones de Lázaro Cárdenas no iban a detener
se por principios de formas, no por ello se engreía con el poder, 
ni aceptaba que alguien incurriera en tal vicio, aunque reconoc1a 
lo f~cil que es caer en la tentación de la dominaci~n arbitraria, 
su f~ en la humanidad no se hab!a quebrantado. Cárdena$ esperaba -
que hasta los lideres voraces se alinearan, si se les ~odta apare
jar en forma que nidos necesitaran la cooperaci6n rec1proca. Tam-
bi~n meditaba sobre el v!nculo que hiciera dificil a un 11det o a 
una facci6n imponer su voluntad sobre el resto. 

"La solución que encontr6 para el partido fué fe<lel'.'<trJ.o en -
cuatro sec~ores iguales: Obrero, Campesiono, Mili tal:' y pOpuJ.ar". 
{36) • 

SECTOR MILITAR. 

Sobre la inclusi6nd el Instituto Armado dentro d~l partido -
el Presidente comprendi6 que la única forma de impedir que el Sec
tor castrense dirigiera los destinos del pa1s, como sucede en los 
pa!ses militaristas y como varias veces habla ocurrido eO Mé~ico, 
consist1a en conceder a la institución armada una ~oz ~1 Par de -
los otros estamentos sociales. 

El ej,ército habl'.a estado dentro de la pol1tica port;llle a.1 fin i., 



de cuentas era el sector m4s representativo de la Revoluci6n triU!!, 
fante y era el que se sent1a con más derechos de actuar en la di-
recci6n del gobierno. 

A raíz de la creaci6n del PUR en 1929, aclara lo siguiente: 
11 la conversión del PNR en potente aparato electoral se perfeccion6 
durante el régimen de Abelardo.Rodríguez. Además, el poder del PNR 
en manos del Presidente fu~ cada d1a mayor. Las gubernaturas y l!!, 
gislaturas de los Estados, y a6n las presidencias municipales eran 
ocupadas por candidatos del PNR. Con este partido a disposici6n -
del Presidente, el Ejército parec16 ser su único ~Íble adversario, 
pero los militares candidatos al puestos políticos comenzaron a S,2 

meterse a los auspicios del partido, El ejército ~econoci6.la uti
lidad del PNR para procurarse posiciones administrativas y el pa~ 
tido bendijo el apoyo militar conseguido de ese modo". 

Cárdenas ve1a en el sector castrense un peligro para la demo 
cracia, si iba a continuar actuando con el poder de su jerarquía· y 

de sus elementos de armas. En tal virtud, 11el nuevo partido trata
ría de atraer a sus filas a todos los miembros que fuera posible, 
con 1excusi6n1 de los clericales y los comunistas. (En este sentido 
continuaba los principios estatuídos por su antecesor, el PNR; que 
declaró que der!an miembros del Partido los ciudadanos mexicanos -
que no pertenecieran" a ninguna corporacil'ln religiosa y que no fu~ 
ran sacerdotes de ning6n culto"). (37). Los cuatro sectores discu
tirian cada cual sus propios problemas y se respetadan m1.ituamente 
sus derechos y sus intereses, as1 como cualquiera de ellos respal
dar1a las decisiones a que llegaran los otros tres, 

II.- CONSTITUCION DEL PRM, 

As! fu~ como dejó de existir el Partido Nacional Revolucion!_ 
.rio PNR., y nació el 19 de diciembre de 1937, '1un d!a · despu~s del 
manifiesto de cárdenas, a que hace referencia la nota 36) el Part!_ 
do de la Revolución Mexicana, P.B?• Este organismo fu! oreado para 
la defensa democrática de M~xico". (38). 
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(Hay que aclarar que el PRM naci6 virtualmente tres meses -
antes de la expropiaci6n - aunque el Pacto Constitutivo fué firma
do el 30 de marzo de 1938 (39) y es posible que el clima de agita
ci6n internacional provocado por la huelga petrolera, fuera propi
cio para tal acto, RSR). 

Del Partido Nacional Revolucionario surgió el Partido de la 
Revoluci6n Mexicana reorganizando sus principios, programas y per
sonal. 

"En el pacto constitutivo se mencionó que: Los sectores re
volucionarios de México integrados por las agrupaciones campesinas 
y obreras, por los elementos militares y por los contingentes pop~ 
lares firmaban ante la AsaÍnblea Nacional, que se celebró en la Ci~ 
dad de'México, el d!a 30 de marzo de 1938, un pacto de unión y so-
lidaridad, que de hecho daba vida al Partido de la Revolución Me

xicana, con los siguientes principios; Todos y cada uno de los mi
embros de los cuatro sectores: Obrero, Campesino, Militar y Popu-
lar se obligan de manera expresa y categórica a no ejecutar acto -
alguno de natrualeza pol!tico-electoral sino fuera por medio del -
partido de la Revoluci6n M~xicana. En otra cl6usula pide que: Los 
contigentes femeninos que acudan a la forrnaci6n del Partido, serán 
considerados en. plana de completa igualdad con los elementos mase~ 
linos. 

"Una de las partes más destacadas de la declaraci6n de pri!!. 
cipios apunta que el Partido de la Revolución Mexicana considera -
como uno de sus objetivos fundamentales la preparación del pueblo 
para la implantación de una democracia de trabajadores y para ·11e

gar al r~gimen socialista. 

"As1 mismo propugna por la igualdad de derechos civiles pa

ra la mujer y para el hombre". 

"El primer Comité Central Ejecutivo del naciente partido -
quedó integrado de la manera siguiente: Presidente, Lic. Luis I. -
Rodr1guez, Secretario General, Lic. Esteban Garc!a de Alba¡ Secre-
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tario de Acción Obrera, Alfonso Sánchez Madariaga; Secretario de -
Acción Social Militar, Gral. Edmundo M. Sánchez Cano; y Secretario 
Acción Popular y Cultural, Lic. Leopoldo Hernández, siendo su lema: 
"Por una Democracia de Trabajadores". 

"Sucesivamente ocuparon la Presidencia del PRM, después del 
Lic. Luis I. Rodr!guez, el Gral. Heriberto Jara y el Lic. Antonio 
Villalobos". (39) 

Al variar el Gral. Cárdenas la arquitectura del partido lo 
hizo con objeto de corregir los vicios de que dicha instituci6n -
adolecia y, además con la intención de darle fuerza orgánica, de no 
haber mediado la incomprensión de los 11deres encargados de inter
pretar semejante reforma, se habr1a traducido en una fuerza incon
trastable a favor del organismo pol1tico de la Revoluci6n (40) 

Vemos que "Los 4 grupos integrados dentro del mismo con el 
fin de proporcionar"una prueba concreta a la Naci6n del espíritu -
libre y democrático del partido rejuvenecido''. 

El nuevo sistema de agrupación se consider6 necesario para 
"que existiera una uni6n de todos los sectores populares en contra 
de las maniobras agresivas del capitalismo". Además "seria elimin~ 
do el sistema de elegir candidatos a diputados por medio de plebi_! 
citos del partido. En vez de esto, cada grupo realizaría convenci2_ 
nes dentro del partido para elegir a sus propios candidatos, quie
nes, finalmente, habrían de ser aprobados por el comjt~ ejecutivo" 
(41) El Ejército tendr1a 44 delegados que representar!an a las 33 
zonas militares y las 2 Comandancias navales del pa!s¡ 5 que acre
ditaban el ·concurso de la Secretada de la Defensa Nacional ('antes 
Secretaria de Guerra y Marina) y 4 de los "oficiales de alta gra-
duación". Todos los representantes del Ejército tenían que contar 
con la probación del Secretario de la Defensa Nacional". (42). 

Pero si por una parte se trataba de ejercer control pol1ti
co entre los militares valiéndose del nuevo partido, ºLázaro Cárd~ 
nas mantuvo absoluto control sobre el Ejército mediante aumentos -

',> 
: · 



substanciales en la partida respectiva del prosupuesto" (43) 

III,- EL REGIMEN FINANCIERO DEL PRM, 

"La primera prueba a que fu6 sometido el nuevo Partido, co~ 
sisti6 en resolver su situaci6n econ6mica. El viejo PNR había sido 
sostenido siempre a base de cuotas forzadas y obligatorias. 

Para poder obtener un empleo en el Gobierno era necesario -
pertenecer al Partido y pagar siete d!as de salario como cuota --
anual, de acuerdo con los emolwnentos de cada quien. El nuevo y p~ 

tente cuadrilgtero compuesto de obreros, campesino, militares y -

clase media debería mantenerse a base de contribuciones volunta--
rias y no de cuota obligatoria". (44) 

"Se suprimida la deducción del "d1a 31" para cubrir las -
cuotas; pero todos los empleados 11seguidan, naturalmente contrib~ 
yendo al sostenimiento del partido po11tioo que los amparaba 11 ,(45) 

·Esto no quiere desir que se hubiera pensado en relevar a -
los miembros del Partido de todo compromiso econ6mico, sino que no 
se quer1a dar la impresión de haberlo forzados a cubrir determina
da cuota. "El proplisito siempre hab1a sido formar una federaci6n -
de empleados del Gobierno adherida al Sector Obrero del PRM y que 
entreqara una parte de sus cuotas sindicales al Partido. Este me-
dio de arbitrarse fondos resultaba menos descarado que el degrava
menes impuestos por el Gobierno a sus empleados." 

Tal vez haya sido en verdad esta raz6n la que·decidi6 al G2 
bierno 6 a CSrdenas, a abolir la cuota del "d!a 31" que inspirara 
el Lic. Portes Gil, desde sus primeras experiencias con el Partido 
Socialista Fronterizo, pero por m:is que listo representara alqtln -·
avance litico en la vida institucional de M~xico, acabó con. un ele
mento de inter~s muy podereso en el afiliado del partido, como es . 
el de ejercer el derecho que hace de la participación económica. 
Dicho en otras palabras, o con un ejemplo grueso, Cárdenas, ~l abo 
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lir la cuota, le regal6 ~l boleto al miembro del Partido y es bien 
sabido que tiene mucho más inter~s la funci6n por la cual se paga, 
que la que se ve gratis. 

IV.- IDEALISMO DE CARDENAS, 

Se ha reconocido a cárdénas como "un audntico jefe de la -
administración¡ probablemente el primer administrador ptlhlico mo-
derno de M~xico. Exig1a obediencia absoluta en todos los niveles -
de la jerarquía burocrática y era obedecido. Indudablemente, buena 
parte de su imperiosa exigencia era producto de su condici6n mili
tar", (46) Pero a pesar de que sabía ejercer el poder, no lo hac!a 
desp6tica ni irracionalmente. Ten!a f~ en la poten~ial,idad ·de sus 
semejantes, porque había experimentado, en sí mismo, el desarrollo 
de su propia potencia, la realidad de su propio crecimiento, la -
fuerza de su propio poder de razonar y de amar a su pueblo, por -
eso exigía una obediencia productiva que nunca estuvo en oposici6n 
a sus profundas ideas democr!ticas, su ostracismo voluntario; una 
vez conclu1do su mandato, es la mayor prueba de su m!stica f~ en -
la democracia, que "no se trata de una esperanza arbitraria, sino 
de un pensamiento basado en la evidencia de los triunfos que la ra 
za humana ha logrado en el pasado. • • " (47) • 

Volviendo al tema que nos ocupa, el sueño de Cárdenas sobre 
un partido político compuesto de una masa rural coherente, de los 
obreros y de ia clase media, respaldado por un ej~rcito ajeno de -
intereses de casta, compuesto adem!s por po11ticos que tan pronto 
como se conviertieran en funcionarios olvidaron la pcll1tica y que 
todos juntos trabajaran al untsono por el bienestar nacional,, est!. 
ba predestinado al fracaso. Este partido fu~ lo primero que su su
cesor tuvo que destruir. (Pensamos que no haya sido lo primero ~-
pues, la nueva reforma que convirtió al PRM. en PRI se hizo en "--
1946, casi al finalizar el Gobierno de Avila Camacho y ante las -
elecciones de ese año). 

Cárdenas debi6 de saber que la historia previene que todos 
estos sueños han fallado¡ pero si9ui6 soñando, 

~ .. : ¡ 
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"C!rdenas hab1'.a obrado dictatorialmente al imponer el or9a

nismo P()~1,ti?l de México un molde idealista, creyendo que en tal -
forma impedir!a al liderato de un solo hombre y garantizarla, para 
el futuro, que la voz de todas las gentes de pensamientos revolu-
cionarios seria o!da en el manejo de los asuntos políticos del PaE_ 
tido. Fué grande su decepci6n cuando la nueva estructura de este -
organismo demostr6 ser s6lo un castillo de naipes en lugar de un -
indestructible templo a la libertad, máxime cuando el Gral. Avila 
Camacho lo modific6 y posteriormente lo desbarat6. La principal -
debilidad del Partido estaba en los cimientos. A pesar de que Cár
denas hab1a sido lo sificientemente fuerte para tomar de los pol!
ticos y los caudillos las riendas del Gobierno, no tuvo tiempo pa
ra adiestrar a las clases pobres de México para que éstas, por su 
parte rompieran las cadenas del qasiqpismo local y se gobernaran -
democr~ticamente". (48) 

Mo creemos necesario baoer ninguna aclaraci6n a la actitud 
idealista de c!rdenas en torno al Partido, porque si obr6 como un 
dictador en ese caso particular, lo hizo, justamente para evitar -
en el futuro una dictadura, que seguramente no estar!a animada por 
las reconocidas buenas intenciones que inspiraron en C~rdenas toda 

su actuaci6n presidencial. 

V.- LA OPINION PUBLICA. 

"La ilusi6n de un M~xico grande y el_ sueño de un 9ran partf. 
do, cosas solidarias constitu1an la aspiraci6n del Presidente, pe
ro por no haber puesto la misma pasi6n en propagar su sueño entre 
'periodistas, escritores y estudiantes, en una palabra, por no ha-
ber depositado su semilla en~re los intelectuales, para que ellos, 
a su vez, la dispersaran por todos los !mbitos del pats, fracas6. 
Pudo, y de hecho consiguió, penetrar en la imaginación de los cam
pesinos pero ~stos eran impotentes para comprender y propalar los 
sueños de un visionario, una vez ~ue éste se retirara de 1~ escena 

(49). 
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Pero en tnnto cuanto muy pocos son quienes verdadera y seri!_ 
mente se interesan por los problemas pol!ticos, y cuando se intere
san lo hacen con tantos prejuiciso que deforman siempre la realidad, 
como sucede con un gran sector de la prensa, no es menos verdad que 
el problema del Partido, entonces como antes, volv1a a padecer al -
mal de origen. Hab1a sido creado por un hombre, por el Jefe del Es
tado y este fen6meno tendr1a que repercutir honda é incesantemente 
en cuanta ocac16n cr!tica se presentara. 

Cárdenas, ya lo hemos dicho, a pesar de su activa administr! 
ci6n y del poder absoluto que tuvo, concedi6 las mayores libertades 
y sin duda esta circunstancia fu~ la que a la postre debilit6 cier
tamente el ndcleo del Partido Oficial, aunque por otra parte, bien 
pudiera pensarse que los muchos resentimientos originados por la P2. 
l!tica agraria del reparto de los grandes latifundios, 'apoyados na
turalmente por el periodismo conservador del pa!s, que es el ml.s P2. 
deroso, hiciera caer en desprestigio - falso por superficial al Go
bierno y todo lo que de 61 emanara o dependiera. As! pues, al fina
lizar la etapa cardenista y cuando se ·tuvo que elegir al sucesor, -
el Partido revolucionario se encontraba sensiblemente ddbil y des-
prestigiado a los ojos del pueblo. Tal hab!a sido la labor publici
taria tanto de la prensa, como de los corridos populares, en donde 
el chiste, el sarcasmo y la maledicencia torcida, siempre hallaron 
un blanco un blanco perfecto, una fuente inagotable,, en la austera 
y digna figura del entonces Presidente de la Repliblica. 

Esta ~poca del General C~rdenas tiene en su háber, adem4s de 
todas sus realizaciones que ahora pertenecen ya a la historia, la -
muy relevante de haber respetado verdaderamente y sobre todas las -
cosas, inclusive cuando se trat6 de la vida privada del Presidente, 
la libertad de pren~a. 

Pero todo esto que ahora lo abonamos a su figura hist6rica -
tuvo resultados negativos, hasta cierto punto, en su 4poca propia, 

Su sentido libertario 1 de elevada democr'acia, s6lo sirvi6 P! 
ra que la disciplina se relajara debilitando la solidez de su go---
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bierno, cada quien con la libertad que se le di6, se sinti6 más li
bre, en efecto; pero paralelamente menos obligado para con aquellos 
a quienes debía respeto y obediencia, y lo que se dice de los indi
viduos, puede tambi~n aplicarse a las instituciones o a los grupos. 

Sin embargo, el relajamiento más bien se alent6 entre los -
grupos urbanos por la prensa, y aunque esto fué notable, no puede -
decirse que haya prevalecido la anarquía. El control absoluto del -
PRM sobre las elecciones asegur5 a Cárdenas la subordinaci6n compl! 
ta de todos los funcionarios federales, de los Estados y Munioipios 
y de las Legislaturas, (50). 

Además Cárdenas contaba con los campesinos y los obreros en 
forma incondicional. De aní que si bien las elecciones de 1940 iban 
a plantear un serio problema, de todas maneras, el Gobierno conta-
ría siempre con más elementos para sortearlos. 

Es tal vez necesario recordar, aunque sea someramente, cual 
era la situac16n internacional que prevalec!a en M~xico en 1938, -
cuando el Lic. Miguel Alemán Presidente de la República ocho años -
después renunci6 a la Gubernatura de Veracruz para hacerse cargo -
del Comité Nacional Avila camachista ~ iniciar de tal suerte la ca~ 
paña presidencial que culminó en 1940, La guerra se hab!a desencade 
nado en Europa y la formidable propaganda nazi- hay que reconocerlo 
ganaba, por virtud de su t~cnica, inconcientes adeptos entre los m~ 
xicanos. Las r&pidas vicotrias alemanas inspiraban admiraci6n por -
el "invencible" ejército de Hitler y tal simpat!a por la forma, miis 
que por el fondo del nazismo, hacia nacer nuevos antagonistas del -
~emocratico Gobierno mexicano en cada ger:monófilo. Estos se multi-
plicaban a diario especialmente ente la clase media que es la que -
recibe con mas fuerza el impacto de la prensa. La misma clase media, 
entusiasta de la "blitzkrieg", era también la que le!a las vergonz9_ 
sas informaciones periodísticas contra Cárdenas y en su gobierno -
inspiradas por los dólares y el rencor irreductible de las compa--
ñ!as extranjeras recientemente expropiadas. Y esta clase media div~ 
dida fué la que apoyó las ideas reaccionarias en su candidato Juan 
Andrew Almazan1 contra el General Manuel Avila Camacho, triunfador 
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a la postre, candidato del Partido y de la conciencia revoluciona
ria; pero la lucha fué cruenta debido al debilitamiento del Parti
do, y su fragor, fué un indice de la cr!sis de ésa época y un avi
so de la neceaidad de su reforma. 

El presidente Manuel Avila Camacho se encontr6 con la nece
sidad de "consolidar" - según dijo - la obra agraria del régimen -
anterior. Esto, y las condiciones de la emergencia bélica de 1942 
a 1945 le impidieron adelantar mucho en esa materia. Sin embargo, 
el 31 de diciembre de 1942 promulgó un nuevo C6digo Agrario que -
contuvo importantes modificaciones. 

Se trataba de "armonizar las relaciones jurídicas y socia-
les" entre la pequeña propiedad y el ejido, para crear un ambiente 
de seguridad en el campo. 

La extensi6n de la parcela ejidal, que era de 4 hect~reas -
de ri~go u 8 de temporal 1 se irnplió a 6 y 12 hectáreas respectiva
mente. 

Se creó la pequeña propiedad ganadera inafectable en la ex
tensi6n suficiente para ciar 200 cabezas de ganada mayor o su equ,!_ 
valente en otros ganados. 

Retiró a las autoridades agrarias ejidales y locales la fa
cultad de realizar actos que privaran de sus parcelas a los ejida~ 
tarios. 

Las afectaciones agrarias disminuyeron mucho en el sexenio 
avilacamachista; pero tan sólo por las que quedaron en proceso de 

trámite-desde el gobierno anterior fue posible anotar. el reparto -
de 5.327,942 hectáreas entre 112,447 jefes de familia campesina. 

El presidente M:f.guel Alemán inaugur6 "·un nuevo estilo de 92. 
bernar", según expresión de sus panegriristas, Este nuevo estilo -
consisti6 en procurar la "oapitalizaci6n" econtirnica tant:o en el -
campo como en las indistruas urbanas. Para lograrla sacrific6 mu--

aJli..IOT!CA tltC lM 
·U lt A. M. 
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chas metas de lo que desde el sexenio cardenista comenzó a llamarse 
"justicia social". As1, pues, no vacil6 un momento en introducir r~ 
formas al art!culo 27 de la Constituci6n que acabaron por abrir por 
completo el camino a la formación de nuevas concentraciones agra--
rias - ahora conocidas como latifundios "s!mulados" o 11t~nicos" - y 

activaron el fortalecimiento de la nueva burgues!a agraria de los 
agricultores rnylon. 

Ampli6 la parcela ejidal hasta 10 hectáreas de riego, 20 de 
temporal y 40 en agostaderos; pero tambi~n ampli6, en mucho mayor -
medida, la extensi6n d e las inafectabilidades agr!colas y ganaderas 
y extendi6 la protección -como se hab!a hecho en tiempos de Ortiz -
Rubio- a 150 hectáreas cu¡tivadas con algod6n y a 300 si lo eran -
con plátano, caña, caf~, hule, copra, vid, olivo, quina, vainilla, 
cacao y !rboles.frutales. 

Restituy6 el juicio de amparo en materia agraria. 

Declaró que "ya no había m!s tierras que repartir" y parali
zó casi por completo la distribuci6n agraria. 

Durante el régimen alemanista, al cobijo de e~as reformas y 
de las lucrativas pportunidades que ofrec!an los extensos programas 
de ~bras ptiblicas de riego y de or~ditos agr1colas y ejidales, se -

acrocent6 la corrupción de los funcionarios con la Reforma Agraria 
y los asuntos agr!cloas. Las tierras de los distritos de riego eran 
acaparadas por pol:tticos y personas "influyentes", mientras el sis
tema ejidal y los ejidatarios languidec!an como meros pretextos pa
ra los negocios il!citos de unos cuantos. 

Sin embargo, al régimen presidido por Miguel Alem&n se atri
buye el reparto de 4,5 millones de hect&reas entre 90,406 campesi--

nos. 
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VI. - EL PARl'IOO DE LA REVOLUCION 
MEXICANA, 'l LA CANDIDATURA 
DE MANUEL AVILA CAMACHO. 

EL CANDIDATO OFICIAL. 

" el 2 de julio de 1939 el PRM anunci6 que la designaci6n -
del candidato presidencial del partido se har1a en la convenci6n -
que se efectuarta en lo. de noviembre de 1939. Adoptar1a tambi'n -
un nuevo 6 segundo plan Sexenal, que ser1a el programa del PRM pa
ra su candidato a la Presidencia". 

A pesar de tal declaración, "el candidato presidencial ha-
b1a sido ya escogido. C&rdenas y el Ej4rcito se hab!an decidido por 
el Gral. Manuel Avila Camacho, el poco co~ocido Secretario de la -
Defensa Nacional. Tanto éste como el Secretario de Comunicaciones 
y Obras Ptiblicas, Gral. Francisco J, M6qica, hab1an dimitido sus -
cargos en 19 de enero de 1939, y a ellos los sigui6 el Gral. Rafa
el Sánchez Tapia, Comandante de la la. Zona Militar, Los 3 dimite~ 
tes aspiraban el título de candidato del PRM. Una vez que se cono
ci6 que las preferencias de cardenas se inclinaban por Avila Cama
cho, las secciones del partido empezaron a trabajar. En 22 de fe-
brero de 1939, la convenci6n de la CTM eligió, por unamidad, a Avi 
la Camacho como su candidato". 

"En el Nacional de 24 de febrero de 1939, el Gral. M6gica -
declar6 que no era correcto ni imparcial que la CTM o la CNC efec
tuaran convenciones para designar candidatos por aquel tiempo, a -
esto respondi6 el PRM diciendo: "Si el Comit' Central Ejecutivo·-
ignorara sus deberes, e intentara monopolizar todas las activida-
des y despojar as1 a las organizaciones de trabajadores y campesi
nos de sus derechos a compartirlas, contravendría la voluntad de 
las masas, minaría el espíritu cívico de nuestro pueblo y podría -
en peligro sus conquistas sociales al colocar al Partido en una P2 
sic16n evidentemente antidemocdtica". Esto a pesar de que en 30 -
de marzo de 1936, al firmarse el pacto de uni6n y solidaridad, los 

"";' 
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4 sectores del Partido se obligaron a no ejecutar ningún acto d6 -

política electoral fuera de su instituto político. Evidenteme~te -
la CTM y la CNC, aunque nimebros del PRM, hab1an efectuado pOt ~~ 
cuenta y fuera de la más elemental disciplina que en es'tos cas0~ -

prohibe, por razones obias, no anticiparse a las 6rdenes t&ctt0 as 
de la Plana Mayor. 11 

No fué simple coincidencia que la CNC (el sector ca~pe~iPO 
del PRM se reuniera tambi~n en 22 de febrero de 1939 y tarnbié~ el! 
giera a Avila Camacho. Entonces, el Gral, S!nchez Tapia desert6 ~
del PRM y declaró que nadie ten1a la probabilidad de consequit el 
apoyo del Partido excepto Avila Camacho. A su vez, en 6 de ~ayo de 
1939, la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado ee pro
nunci6 por Avila Camacho y' as! fu~ como antes de que se nubie~~ ~
anunciado la convenci6n nacional del PRM para elegir candidato a -
la Presidencia, todos los sectores del partido hai)!an votado ~~ en 
favor del mismo hombre, (53) 

t ~ ' . 



CAPITULO SEPTIMO 

O R I G E N Y 'E S T R U C 'l' U R A 

DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

I N T R o D u e e I o N 

AVILA CAMACHO Y LA LEY ELECTORAL. 

Hemos llegado propiamente a la 4poca actual, es decir, al -
tiempo en el que aparece y transcurre el Partido de nuestros dfas; 
pero no podemos hablar de ~l sin antes observar, as! sea r4pidamente 
los .antecedentes causales que determinaron la tercera y ültima gran 
reforma que ha tenido este organismo. Eso nos llevar! al periodo -
Avilacamachista durante el cual se operaron ciertos cambios en la -
vida nacional, muy interesantes. 

costumbre inveterada en el procedimiento pol!tico mexicano -
fu~ siempre el "futirismo., término con que se calific.a en nuestro 
pa!s a 'las actividades de los hombres o los grupos para anticipar -
las luchas electorales. No vamos a detenernos en averiguar las cau-. 
sas de donde derivan estos actos; pero si es bueno señalar que poco 
bien le hacen a la marcha de la administraci6n especialmente, Y. afh.l 
a la economta del pats en general, toda vez que originan un estado 
de agitaci5n prematuro que impide u obtaculiza el ritmo normal de -

las actividades de todo órden. Por ello, el General Avila Camacho -
enfrentó la soluci6n de este problema atacándolo de ra!z y as! ve-
moa que el Lic. Benito Coquet 1 en el primer capitulo de una obra 
destinada a glosar el periodo de Gobierno Avilacamachista¡ (19~0 

,' j 
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1946), escribi6 que "ante la necesidad de consagrar las mejores 
energ!as de M~xico a la realizaci6n de las labores que la gravedad 

de los problemas de la hora impon!a, el Presidente Avila Camacho -
puso desde el primer momento especial a1tenci6n en el pianteamiento 
y desarrollo de los procesos electorales, con el prop6sito de ate
nuar la intranquilidad y las inquietudes pol!ticas de los ciudada
nos ya que, considerando las experiencias anteriores, résultaba n~ 
torio que uno de los motivos que estorbáron las actividades cons-
tructivas de los regímenes anteriores, era la prolongación innece
saria en los largos periodos de agitaci6n pol!tica y de intensa ~
propaganda electoral, que anticipaba en uno o dos años la lucha -
ciudadana. 

II,- REFORMAS A LA CONSTITUCION 
( ART, 82 FRACS V Y VI ) 

"Con el prop6sito de evitar los transtornos que ocasionaban 
las mencionadas~actividades desarrolladas prematuramente, el Pres! 
dente Avila Camacho envió al Congreso de la Uni6n un proyecto de • 
reformas al articulo 82, fracciones V y VI, de J.a Constituci6n Ge· 
neral del Pa!s, reduciendo el plazo, que era de un año, a seis me" 
ses; en que los militares en servicio activo y los Secretarios de 
Estado, Jefes de Departamento Autónomos o Gobernadores de los Est~ 
dos de la Federación, deber1an separarse de sus cargos, para part~ 
cipar en la renovación de Poderes Federales", (54) 

As1 mismo, Avila Camacho puso particúlar empeño en resolver 
otro grave problema que se planteaba en cada contienda electoral -
por las acusadas deficiencias de la ley que regia tales actos. A -
este respecto, el Lic. Coquet dice que: "El Gral. Avila Camacho -
preparó la reforma electoral para hacer que los actos democr~ticos 
se desenvolvieran sin obst~culos ni perturbaciones susceptibles de 

influir o modificar sus resultados. 
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III, - LA LE! FEDERAL ELECTORAL DEL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1945 

La ley Electoral de Poderes Federales vigentes se hab1a pr2 
mulgado por el Presidente Carranza en el mes de julio de 1918, y • 

no correspondta ya al nivel alcanzado por el pa!s en su desarrollo 
pol1tico, ni mucho menos a las exigencias de la opini6n pública; -
además de que las corruptelas habituales para burlar algunas de -
sus disposiciones, tales como las relativas a la instalac16n de C! 
sillas, hac1an realmente negativo el principio de la efectividad -
del sufragio, dando margen a la frecuente comis~6n de actos moles
tos que habían llegado a parecer inseparables del proceso que ine
vitablemente arrojaba saldos sangrientos. 

"Para corregir desde su origen la frecuencia de estas gra-
ves anomal1as, el señor Presidente Avila Camacho envi6 al congreso 
de la Uni6n el proyecto del nuevo Ordenamiento Electoral, que fu6 
promulgado el 31 de diciembre de 1945, Las innovaciones fundament! 
les de la Nuava Ley, fueron las siguientes: 

A).- Las disposiciones que reglamentan ia existencia de los 
partidos políticos. 

B) .- El Consejo del Padrón Electoral y 

C) .- La creaci6n de. la Comisi6n federal de la Vigencia Ele~ 
· toral, de las comisiones Locales Electorales y de los Comi t~s Dis
tri tales Electorales, organismo destinados a vigilar e intervenir 
para el correcto desarrollo del proceso electoral, y remediar to-
das las posibilidades de abusos e irreqularidades que desembocasen 
en explosiones de violencia, que casi tradici~te hab!an sido 
norma en nuestras actividades c!vicas. 

"Como la Ley fu~ promulgadas el último de diciembre de 1945 
en v1speras de la celebraci6n de los actos electorales, se otorga
ron franquicias de car~cter transitorio a las diversas agrupacio-
nes pol1ticas para que todas pudieran participar en la lucha inme-

'¡ i 
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diata, señalándoles una serie de requisitos mínimos, entre los que 
destacan: 

A).- Contar con un número de asociados no menor·de diez mil 
en la Rep!iblica, siempre que por lo menos, se organizaran en las -
dos terceras partes de las Entidades Federales, con no menos de -
trescientos en cada una de ellas. 

B) .- Obligarse a normar su actuaci6n pliblica en los precep
tos de la Constituci6n. 

C).- Formular un programa pol1tico y 

D).- No tener nexo~ con partidos pol1ticos extranjeros, Pa~ 
ra organizarse de manera permanente, verificados los actos electo
rales inmediatos, deberán aumentar la cifra m!nima de sus.miembros 
hasta treinta mil, organizándose en las dos terceras partes de l~s 
Entidades Federales, cuando menos con mil asociados en cada una de 
ellas" (55) 

IV.- LA CREACION DEL PARTIDO REVOLU 

CIONARIO INSTITUCIONAL. 

Finalmente y ya en v1speras de las elecciones presidencia-
les de 1946, ttdurante los días 18, 19 y 20 de enero de ese.año, -
fueron aprobados los nuevos Estatutos, Declaraci6n de Principios -
y Programa de Acci6n del Partido Revolucionario Institucional, en 
una Asamblea de carácter nacional que se celebr6 en el Teatro Me--· 
tropolitano de la Capital de la Reptlblica. Su primer comiU cen--:
tral Ejecutivo lo integraron el Dr. Rafael Pascasio Gamboa, como -
Presidente; Lic. Ernesto P. Uruchurtu; como Secretario General Se
nador y Coronel Francisco Mart1nez Peralta, como Secretario d~ Ac
ci6n Agraria; Secretario de Acci5n Obrera, el Senador Alfonso Sán
ohez Madariaga y Secretarios de Acc16n Política, el Diputado J. Je 
sfis Lima.y el Senador Augusto Hinojosa". (56) 

'' '. 
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"Las principales diferencias entre el antiguo PllM radican -
en la forma de inscripci6n de sus miembros y en la organizaci6n -
descentralizada del partido. Actualmente los miembros se inscriben 
por personas y no por sectores". (57) 

La nueva reforma del Partido fundado para la acci6n pol!ti
ca de la Revoluci6n, modific6 nuevamente su nombre, 11am1indo1e Pa=: 
tido Revolucionario Institucional, sin que figurara dentro de ~ste, 
el Sector Militar. Los procedimientos electorales internos, se hi
cieron entonces, con la mayor semejanza de los m~todos prescritos 
por la Ley Electoral para las elecciones constitucionales". (59) 

El PRI naci6n pues, 6 meses antes de que se efectuaran las 
elecciones presidenciales en el pa1s y puede decirse, sin lugar a 
dudas, que la transformaci6n obedec1a a la inminencia de la campa
ña electoral que por esas fechas ya se encontraba anu:nidad con la -
participaci6n de cinco candidatos: Md.guel Alem1in y Exequiel Padi-
lla, civiles; y Agust!n Castro, Miguel Henrtquez Guzm!n y Enrique 
Calderón, militares. El General Henr!quez.Guzm1in se retir6 antes 
de las elecciones, cuando no pudo obtener el apoyo del PRI que Pº! 
tul6 a Miguel Aleman en la misma convenci6n que transform6 al PRM 
en el nuevo Partido. 

El cambio fu~ planeado para estrechar las filas, reforzar -
los cuadros y podr1amos decir que, psicol6gicamente, para darle un 
nuevo atractivo al instituio político ante la opini6n pl'.iblica. 

Es :l.nnegable que la simpat!a personal de Miguel Alemb des!. 
rrollada inteligentemente durante la campaña, atrajo en esa 4.poca 
muchos nuevos partidarios y reafirm6 la conciencia pol!tica de los 
que ya estaban afiliados, gracias al nuevo sistema implantado de -
inscripci6n individual. Ciertamente, en el peri6do preelectoral de 
esa y de todas las campañas presidenciales se puso de manifiesto -
"la verdadera fuerza y el poder del Partido". (59) al desplegar una 
propaganda impresionante, cuyo monto alcanz6 varias decenas de mi
llones de pesos, al decir de personas bien informadas. 
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Y ciertamente el Partido suma enorme poder en esas épocas -
electorales, porque es el tiempo en que converge en la acci6n con 
el gobierno y no puede decirse que sus lideres, con el candidato -
postulado no tengan en sus manos la direcci6n definitiva de la po
lttica nacional. Sln embargo, un hecho que hay que destacar refle-· 
ja la enorme forma en que, a partir del periodo de Avila Camacho, 
se dirigirla el partido. 

De manera restrospectiva y a titulo de observación, durante 
los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortíz Rubio y Abelardo 
Rodr!guez - época de dominación callista - y el de L&zaro C!rdenas, 
hubo 14 cambios en la presidencia del Partido; el General Manuel -
Pérez Treviño, primer Presidente del PNR, tuvo el mismo cargo en 3 
ocasiones y el Lic. Emilio Portes Gil, después de su interinato en 
la Primera Magistratura, fu~ Presidente el Partido dos veces. Es-
tos cambios en la dirección se hicieron obedeciendo a muchas cau-
sas, generalmente de carácter interno; pero a partir del General -
Heriberto Jara que ocup6 el mando expresamente para hacer la camp! 
ña del General Avila Camacho, desde el 21 de junio de 1939 al 30 -
de novimebre de 1940 1 los demás presidentes del Partido han sido -
removidos en forma coincidente al periodo gubernamental. 

El General Jara dej6 el Partido un día antes de que tomara 
p_os.si6n de la Presidencia de la República el Gral. Manuel Avila Ca 
macho. 

El misttio día lo. de diciembre de 1940, en que tomó posesi6n 
el.nuevo Gobierno, se hizo cargo del Partido el Lic. Antonio I. V! 
llalobos, el cual entregó el mando casi 6 años despu~s -durante la 
transformación del PRM en PRI- al Dr.Pascasio Gamboa. Este dirigió 
la campaña de Miguel Alemán, desde el 21 de enero del 1946 al 30 -
de noviembre del mismo año. Apenas transcurridos 5 dfas del Gobie~ 
no Alemanista, iniciado el lo. de diciembre de 1946, tomó poseción 
de la jefatura del Partido el Gral. Rodolfo Sánchez Taboada, quien 
du~ró justamente 6 años, es decir, el mismo tiempo que dur6 el Go
bierno del Lic. Miguel Alem!n. 

,' ,,< 

' ... 
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"El 5 de diciembre de 1946 cambi6 su Comit6 Central Ejecut!_ 
vo con los elementos siguientes: Presidente, Gral. Rodolfo Slinchez 
Taboada; Secretario General, Ingeniero Jos~ L6pez Bermúdez¡ Secre
tario de Acción Agraria, Ing. Jesús Melina Urquidez, Secretario de 
Acción Obrera, Blas Chumacero; Secretario de Acci6n Pol1tica, sena 
dor y Licenciado Fernando Uipez Arias y Dip. Noberto L6pez Avelar" 

(60) 

El Gral. Sánchez Taboada entregó el cargo el Gral. Gabriel 
Leyva, quien tomó posesión tambi~n despu~s de 5 d!as de inaugruado 
el Gobierno de Don· Adolfo Ru!z Cortinez. 

Recientemente - 26 de abriel de 1956 - el General Leyva Ve
lázquez dej6 la dirección del Partido al General Agust!n Olachea -
Avil~s, pero por la circunstancia de aspirar al Gobierno de su Es
tado natal, Sinaloa. Es presumible que de no haber ocurrido este -
hecho, la remoci6n se hubiera efectuado hasta 1958, bien sea meses 
antes de las elecciones presidenciales o bien algunos d!as despu~s 
de la toma de posesión del proiimo mandatario del pa1s. 

Esta caracter!stica refleja con toda claridad una circuns-
tancia incontrovertible: durante los primeros años de vida del pa~ 
tido, los presidentes de este organismo tuvieron cierta independe~ 
cia con respecto al Gobierno, como hemos dejado asentado en los C! 
p1tulos anteriores con varios hechos probatorios. Decimos cierta • 
independencia porque es obvio que el Partido que llega al poder, ~ 

al convertirse en Gobierno, asume desde ah! la dirección tanto del 
Estado, como del propio Partido. En tal virtud, no pode~os suponer 
que en M~kico hubiera de suceder lo controrio. 

Pero es evidente que en los primeros años la centralizac16n 
del poder en manos del Ejecutivo con,respecto al Partido, no fu~ -
tan grande como a partir del Gobierno de Avila Camacho. Esto lo -
prueba entre otras cosas, la ausencia de un ritmo tan sincronizado 
en el cambio de Presidente del Partido con el cambio de régimen, -
como el que ha habido desde 1940, 

"< 
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LA REFORMA DE 1950 

Durante la etapa alemanista, hubo otra reforma; "el 2 de f~ 
brero de 1950 se reunió nuevamente la Asamblea Nacional en el mis
mo Teatro Metropólitan de la Ciudad de M6xico, acto que se clausu
ró el 5 del propio mes, con el informe del Comité Central Ejecuti
vo y un balance de las actividades sociales de cuatro años de ejer 
cico en el per1odo de Gobierno del Licenciado Alemán. En el infor
me se expresó; "Conviene declarar que la misión del Partido Revol!:!_ 
cionario Institucional no se circunscribe a las funciones puramen
.te electorales, sino que se ha impuesto como meta una tarea cívica 
y social que justifique l~ permanencia de sus actividades orienta
doras y actualice los ideales de la Revolución y de la Patria". 
(61) 

"La reforma se efectuó a principios de febrero de 1950, en 
Convención Nacional, en la capital de la República, conserv4ndose 
la denominación del Partido Revolucionario Institucional. Los mie!.!!, 
b:ros del Partido se agrupan en sectores, "segUn las organizaciones 
o centrales a que pertenezcan en su caso, o de acuerdo con sus ca
racteristicas personales como factores de la economía" Los indivi
duos tienen, en.esta forma, una doble identificación; como miern-~
bros de sus respectivos sectores y corno miembros del Partido". El 
Partido Revolucionario Institucional tiene formulada una Declara-
ción de ·principios y cuenta con un Programa de Acci6n previamente 

'.establecido. 

La transcripción del primero y segundo principios de su De
claración, concretan las bases esenciales de dicho órgano pol1tico, 

como sigue: 

"PRIMERO.- El Partido Revolucionario Institucional recog~ -
la tradición de la vida política del pa!s desarrollada con esp!ri
.tu progresista y agrupa en su seno a los ciudadanos que aspiran a 
realizar el programa de la Revolución Mexicana, dentro de la Cons
titución de la Reptiblica, a finde proyectar su resultado en bene--
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ficio de todos -los habitantes de la Naci6n. 

"SEGUNDO.- Constituye la norma btisica del Partido, el mante
nimiento del sistema democrático de gobierno, producto de la volu~ 
tad del pueblo de M~xico, obteniendo a trav~s de sus luchas por a! 
canzar el bienestar pol!tico, económico y social. Todos los esfuer 
zos de sus miembros, tendrán al perfeccionamiento de ese r~gimen -
de convivencia pol1tica, que deba ,reconocer como fundamento la ju!_ 
ticia social. 

"El lema del PRI es Democracia y Justicia Social" (62) 

Esta no fué la Gltima reforma que sufrió, el Partido1 en -
1953 la Asamblea Nacional que se reunió en México y que reeligió -
en la Presidencia del Comité Central Ejecutivo al Gral. Gabriel -
Leyva Velázquez, modificó algunos aspectos de los Estatutos, entre 
otros el reltaivo al patrimonio del Partido, al cual vamos a refe
rirnos más adelante. 

VI.- EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

A,- Y DIFERENCIA CON ANTERIORES PLANES SEXENALES. 

La pr6xima campaña presidencial estaba en puerta y as! fu~ 
que el Partido decidi6 preparar el futuro programa de gobierno que 
en ocasiones y años anteriores se hab!a llamado Plan Sexenal y --

ahora tendr1a otra denominaci6n, otra caracter!stica •. 

En 1951, se celebró la segunda Asamblea Nacional del PRI, -
durante la cual se dijo que "las metas revolucionarias no pueden -
ser cumplidas a corto plazo, sino que exigen la acc16n constante 
de varias generaciones de mexicanos de responsabilidad y buena f~. 

"Por eso, la reuni6n en esta Asamblea Nacional se continuó -
diciendo - para elegir al ciudadano que hemos de proponer y soste~ 

ner como candidato a la Presidencia de la Reptlblica durante el pr~ .. · 
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ximo sexenio, debemos tambi~n establecer las normas que sirvan de 
base a su programa de Gobierno".(63) 

En esta Asamblea se eligi6 a Don Adolfo Ru!z Cortínez, como 
candidato a la Presidencia de la Repablica. 

El Programa de Gobierno contó con los siguientes capítulos, 
Política Interior, Política Exterior, Política Económica, que aba~ 
có; Objetivos, Planeación, Financiación, Agricultura, Irrigación,
Ganader!a, Recursos Marítimos, Electricidad, Miner1a, Combustibles, 
Industria, Turismo, y Comunicaciones y Transportes, y finalmente -
el capitulo de Política Social que incluyó Reforma Agraria, Defen
sa de la Conquistas Obreros, Derechos de la Clase Media, Problemas 
de la Población Indígena, 'las Fuerzas Armadas, Alimentación, Vest~ 
do y Vivienda Populares, Educación Puólica, Salubridad Pública, -
Asistencia Social, Seguridad Social, ·Problemas de la Juventud, Pr2 
tecci6n a la mujer y al niño, Administración de Justicia",(64). 

'El programa fue completo en cuanto a señalar los diversos -
problemas, pero poco explicito en lo que se refiere a los objeti-
vos concretos que el Gobierno debería cumplir, en realidad, entre 
los primeros Planes Sexenales de 1934 y 1940, y este Programa de -
Gobierno, hubo una diferencia notable que reflejaba más duda, la·
reducci6n del Poder del Partido, puesto que ya no tenía la fisono
mía de un ordenamiento, sino más bien la de una sugerencia. 

S6lo hay que ver la forma en que el· primer plan Sexenal -
como v!a de ejemplo - declara la preferencia que el Gobierno debe 
tener para la educaci6n rural, se dec!a que "con objeto de tradu-
cir en cifras al alcance preciso de desarrollo que durante los --
seis años del Plan deberá tener el sistema de escuelas rurales, se 
f~ja el m!nimo de su crecimiento en la siguiente forma". 

En 1934 se aumentarán l,000 escuelas rurales. 
tt 1935 se aumentarán 2,000 escuelas rurales. 
u 1936 se aumentarán 2,000 escuelas rurales. 
" 1937 se aumentarán 2,000 escuelas rurales. 
11 1938 se aumentarán 2,000 escuelas rurales. 
" 1939 se aumentarañ 3,000 escuelas rurales. 
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Esto es categ6rico y refleja que detrSs de esas cifras, o -

en ellas mismas hay un ordenamiento concreto y terminante. En cam
bio, al observar el programa de Gobierno del PRI de 1951, no se e!!_ 
cuentran más que directorices generales, un tanto ambiguas y care!!_ 
tes de menor tono de autoridad. (65) 

Sin embargo, en la cere~onia de protesta, en el Estadio --
Olímpico de la Ciudad de los Deportes, el 14 de octubre de 1951, -
el Candidato declar6: "Como candidato del Partido Revolucionario -
Institucional debo cumplir y cumplir~ su programa de acci6n•.(66). 

V.- MIGUEL ALEMAN Y LA TECNICA POLITICA. 

No se podr1a terminar este cap1tulo sin señalar la caracte
rística esencial que el Alemanismo imprimi6 al Partido, porque no 
se entendería el objeto y el resultado de los consecutivos cambios 

que sufri6 desde que fu~ PNR. 

La política seguida por el r~gimen de Miguel Alemán, tuvo -
aciertos de orden práctico, sobre todo en lo que respecta a la i~ 
terpretaci6n de lo que se llamaría arte pol1tico. 

Mientras que en las ~pocas más sangrientas de la Revoluci6n 
los medios a los que se recurr!a para resolver los problemas eran 
.generalmente medios de violencia, de asesinatos; y m~s tarde cuan
do principia la década de los trintas, esos medios toman un senti
do menos radical en lo que se refiere al empleo de las armas de -

fuego, con Miguel Alemán para ser precisos, el arte de la pol.ltica 

toma un nuevo sentido. 

Se destierra casi para siempre el uso de la pistola y en l!!_ 

gar de ello, se emplea la elocuencia de la palabra, ¿Qulbl no recu

erda quel tipo singular de Diputado, o para generalizar m&s, de 112 
l!tica de la etapa de Cárdenas, con sombrero tejano de anchas - .. -~ 
alas, chamarra norteña de cuerpo, pantalones de. kaki propios para 
el trabajo oamprestre, toscos modales y hablar y ranchero? Loe po-
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11ticos de entonces trataban de representar muy folkloricamente su 
papel de gente del pueblo y aunque a muqhos no les quedara, se di~ 
fraz.aban de pol1t~cos con solo colocarse una pistola al cinto y -

una tejana sobre la cabeza porque en el clima natural de la pol1t! 
ca de aquel entonces, ninguna otra indumentaria ven1a más a modo. 

Y parejo con la indumentaria corr!a el tratamiento personal 
de unos a otros, es decir, la cortes1a no era ni con poco un medio 
de entendimiento¡ por el contrario, el pol1tico tend!a a ser brus
co por naturaleza, pues esa actitud de tosquedad salpicada con pa
labras gruesas, le daba a su personalidad el distingo buscado, ne
cesario. 

Poco a poco se limaron esos extremos en la ~poca de Avila -
Camacho; pero fueron substituidos por una característica de milita 
rismo en la pol1tica. Seguramente que la guerra mundial, con la f! 
bulosa arma de la publicidad b~lica a trav6s del cinemat6grafo, la 
radio y la prensa, mucho tuvieron que ver en la conciencia partic~ 
lar y general del pueblo que vivi6 esos tiempos, 

El impacto pstquico de la publicidad de guerra fue tal, que 
un día para otro, el pueblo mexicano que puede decirse era en alto 
grado simpatizador de Alemania, se volvi6 'adioalmente en contra -
de este país, por obra y gracia de la publicidad perfectamente ma
nejada, tanto por el Gobierno Mexicano, como por el Estadounidense. 

Así pues, el tipo clásico del revolucionario que encarnaba 
hasta fines de la d6cada 30 el político mexicano, fu~ desplazado -
automáticamente por una concepci6n militarista distinta, ya que la 
guerra moderna no podr1a aceptar aquel tipo de militar guerrillero, 
corno eran los políticos de chamarra y tejano. 

y al hacer notar el cambio que experimentaron nuestros polf. 
ticos en la superficie de su atavi6 comtin, lo hacemos porque sS.mu.!. 
t!nea y parale1amente con ese cambio de las doctrinas y de la t6c

nica pol1tica. 

. ,~, " . . 
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cuando termin6 la guerra en 1945, las conferencias y congr! 
sos de las Naciones Unidas, fueron presentado paulatinamente un P.! 
norama distinto; aquellos vistosos uniformes que luc1an los diplo
m&ticos durante estas ceremonias y que pod1amos ver en el cine o -
en la prensa, fueron desapareciendo para dar lugar al traje serio 
de corte europeo que comenzaron a lucir los diplomSticos no bien -
hubo terminado la guerra. Pues.bien, esta circunstancia se reflej6 
en nuestro ambiente, aunque por entonces imperceptiblemente. De t2_ 
das maneras el clima propio de la pol1tca internacional, que dej6 
de ser de militares para serlo en estadistas propiamente dicho, t!! 
vo una influencia dexisiva que se reflej6 naturalmente en nuestro 
medio particular. Y vimos c6mo a pesar de que cierto modo la es--
tructura del engranje pol1tico del Gobierno avilacamachista estaba 
formada militarmente, fueron dos civiles los que contendieron en -
la l~cha pol1tica por la presidencia, porque la candidatura del G! 
neral Henr1quez, no tuvo en 1946, ninguna importancia. 

El general. Avila Camacho, en su dltimo informe de Gobierno, 
se refiri6 a esta situaci6n en los siguientes t~rminos; "Los comi
cios efectuados en este año se prestan a maltiples reflexiones que 
no debo ni puedo calificar. Pero sobre dos hechos concretariente d! 
seo atraer la atenci6n de nuestra Asamblea. El primero en la con-
ducta ejemplar del pueblo, que nos di6 a todos una lección de ci-
vismo el 7 de julio ( 1946 ) y que, desmintiendo pron6sticos enga
ñases desempeñó su funci6n en las elecciones dentro de un ordena-
miento y con una comprensi6n de la libertad que hacen honor a la· 
historia del Continente. El segundo estriba en la circunstancia de 
que, como excepci6n a una regla que parecía ya inexorable, los caa, 
didatos de extracci6n civil se presentaron frente a las ~rnas con 
mayoría ambos hechos ·son testimonio del evidente progreso de 'la N,! 
ción". (67) 

As! llegamos a la etapa alemanista, cuya característica --
·principal fu~ la de un notable impulso a la industrializaci6n, co
mo tambi~n a la construcción de grandes obras materiales, entre -
las que se pueden citar las obras del Papaloapan, las de Tepalcat!_ 
pee, as1 como otras presas de gran voltimen. Las vtas de comunica--
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ci6n fueron objeto de su interés particular y como resultado de -
ello, vimos que se ampliaron las redes de carreteras y ferrocarri~ 

les muy considerablemente. Alemán fué llamado por sus alogistas, -
El Presidente constructor y buena prueba de ello es la Ciudad Uni
versitaria, el sintirnero de escuelas, hospitales y edificios de to
do tipo que construy6 bajo su maná~to, capitalización económica de 

este peri6do. 

Pero más que la obra material que se realizó durante el pe

riódo alemanista, interesa a este estudio los caracteres espec!fi
cos de la política agraria este régimen. 

Como habíamos dicho, el reflejo de la situación política i~ 
ternacional, adoptó su carta de naturalización de nuestro ambiente 
interior y un nuevo trato, una nueva técnica y hasta una nueva in
dumentaria, se adoptaron en esta etapa. (68) 

El político de esos años, que es el actual, ha dejado de -
ser el 11der gronero aunque identificado plenamente con su pueblo, 
para dar paso a una nueva generaci6n de intelectuales. Esta aseve
raci6n es obvia y no necesita de otra fuente de informaci6n que ~
volver los ojos en torno nuestro, para apreciarla. 

VII.- LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

DE 1952 

S6lo nos queda referirnos brevemente a las elecciones de --
1952, donde la candidatura de Don Adolfo,Ruíz Cortines, postulado 
por el PRI, triunfó sobre la de su más cercano rival. Gral.Miguel 
Henr!quez Guzmán postulado por un partido independiente de la FPPM 
(69) y sobre las de los Licenciados Vicente Lombardo Toledano pos
tulado por el Partido Popular y Efraín González Luna, por el Parti 

do Acci6n Nacional. 

En el discurso de protesta como candidato del PRI, pronun-

ciado en 14 de octubre de 1951, Don Adolfo Ruíz Cortines'declar6, 
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entre otras cosas, lo siguiente: "Aquilato en toda su amplitud l.a 

~rave responsabilidad que deriva de la postulaci6n. 

Significar el deber de emular un régimen¡ significa el COlll

promiso de mantener el ritmo de trabajo organizado ••• Para la Re~ 
luci6n, la Patria es una. La Patria no es patrimonio de clase, de 
grupo o de facci6n, mantendré ~ntengible el derecho de huelga. De

bemos s1empre insistir en la invariable trayectoria revolucionaria 
y nuestras leyes garantizan. Consagraré todas mis energías al ser
vicio de mi pueblo" (70) 

Durante la campaña pol1tica el Comité Central Ejecutivo tu
bo una transformación en la Secretaría General, designándose para 
ese puesto al Lic. Adolfo López Mateos. 

Esta campaña y su culminación en las elecciones del 7 de j~ 
lio de 1952 1 refrend6 la experiencia tenida 6 años antes, pues ev! 
dente 1os métodos propagand1sticos de los cuatro partidos se esgr! 
mieron dentro de un plano de altura, sin que ello quiera decir que 
no hubo violencias¡ las hubo¡ pero el pueblo en general asumi5 una 
actitud poco agresiva. As1 pues, la técnica general de la campaña 
puede estimarse en términos favorables. 

A principios de la etapa Ruiz Cortinista, que concedería -
plenitud de derechos cívicos a la mujer y reformaría nuevamente la 
Ley Electoral. (71) el partido tuvo una Asamblea Nacional. Busti-
llos Carrillo dice que "la segunda Asamblea Nacional, (con esta ca 
tegor!a se denominó), se reuni6 en el Teatro de.las Bellas Artes -
de la Ciudad de M~xico, durante los d1as 3,4 1y5 de febrero de 1953. 
En dicho acto se rindió homenaje a los constituyente de 1917 •· 

Otro a la mujer mexicana por haber sido incluida con p1eni
tud de derechos a la ciudadan1a mexicana para votar y ser votadas 
en todos los cargos de elecci6n popular. As1 mismo, con arreg1o a 
nuestra Constitución Pol1tica, se ampli5 el programa social y se -
reeligi6 el General de División Gabriel Leyva Vel!zquez 1 como Pre
s:i.dente1 y el señ.or Gilberto Garc!a, como Secretario General1 se -
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facult6 a las tres centrales columnas básicas del Partido, la Con
federaci6n de Trabajadores de M~xico. La Confederaci6n Nacional -
Campesina y la Confederaci6n Nacional de Organizaciones. Populares, 
para des:lgnar a sus secretarios ante el Comit~ Central Ejecutivo, 
as1 como consejeros propietarios '-t suplentes ante la Gran Comisi6n, 
resultando el Comité integrado en el orden siguiente: Secretario -
de Acci6n Obrera, Fidel Velázquez; Secretario de Acci5n Agraria, -
Magdalena Aguilar; Secretario de Acci6n Popular, Profr. Caritino -
Maldonado; Secretarios de Acci6n Politica, Senador Lic. Emilio Ma!. 
t1nez Adame y Deiputado Lic. Rodolfo González Guevara". (72) 
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El Estado mexicano cre6 un partido en 1929 1 lo reform6 en -
1938, de acuerdo con la nueva correlaci6n de fuerzas sociales, y -

nuevamente lo transform6 el 18 de enero de 1946, conforme a la im
portancia creciente de la clase media. La CNIO y la CNC fueron --
creadas por el Estado, el atomizado Sector Obrero, en cambio, por 
los propios obreros; por esa raz6n tanto la CNOP como la CNC son -
exclusivas dentro del partido oficial, y en el Sector Obrero hay -
varias organizaciones obreras. De cualquier modo, en M~xico al --
igual que en la Alemania nazi y en la Italia fascista, el Estado -
cre6 un partido, en Rusia, en cambio, el partido comunista ha ere~ 
do al Estado. 

Bajo el lema de "Democracia y Justicia Social", en la segu!_!. 
da gran convenci6n del PRM muri6 ~ste y naoi6 el PRI, bajo la pre
sidencia de Rafael Pascasio Gamboa. A la asamblia consituyente del 
PRI asistieron m&s de 50 delegados procedentes de Estados Unidos y 
América Latina en representaci6n de los mexicanos residentes en -
esos pa!ses, y 1967 delegados de los 3 sectores: 719 (38%) por el 
campesino, 667 (34%) por el popular y 581 (29%) por el obrero, en 
representaci6n de 5.751,482 personas. La declaraci6n de principios 
del PRI señaló que los ideales de la Revolución Mexicana hab!an -
ido cristalizando en instituciones que deb!an mantenerse y perfec
cionarse: ejido, sindicato, contrato colectivo de trabajo, derecho 
de huelga, derecho del Estado al subsuelo y a dirigir la educaci6n, 
en fin, libertad pol1tica y econ6mica. Los estatutos del PRI modi
ficaron los del PRM en el sentido de que el Consejo Nacional se i~ 
tegrar1a con tres representantes (uno por cada sector) de cada en
tidad federativa. Al Comit~ Central Ejecutivo se añadieron 4 seer~ 

tartas: Juvenil, femenil, de acci6n pol1tica de diputados y de ac
ci6n pol1tica de diputados y de acción pol1tica de senadores. Los 
comit4s ejectuivos regionales tendr1an una organizaci6n similar al 
Comit~ Central Ejecutivo. En las elecciones internas para candida
tos a diputados federales, senadores y gobernadores, los miembros 
del PRI votar1an individualmente, haciendo constar el sector al -
que pertenec1an. (73) 

.,.-
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Uno de los puntos que más se hab1an criticado al PNR y al -
PRM eran los descuentos a los sueldo de los bur6cratas, como al n!. 
cer el PRI algunos atacaron de nuevo este punto, Gamboa· declar6 ·
que desaparecerian tales descuentos (orden que .Yª hab!~ dado Cárd~ 
nas al nacer el PRM) y en lo sucesivo el PRI se sostendr!a con las 
cuotas voluntarias de sus afiliados. (74) El 7 de marzo de ese año 
de 1946 la Tesorer1a de la Federaci6n orden6 1 a petici6n del PRI, 
la suspensi6n de estos descuentos, los cuales por cierto no figur.e. 
ban a favor del PRI, sino como cuota sindical. (75) El Partido Oe
mocr¡tico Mexicano de Exequiel Padilla, señal6 que el PRI no habta 
verificado, conforme a la ley electoral, convenciones en todo el -
pa1s que comporbaran que contaba, cuando menos con 30,000 miembros 
(76) El PRI entreg6 esa documentaci6n hasta fines de marzo de 1946, 
o sea más de 2 meses despu~s de haberse constituido. (77) 

El PRI nació de arriba a abajo (según Lombardo Toledano el 
PRM naci6 de abajo hacia arriba) su tres sectores, ya para enton-
ces sólidamente organizados, viniron ·a corresponder en cierto modo 
a 3 de los partidos nacionales m&s importantes de los años vientes: 
el campesino al PNA, el obrero al PLM y el popular al PNC. En cie! 
to sentido el partido oficial limitó, sin destruir, las rivalida-
des poU.ticas de la "Familia revolucionaria" pero la lucha social 
renac16 en su interior, sobre todo en el Sector Popular donde coe
xisten propietarios y aslariados. 

A mediados de 1946 la CNC pidió al presidente Avila Camacho 
finalizara el reparto ejidal, se determinaran las zonas. de cultivo, 
precios "tope" a los productos ejidales, impidieran la salida de -
los braceros, se destinara la tercera parte del presupuesto de -~
irrigaci6n a pequeños sistemas de riego, una superficie m!nima de 
a hect&reas a la parcela ejidal, cr~dito privado para la agricult_!! 
ra, que las autoridades locales pusieran en pr&ctica los acuerdos 
de las convenciones de la CNC, etc. (78) La CNC tambi~n present6 a,! 
gunos proyectos al presidente electo, y varios de sus miembros se 
quejaron de que el Banco Nacional de cr~dito Ejidal no proporcion!!. 
ba oportunamente el cr~dito.(79) Poco despu~s 37 de los 52 presun
tos diputados de la CNC comentaron que hab!a mSs de medio mill6n -
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de campesinos con derechos a salvo y que mill6n necesitaba tierrra, 
cr~dito, maquinaria, irriganci6n seguro agrícola, etc. (80) 

Marte R. Gómez, secretario de Gricultura de Aviia Camacho, -
en el octavo anivcr5~rio de la fundaci6n de la CNC explic6 que el -
prop6sito de la gesti6n agraria de Avila Camacho no había sido re-
trocedor "para remediar las imperfecciones minúaclas" de la Revolu
ción sino lanzarse resueltamente hacia adelante en el camino de la 
revolución agr!cola, una vez que Cárdenas hab1a quebrantado la es-
tructura feudal del latifundismo. (81) 

Miguel Alemán gan6 las elecciones presidenciales de 1946, de 
acuerdo con los datos oficiales, con 1.7886 1 901 votos, por 443,357 
de Ezequiel Padilla~ y unos cuantos millares de Agustín Castro y -
Enrique Calderón.(82) Al tercer día de iniciar sus labores Alemán -
present6 una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para refor
mar las fracciones X, XIV y XV del art!culo 27 constitucional. Como 
se ha visto, la CNC logró impedir durante la presidencia de Avila -
camacho el restablecimiento del juicio de amparo a favor de los pe
queños propietarios, pero durante la segunda mitad de la administr~ 
ción de Avila Camacho este punto fue cobrando una importancia cree~ 
ente. La Suprema Corte de Justicia declaró, en septi~mbre de 1942, 
que en los sucesivo no revisaría ninguna cuestión agraria, cuando -
la resolución apelada proviniera del presidente de la República, -
pues en materia de dotaciones y restituciones de tierras y aguas -~ 
exist!a una absoluta prohibición del juicio de amaparo(93) Un año -
despu~s el senador Nabar Ojeda acusó a las autoridades agrarias de 
que, con el pretexto de que las localizaciones no hab!an sido co--
rrecta, se habían estado devolviendo tierras ilegalmente(84} Sin e~ 
bargo, según el senador Ojeda no se probaron los cargos a la Segun
da Sala de la Suprema Corte de Justicia, porque ~sta había venido -
negando el recurso de amparo a los propietarios afectados con reso- · 
luciones dotarías o restitutorias, pues hab!a declarado ilegales 
los dictSmenes de la Oficina de la Pequeña Propiedad, suprimida por 
c~xdenas desde el 28 de septiembre de 1940, aunque restablecida por 
Avila Camacho como dependencia de la Secretaria de Agricultura.(85) 
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La Confederaci6n ijacional de C~mara de Comercio, en cambio, 
protest6 contra esas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia -
porque desalentaban a los pequeños propietarios.(86) 

El diputado J~ l:'antaleón Dom1nguez protcot6, en octubre de 
1943, por la falta de garantías a la pequeña propiedad y dos meses 
después pidi5 se reformara la ~racci6n XIV del articulo 27 d~ la -
Constituci6n para que los pequeños propietarios afectados con res2_ 
luciones dotatorias o restitutorias pudieran promover el juicio de 

amparo; los afectados con dotaci6n tendr!an solamente el derecho -
de acudir al goberno federal para que les fuera pagada la indemin! 
zaci6n correspondiente,(87} Por entonces no había madurado aún en 
los medios oficiales la aceptaci6n del amparo y esta iniciativa no 

prosper6, fue desenterrada en 1949 s6lo para declararla extemporá
nea, porque ya hab1a sido reformada la Constitución en ese sentido 
(88) • 

El primer congreso revolucionario de derecho agrario cele-
brado en 1945 todavía rechaz6 la proposión de Lucio Mendieta y Nu
ñez para declarar la procedencia del juic!o de amparo en defensa de 
la pequeña propiedad, sin conceder la suspensión del acto reclama
do para no entorpecer el procedimiento agrario, quien intentara -
ese juicio indebidamente perdería la tierra efectuada en beneficio 
del pueblo interesado y sería sancionado con pena de prisi6n inco~ 
mutable. Miguel Mendoza López se opuso a la ponencia de Mendieta -
y N6~ez, porque la Constitución ordenaba el respeto a la pequeña.
propiedad existente en 1917, no a la simulada posteriormente. Aun
que la delegación de la Secretaría de Gobernación declaró que est! 
maba conveniente el restablecimiento del juicio de amparo para 1os 
pequeños propietarios cuyos derechos hubieran quedado establecidos 
por resolución o cuando se tratara de enajenaciones, excesos o de
fectos de ejecución, la proposición fue rechazada, Fueron aproba-
das, en cambio, dos ponencias del DA y una del Frente Socialista -
de Abogados que declaraban la improsedencia del amparo solicitado 
por los propietarios, grandes o pequeños, afectados por resolucio
nes dotatorias o restitutorias,(89) 

... ;·· 
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En octubre de 1946 los diputados del PAN explicaron que la 
supresi6n del amparo hab1a perjudicado directamente a quienes tra
bajaban en el campo, indirectamente al fomentar la irresponsabili
dad y la arbitrariedad de quienes decidían sobre asuntos agrarios. 
El argumento central en que se bas6 su presi6n del amparo, la nec~ 
sidad de consumar la reforma agraria, ya no era pertinente porque 
ya se hab!an verificado la mayoría de las afectaciones aqrarias -
procedentes. Por todas esas razones propusieron se concediera el -
amparo, sin impedir el trámite aqrario correspondiente en todo lo 
que ~ste no afectara a la posesi6n. (90) 

La iniciativa de Alemán puede considerarse como una trans-
formación entre la política del DA al finalizar el gobierno de Av! 
la Camacho y el proyecto del PAN. Alem~n bas6 su iniciativa en la 
idea de que una vez concluida la primera etapa de la reforma agra
ria (quebrantamiento del poder de los latifundistas) era preciso -
iniciar la segunda, mejoramiento de la técnica agrícola para aum~~ 
tar la producci6n. Urqía atender la segunda etapa porque el ejido 
sólo producía en corta escala y no permitía la aplicaci6n de maqu! 
naria, problemas que se agravaban por el crecimiento de la pobla-
ción. Por tanto, era preciso dar seguridades a los pequeños propi~ 
tarios declarando sus tierras inafectables. se modificó la frac--
ción X del articulo 27 constitucional, en el sentido. de que la un! 
dad individual de dotación no debería ser el futuro menor de diez 

r 
~~ct!re~~ (poco ante la CNC había pedido B) de terrenos de riego -
o humedad, o sus equeivalentes, La fracción XIV concedió el juicio 
de amparo a los dueños o poseedores de los predios agrícolas o ga
naderos que dispusieran de certificados de inafectabilidad. Se mo
dificó la fracción XV para considerar pequeña propiedad agrícola -
la que no excediera de cien hectáreas de riego o sus equivalentes: 
una de riego por dos de temporal o cuatro de agostadero de buena -
calidad, u ocho de agostadero de terrenos afidos. Se consideró pe
queña propiedad la superficie que no excediera de doscientas hect! 
reas en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cult! 
vo, de ciento cincuenta cuando las tierras se dedicaran al cultivo 
del algodón, si recibían riego de avenida fluvial o por bombeos, -

y de trescientas cuando se destinaran al cultivo de plátano, caña 
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de azücar, café, henquén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vain! 
lla, cacao o árboles frutales. Se consideraría pequeña propiedad -
gandadera la que no excediera de la superficie necesaria para man
tener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en 
menor, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. (91) 

La Comisi6n Dictaminadora aprob6 esta iniciativa porque gr! 
cias a ella acabar!a la zozobra de los pequeños propietarios, qui~ 
nes en muy elevado porcentaje se encontraban en condici6n igual o 
inferior a los ejidatarios, por las dimensiones de su predio y la 
falta de crédito. La Comisi6n adicion6 las palabras "en explota--
ci6n" a la pequeña propiedad. (92) Algunos diputados comentaron -
que a(m existían 8,700 predios con un promedio de 400 hectareas C! 
da uno, suficientes para acomodar 200,000 campesinos. Aunque Jes6s 
Aguirre Delgado señal6 que las cosechas se perd!an no por falta -
del amparo para la pequeña propiedad, sino por falta de lluvia y -

riego, no se opuso a estas reformas. Ram6n Hidalgo Jaramillo pre-
guntó que sanciái. se aplicarla a los dueños o poseedores de predios 
de la pequeña propiedad cuando no trabajaran la tierra, sin que la 
comisión respondira categ6ricamente. Miguel n:un!rez Mungu!a, del -
PAN, pidi6 que el certificado de inafectabilidad no fuera requisi
to indispensable para proteger al pequeño propietario, pues muchí
simos propietarios, que escasamente poseían una hectárea, carecían 
de escrituras, y, por tanto de la posibilidad de obtener el certi
fcado de inafectabilidad. En suma, no quería que se exigieran si-
sultaneamente los requeisitos de que la propiedad estuviera" en é~ 
plotación y el certificado de inafectabilidad, Antonio L. Rodrí--
guez 1 tambiSn del PAN, comparó la iniciativa presidencial con la -
de su partido, el cual proponía un amparo general, pero cuya sus-
pensión no detuviera el procedimiento agrario, Reforzó el a~gumen
to de Ramírez Munguía recordando la lentitud con que ~e expedían -
los certificados de inafectabilidad: para esa fecha s6lo un mill6n 
doscientos mil. Pese a esas objeciones, la iniciativa presidencial 
fue aprobada y enviada al Senado. (93) 

Tambi~n los senadores aprobaron r~pidamente esta iniciativa; 
si acaso Elizoando señaló la conveniencia de reducir los límites -
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de la pequeña propiedad para favorecer a los campesinos que care-
cían de tierras y Gersayn Ugarte contó una historia de cómo un pe
riodista rápidamente se había llevado la Constitución mexicana de 
1917 a Rusia, por lo cual la Constitución rusa ten1a "ios mismos -
postulados agrarios y obreros por los que había luchado el pueblo 
mexicano. (94) Adolfo López Mateos atacó por igual la demagogia de 
izquierda y de derecha; esas reformas no significaban una rectifi
cación y mucho menos una claudicación. Aprobado por unanimidad ~: 
proyecto pasó a los legislaturas de los estados para los efectos -
constitucionales, (95). 

La sumisión campesina. A principios de 1947 tres problemas 
mayiorés inquietaban la vida rural: la renovación de la directiva 
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de la CNC, la fiebre aftosa y las reformas de Miguel Alemán al ar-
tículo 27 constitucional. El PRI se vio obligado a luchar en un d2 
ble frente en este nltimo punto, por un lado contrarrestar la cam
paña izquierdista contra estas reformas, por el otro demostrar que 
no significaban una aoeptaci5n de la iniciativa similar que el PAN 
hab1a presentado sólo mes y medio antes que Alemán.(96) Se trataba, 
en fin, de demostrar que el PRI segu1a siendo un partido revoluci~ 
rio, el verdadero partido de la Revolución Mexicana. La CNC, cum-
plió con esta tarea en su IV Congreso. El 29 de mayo. de 1947 Robe~ 
to Barriós sustituyo a Leyva Veláquez en la secretaría general en -
el IV Congreso de la CNC. Varias ligas de comunidades agrarias pi
dieron que, para evitar agitaciones est~riles, no hubiera cambios 
en sus directivas no año y medio despu~s de la fecha de esa reu-
ni6n, que se impidiera a la UNS y al PAN continuaran infiltrándose 
en los ejidos y que por decreto presidencial se concediera person~ 
lidad jurídica a la CNC y a las ligas agrarias que la constitu1an. 
Otras delegaciones pid.ieron se evitaran los males que a los ejida
tarios causaba la campaña contra la fiebre aftosa, crédito, irrig~ 
ci6n, caminos, etc. El diputado López Ocampo pidió que la superfi
cie de la pequeña propiedad sólo fuera de 20 hectáreas, petici6n -
un tanto extemporánea y fuera de lugar porque medio año antes pudo 
haber opuesto a las reformas de Alemán en la cámara de diputados. 
El tambi6n diputado Porfirio Palacios, a nombre del Frente Zapati! 
ta, pidi6 se erigiera un monumento a Emiliano Zapata, tal vez por-
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que rn§s fácil hacer monumentos, discursos, poes!as y letras de oro 
para los próceres revolucionarios que luchar por el cumplimiento -
de su programa. Aurora Fernández, secretaria de Acción Femenil de 
la directiva saliente, logró un éxito parcial a su modesta peti--
ción para que desapareciera el metate, pues el presidente alemán -
acord6 proporcionar el 50% del costo de los molinos de nistamal de 
los ejidos da Ojuelos y Saltillo. (97) 

El segundo dia de esa reunión, el 30 de m~ro de 1947, el ª!!.. 
cretario general saliente Leyva Velázquez en su Gltimo info1:11e a -
la CNC hizo una elaborada justificación con un ·vocabulario marxis
ta, de .las reformas agrarias de Alemán, de su argumentación desap!_ 
recieron las bélicas amenz~s que durante un lustro hizo a quienes 
pretendieran conceder el recurso del amparo a los pequeños propie
tarios. Leyva Velázquez explicó que las coordenadas de M!xico eran 
la soberan!a pol1tica y la independenc!a pol!tica, acabar por com
pleto con el pasado feudal y la unidad de prop6sito y de acci6n P.! 
ra lograr esas metas. México se encontrabp en el tránsito de los -
métodos feudales de explotación a las formas capitalistas de pro
ducción, por tanto, 

Por un lapso de duración imprevisible, México no tiene --
otro camino para su desarrollo que el de un intensivo y. cmplio 
incremento del capitalismo, porque la historia nos demuestra 
que f~ente al régimen politico y económico de la feudalidad, 
el capitalismo ea un gran avance, una fase superior del des~ 
volvimiento de la sociedad, y que si existe un régimen toda-
via más avanzado, no se puede llegar a él directamente del -
feudalismo, porque la historia no de saltos de ese tipo, sino 
pasando por el régimen de producción de mercancias que es pr~ 
pio del capitalismo, 

Leyva Velazquez precisó que feudalismo rural siqnficaba explota--
ción extensiva de la tierra, peonaje, miseria, ingorancia, fanati!. 
mo, servidumbre e insalubridad. Capitalismo, en cambio, explota--
ción intensiva por medio de irrigac16n, maquinaria, fertilizantes, 
creaci6n de una amplia capa de pequeños propietarios aut6nt~c:os y 
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de un trabajador agrícola alfabeto, explotado, como todos los pro
letarios pero con un nievl de vida y posibilidades de ernancipaci6n 
superiores al pe6n de la hacinda. 

En M~xico s6lo a partir de Cárdenas se había atacado vigo
rosamente al feudalismo e impulsado el capitalismo rural1 sin em-
bargo, subsistían latifundios simulados que habían aprovechado la 
Segunda Guerra Mundial para intentar una reforma de tipo prusiano. 

Roberto Barrios pidi6 el cumplimi~nto íntegro de los compr2 
misas de la Revoluci6n con los campesinos, y asegur6 que la CNC no 
plantearía novedades en materia de principios ni pretendía "embar
carse en una aventura ideol6gica desorbitada~ Según Barrios, los -
propios campesinos por falta de adecuada organizaci6n no habían -
aprovechado debidamente las oportunidades para mejorar. En fin, r! 
tific6 la confiazna de la CNC en Alemán porque ~ste había ido al -
fondo de los problemas vitales de la naci6n y apoy6 la decisi6n -
presidencial de "combatir la anarquía y el desorden", aludiendo s~ 
guramente a las huelgas a que hubo de enfrentarse Alem~n al ini--
ciar su gobierno. 

En los años en que Roberto Barrios estuvo al frente de la -
CNC €sta cumpli6 eficazmente su obligaci6n de apoyar a Alemán, a -
cambio de algunas presas, de varios centros de alfabetizaci6n, etc. 
(98) Un nutrido contingente de personajes políticos, encabezados -
por el propio presidente, asisti6 al Consejo Nacional Extraordina
rio de la CNC el 13 de noviembre de 1948, A~aso para no fatigar a 
sus oyentes Barrios s6lo ley6 un resumen de su informe y ofreci6·
someter el texto completo a la consideraci6n de la CNC "en su opo!_ 
tunidad". El resumen adelant6 que la Secretada de Acción Agraria 
tramit6 20,361 instancias, 31538 (17.5%) ante las autoridades agr~ 
rias estatales, 1,697 (8.5%) ante el DA, 783 cambios de comisaria
dos ejidales, 192 invasiones de ejidos, etc. En 1947-1948 se reno
varon los comit~s ejecutivos de 24·ligas de comunidades agrarias. 
Barrios informó que las relaciones de la CNC como el Banco Ejidal 
estaban dispuesto a aceptar el capital privado, siempre que éste -
tratara de ayudar positivamente a los campesi11.os y no de lucrar 

'· : \ ' ; 
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desmedidamente con ellos. 

Inforrn5 tambi~n que se hab!a rebajado el intere§ anual sobre 
saldos insolutos al 8% (tal como lo hab!a ofrecido Mario Souza) ¡ -

acaso por esa raz6n ocho mil ejidatarios de La Laguna que operaban 
directamente con el capital privado pidieron, por conducto de la -
CNC, retornar al Banco Ejidal •. El Departamento de Procuradores de -
la CNC realiz6 8.500 gestiones, la mayor parte de ellas resueltas -
favorablemente. La CNa pidi6 al presidente AlemSn designara agrega
dos campesinos en las embajadas de Estados Unidos y Argentina para 
que asimilaran "los progresos que dichos pueblos han hecho útlima-
mente en materia agraria". Barrios inform6 que estaba a punto de -
terminarse la Escuela Nacional de Tractoristas c~steada con aporta
ciones de la Secretaria De Agricultura y del DA. Optimistas fueron 
sus afirmaciones del ~xtio con que Ale~ hab!a combatido el alza -
inmoderada de los precios y de que la CNC seguiría defendiendo inv! 
riablemente "loa principios sociales de la RevoluciOn Mexicana", e!!. 
tre los cuales ya figuraba el juicio de amparo a los parvifundistas. 
En fin, Barrios declar6 que las relaciones de la CNC con el PRI --
eran inmejorables, seguramente para desmentir las versiones de su-
puestas diferen.cias entre ambos, (99) 

El Nacional señal6 que en las peticiones campesinas (cr~dito, 

fertiliznates, irrigaci6n, carreteras, escuelas, etc.) nadie podr!a 
encontrar "ni el m~s tenue matiz demag6gico", por el contrario, re
velaban "fervor de trabajo, anhelo de reoon,.strucci6n aspiraciones -
just!simas al bienestar común". (100) Roberto Barrios confes6 el 17 
de noviembre, que en varios estados aún no se hab!an aplicado las -
resoluciones presidenciales de dotaci6n de tierras, principalmente, 
porque las autoridades carec!an de los elementos necesarios para ··
hacerlo. Aunque en Hidalgo, M~xico, Tlaxcala, Puebla y Michoacán -
la distribuci6n de la tierra hab!a sido resuelta, existtan muchos -
campesinos con derechos a salvo; la CNC, en colaboraci6n con el DA 
estaba tratando de redistribuirlos en algunos lugares de Tamaulipas 
y de Baja·California donde sobraban tierras y faltaban brazos.(101) 

Barrios intent6 combatir el alza de los precios de los Art!-
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culos alimenticios transport~ndolos en camiones propiedad de la -
CNC. ( 102) Segtln ésta, de agosto de 1948 a febrero de 1949, gracias 
a este sistema bajaron los artículos de consumo necesrio en el Dis 
trito Federal. 

Sin embaro, m~s importante que lo anterior fueron las refo~ 
mas propuestas al Código Agrario por los diputados Juan José To--
rres Landa, Jesús Y&ñez Maya y Manuel González de Casio, en novie~ 
bre de 1949, para adicionar el articulo 75 del C6digo Agrario con
cediendo a los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganade-
ros, en explotación, a los que se hubiera expedido o en lo futuro 
se expidiera certificado de inafectabilidad, el juicio de amparo -
contra la privación o afectuación agraria ilegal de sus tierras o 
aguas. El artículo 76 se r'eformaria para conceder diez hectáreas -
de tierra de reigo o veinte de temporal; el artículo 104 para in-
cluir a la caña de azúcar en los cultivos que pod!an disponer has
ta de trescientas hectáreas, 50,000 hectáreas para la explotaci6n 
forestal y 5,000 en terrenos destinados a la exortación industri

al de calizas, barros o arcillas, jales o cualesquiera substancias 
minerales. Tambi~n se reformar1a el artículo 110 para declarar in! 
fectables por' dotaci6n, ampliación o creaci6n de nuevos centros de 
población, hasta el limite de la superficie necesari~ para rnante-
ner quinientas cabezas de ganado mayor, o su equivalente en menor 
de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. Se adicion! 
ria el articulo 115 del Código Agrario para que las concesiones g! 
naderas amparadas por concesión de inafectabilidad que comprobaran 
de modo ifeasiente, ante el DA, haber cumplído con sus obligacio-
nes, tuvieran derecho a una prórroga de veinticinco años, Se refo~ 
mar1a el articulo 118 para suministar anualmente a los ejidos has
ta el 2% de cr1as de ganado mayor o hasta el 5% de ganado menor y 
el art!culo 120 para que dentro de los terrenos sujetos a un decr~ 
to concesión de inafectabilidad ganadera se hiciera el señalamien
to o localización de la pequeña propiedad agr!cola o ganadera ina
fectable. (103) 

Por mayoria de noventa contra dos votos esta iniciativa fue 
aprovada por los diputados y enviada al Senado el 20 de diciembre-
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Con solo el voto en contra de Alfonso L. Palacios, el Senado apro
b6 esta reformas que 1 en realidad, tenían por objeto fundamental -
coordinar las disposiciones del Código Agrario con el reformado a~ 
tículo 27 constitucional. 

El 28 de diciembre de 1949 el Senado aprob6 estas reformas 
y pasaron el Ejectuivo para sus afectos constitucionales. (104) 

La CNC manifest6 a principios de 1950 su deseo de seguir i~ 
terviniendo en el cambio de los comisariados ejidales, en coopera
ci6n con las autoridades, "para evitar los funestos cacicazgos y -

darle al campesino la oportunidad de seguirse preparando al ejerc! 
cio de los puestos públicos" y pidi6 rn~s tierras y crt!dito para i!Jl 
pedir al emigraci6n campesina a Estados Unidos. (105) La Secreta-
ría de Acci6n Femenil pidi6 a Alem!n molinos de nixtamal, materni
dades, jardines de niños, una guarder1a infantil en DA y otra en -
la CNC, etc. (106) • 

Dos años.despu~s, en v1speras de gue Barrios dejara la se-
cretar1a general de la CNC, inserta la convocatoria del IV Congre
so Nacional de la CNC en que ~ata renovai!a su directiva, en la 40 
los secretarios de toda~ la ligas de comunidades agrarias, en nom
bre de los campesinos de ~xico, se declaran por la candidatura -
del ingeniero Manuel J. Gándara. (107). 

Al poco tiempo, al celebrarse el XII aniversario de la fun
daci6n de la CNC, Gándara afirmt»-que ésta había sostenido con fir-

. meza los principios de la Revolución Mexicana, "los m:is avanzados 
del continente". En esa convenci6n la CNC y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educaci6n celebraron un pacto social y .de -
ayuda mutua segtin el cual ios maestros colaborar!an para mejorar -
las condiciones econ6micas y culturales de los campesinos,(108). -
Algunos destacaron el contraste ente la indumentaria de los campe
sinos y la de sus dirigentes. (109). 

El consejo técnico de la CNC plante6 en la asamblea sobre ·
el mejoramiento de ia vida rural la necesidad del seguro social en 
el campo, destinado a proteger a los campesinos.,.contra toda clase 



de enfermedades y accidentes, maternidad, invalidez, vejez, muerte. 
El financiamiento del seguro social sería bipartita: Estado y eji
datarios, Estado y colonos, y Estado y patronos en el caso de los 
asalariados. (llO)Esta asamblea aprobó gestionara ante los gobern~ 
dores que activaran la resoluci6n de los expedientes agrarios en -
tramite y movilizar a los campesinos de las regiones pobladas a -
las despobladas, (lll) 

Al celebrarse el XIII aniversario de la fundación de la CNC 
en agosto de 1951, en plena inquietud por las elecciones presiden
ciales que tendrían lugar once meses despu~s, Ferrar Galv&n, decl~ 

r6, en presencia del secretario de Gobernaci6n Adolfo Ruíz Corti-
nes, que los campesinos n~ serían lanzados prematuramente a la lu
cha electoral, En los primeros días de diciembre de 1~51 la -
CNC manifest6 el deseo de proteger a los aparceros y de establecer 
tribunales especiales para dirimir los conflictos ocasionados por 
la venta de cosechas, sin tener que recurrir a los lentos y compl! 
cados procedimientos mercantiles. Por su parte la Confederaci6n N~ 
oional de la Pequeña Propiedad Agrícola pidi6 el aceleramiento de 
los deslindes y que en las comisiones agrarias mixtas figuraran r~ 
presentantes de los pequeños propietarios al lado de los ejidales. 

Con sordina circuló la noticia de que G&ndara había pedido, 
y obtenido, licencia ilimitada, el 21 de enero de 1952, "para aten. 
der asuntos de carácter personal". Ferrer Galván anticip6 a -
Gl§.ndara, la designaci6n de un hijo de ursulo Galván anticipó la pe 
Htica de .Adolfo Ruiz Cortines en su gesti6n presidencial premiar 
a varios hijos de Zapata, Villa, Carranza, Obre96n, etc. 

A principios de marzo de ese año de 1952 la CNC celebr6 un 
pacto de ayuda mutua con la Confederaci6n de Sociedad de Crédito -
Agrícola y Ganadero de la Repl'.iblica Mexicana, constituida por casi 
un millón de personas, en la ciudad de Morelia, ante la presencia -
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del candidato Ruíz Cortines. El objeto de ese pacto fue, desde lu~ 
go, apoyar a Ruíz Cortines y la colaboración de ambas confederaci2_ 
nes en la planeación agrícola, la lucha contra los monopolios, el 
fomento de la ganadería, etc. Poco despu~s, Galván declaró -
que la CNC aceptaba la crítica sana, pero no la de quienes se ha-
bían enriquecido a costa de los campesinos, clara alusión a algu-
nos líderes agraristas partidarios del general Miguel Enr!quez Guz 
mSn. (1,6) Pese a qu~ ;rced a Graciano S!nchez numerosos campesi: 
nos se unieron a Henríquez Guzmán, Ruiz Cortinas tras violenta c~ 
paña electoral conquistó la presidencia del país, de acuerdo con -
los datos oficiales, con 2.713,419 votos, contra 579,745 de Henr!
quez de Henríquez Guszmán, 285,555 de Eraín González Luna, candid!_ 
to del PAN y 72,482 de Lombardo Toledano, candidato del PP" 

Durante esta campaña electoral se creó, el 29 de abril de -
1952, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), bajo el lema de "unidad y emancipación proletaria", como -
producto de la uni6n de cuatro grupos menores. Según la (CROC) la 
sociedad estaba dividada en explotados y explotadores, a favor de 
los Gltimos propugnó la elevación de los salarios, el abaratamien
to de la vida, la construcción de casas y la supresión de los sin
dicatos blancos. 

Galván advirtió, a mediados de 1952, que la paciencia camp~ 
sina se estaba agotando como respuesta a la crítica de la CONCAMIN 
y de la confederación Nacional de Cfilnaras de Comercio (CONCANACO) , 
a su petición ·de'que se revalorizaran las cosechas campesinas, po~ 
que tal medida elevar1a los precios de las subsistencia. Poco 
después la CNC insitió en que la mejoría de los precios de las co
sechas era ·una medida equitativa en vista de que los campesinos no 
disfrutaban de las ventajas de los obreros~ En ausencia del -
enfermo Ferrar Galván, sobresalió, en la ceremonia conmemorativa -
del XIV aniversario de la fundación de la CNC, el discurso del in
geniero Mariano Parra Hernández 1 secretario general de la SAM, --
quien exaltó la obra agraria de Alemán porque durante su sexenio -
había otorgado un crédito de dos mil millones de pesos. 
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El 10 de agosto de 1953, una semana antes de la renovaci6n 
de la direcriva de la CNC, la "Vieja Guardia'' agrarista, es decir, 
los ~teranos del PNA, la Liga Nacional Campesina Ursulo Galván y -

la CCM, propusieron a Lorenzo Azúa Torres como secretario general 
propietario de la CNC y como suplente a Isauro Acosta Garc!a, am-
bos cofundadores junto con Ursulo Galv&n de la ~e y el primero s~ 
cretario de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz. Entre los 
firmantes de esa postulaci6n figuraban tres ex secretarios de la -
CNC (Gabriel Leyva Vel~zquez, Roberto Varrios y Manuel J. Gándara) 
y el profesor Francisco Hern&ndez y Hern~ndez, posteriormente se-
cretario de la CNC. A la inaugruaci6n del V Congreso Nacional 
Ordinario de la CNC asistieron, entre otros personajes, el ingeni! 
ro Jos~ L6pez Bermúdes, secretario general del DA, y el presidente 
del PRI Leyva Velázquez. Ferrer Galván pidi6 que se desterraran de 
esa asamblea las agitaciones est~riles y la demagogía, tierras, -
cr~di to 1 garantlas, educaci6n, etc. Herntindez y Herntindez insistió 
en nombre del PRI en la coexistencia de la pequeña propiedad y del 
ejido, ambos "productos de la Revoluci6n", y ofreci6 que el PRI l~ 

char!a por modernizar la agricultura ejidal e implantar el seguro 
social en el campo •• 

Al d1a siguiente, el 19 de agosto, fue electo. por aclama--
ci6n secretario general de la CNC el diputado federal Lorenzo Azüa 
Torres, y como su suplente el tambi~n diputado Arturo Luna LUgo, -
no Isauro Acosta García como había propuesto la "Vieja Guardia". -
Una hija de Zapata, Ana María, fue nombrada secretaria suplente de 
Acci6n Femenil. La samblea aprob6 se declarara de utilidad pGblica 
la irrigaci6n de todas la superficies laborables, que el 20% del -
presupuesto de irrigaci6n se empleara en beneficio de los ejidata
rios y los "auntl!nticos" pequeños propietarios, que la CNC estuvi!_ 
ra representada en la CEIMSA para colaborar en la campl\ña proabara· 
tamiento de la vida, que se impidieran las permutas de tierras ej~ 
dales con fines lucrativos, la creaci6n de granjas agr!colas coop~ 
rativas, el establecimiento de un tribunal agrario en el Distrito 
Federal y en otras entidades federativas, la creaoi6n de una sala 
agraria en la Suprema Corte de Justicia, etc. El ingeniero R. 
c~stulo Villaseñor, al clausurar esta reunión en nombre del presi-
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dente Ruiz Cortines, expuso la necesidad· de inventariar los recur
sos del pa!s, porque obligados los gobiernos a cumplir las prome-
sas de la Revoluci6n, la tierra se hab1a repartido "en forma hasta 
cierto punto desordenada", complicándose la solución del problema 
agrario. 

En cierta forma el poyo.de la CNC a la política econ6mica -
gubernamental correspondía a la práctica que el propio Az6a Torres 
hab1a denuciando, en noviembre del año ~:_e:~or! a los campesinos 
s6lo se les tomaba en cuenta para que vitorearan "a don fulano en 
las plazas p6blicas. 

En vista de la enfermedad de Azúa Torres, _su suplente Artu
ro Luna Lugo fue llamado a ocupar la secretaria general de la CNC 
el 21 de julio de 1954. 

Luna Lugo ofreció estrechar la relacifi del Comft@ Nacional 
de la CNC con las ligas de comunidades agrarias y los Comit~s Reg! 
onales y proscribir los "alardes demag5gicos. 

La CNC apoy6 a Ruiz Cortines en los más variados problemas¡ 
la implantaci6n del sec¡uro social en el campo, la concesi6n de cr! 
dito para acabar con un lustro de sequ1a en La Laguna, protest6 -
contra el sabotaje de los ferrocarrileros ofreciendo que los camp!_ 
sinos mantendr1an expeditas las v!as, etc. En fin, la CNC -
aprovech6 todas las ocasiones para patentizar al presidente su ---
11más amplia .solidaridad y confianza. 

A cambio de su apoyo ilimitado al gobierno la CNC pidi6, y 

algunas veces obtuvo, variadas ventajas, por ejemplo, que los ·pose! 
dores de certificados de inafectabilidad gnadera cumpliran con la 
obligaci6n legal de ent1·egar un determinado ·,porsentaje de sus se-
mentales a los ejidatarios. 

Luna Lugo se esforz6 porque los comisarios ejidales respet! 
ran las parcelas de los ejidatarios, cuidando por ejemplo,' que a -
la muerte de ~stos se entregaran a sus legitimes sucesores y resol 
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viendo los "casos aislados" de violaciones a estas disposiciones • 
• También se empeñó en la renovación de las directivas de al

gunas ligas de comunidades agrarias y comités régionales que, por 
diversas circunstancias, hab!an prorrogado sus mandatos. 

Mientras tanto, la CNC convoc6 el 18 de noviembre de 1956, 
a su VI Congreso Nacional Ordinario para renovar su Comité Central 
Ejecutivo y estudiar diversos problemas campesinos, 

Entre los nombres que se mencionaron para ocupar la secret! 
r1a general de la CNC se cuentan Le6n Garc!a, César Martino, Ray-
mundo Flores Fuentes (vocal ejecutivo de la zona sur de la Comi--
si6n Nacional de Colonizaci6n) y Magdaleno Aguilar, de quien prob! 
blemente por ser el secretario de Acci6n Agraria del PRI se dec1a 
gue estaba "amarrado", 

El ingeniero castulo Villaseñor inauguró el VI Congreso de 
la CNC el 18 de enero de 19571 al d!a siguiente por unanimidad fue 
electo secretario general Raymundo Flores Fuentes, de Veracruz, -
quien ofreció no defraudar a los campesinos.Ese congreso aprob6 -
fortalecer en el campesino la conciencia de la importancia de la -
Constitución de 1917, multiplicar el riego ejidal, i~tensificar la 
alfabetización, ampliar el seguro agr!cola integral, construir ca
minos vecinales y, sobre todo, impedir la agitación pol!tica con -
motivo de las elecciones presidenciales que tendrían lugar un año 
y medio después. 

Un mes después la CNC celebró el primer congréso regional -
femenil en el Distrito Federal, con asistencia de 72 delegadas, -
quienes estudiaron la incorporación de la mujer campesina a la ec2 
nom1a rural, la "militancia" de la mujer en la CNC y en el PRI, la 
necesidad de crear la casa de la asegurada rural, el establecimie~ 

to de tiendas rurales. 

A mediados de 1958 la CNC, asesorada por la SAM, ofreció -
presentar al candidato del PRI Adolfo López Mataos un programa "Pi! 
ra la reestauraci6n definitiva de la economía agraria y ganadera -
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de M~xico", este programa no significaba "dar un paso atrás en las 
conquistas campesinas", sino la especializaci6n de los ejidos (ca

fieros, henqueneros, forestales, ganaderos, etc.), la descentraliz! 
ción del crédito, etc. (114), 

Poco después de que López Mateos tomó posesión de la presi
dencia de la República, la CNC·declaró que por el hecho de agrupar 
75,000 de los 85,000 cañeros (los 10 1 000 restantes perte11ec1an a -
otros tres grupos) a ella le corresspond1a la presentaci6n profe-
sional de todos. Ofreció tambi~n luchar porque los cañeros obtuvie . -
ran ~jores precios, créditos m&s fldidos, y la mitad del bagazo, 
los alcoholes, las mieles cristalizables, etc., de acuerdo con el 
decreto presidencial que regia las relaciones de .los cañeros con -
los industriales correspondientes. La CNC pidió a López Ma-
teos en agosto de 1959, la industrialización del ejido henequenero, 
petición que confiaban seria atendida favorablemente porque tenlan 
absoluta confianza en el agrarismo del presidente. ( 115 )·. 

La CNC pidi6 se reformara la "anacr6nica" ley de ooloniza-
ci6n porque permit1a se formaran nuevos latifundios. Tambi~n pidi6 
se reformara el C6digo Agrario para hacerlo "más operante y eficaz" 
de conformidad con el crecimiento demográfico y econ6mico del pa1s, 
si bien no precis6 c6mo podr1a lograrse ese objetivo. 

El 29 de julio de 1959 el Comité Nacional Ejecutivo de la -
CNC inici6 los preparativos para organizar su VII Congreso Nacio~
nal Ordinario, cuyo prop6sito principal era mantener la unidad ºll!!l 
pesina por encima de todo. 1 A "Vieja Guardia" homénaje6 al -
presidente L6pez Matees por su decreto del 23 de Abril de 1959, h2, 
menaje que al parecer fue un pretexto para impedir la designaci6n 
del profesor Francisco Hernández y Hern§ndez como secretario, gen~ 
ral de la CNC. (116). 

Comit~ Nacional Ejecutivo de la CNC mancomunadamente decla

raron, el primero de agosto, que no habla divisiones entre ellos -
con motivo de las elecciones de la CNC. Aprobaron hacer efectiva -
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Flores Fuentes declar6, el 7 de agosto de 1959, que las puer 
tas de la CNC estaban abiertas para todos los que desearan la uni-
dad campesina, con la única condición de que observaran sus estatu
tos, y qua hab1a una absoluta unidad entre la CNC y las ligas de -
los estados, las cuales todavía no había externado su opinión sobre 
qui~nes deberían ser los futuros miembros del Comité Nacional EjecE 
tivo. 

Ese día 19 de agosto de 1959 Flores Fuentes declaró que has
ta ese momento la única proposición, sería y correcta, para nombrar 
secretario general provenía de la liga de comunidades agrarias de -
Tlaxcala en favor de Francisco Hern~ndaz y Hernández, qunque no de~ 
cartó la posibilidad de que pudieran surgir otras candidaturas. La 
de C~rdenas propuesta por León García, la consider6 improbable por 
que no creía que éste aceptara ese cargo. (117). 

Tal como estaba preparado, el 27 se eligi6 por unanimidad a 
Francisco Hernández y Hernández. El d1a 28 en la sesión de clausura 
(se celebró en el Palacio de Bellas Artes, tal vez porque ya hCÍbía 
sido resuelta la designación del secretario, general), Hernández -
HernW1dez declaró ante el presidente L6pez Mateos que la CNC segui
ría luchando por la entrega de la tierra y contra lo~ enemigos del 
indio, pero sin permitir que al amparo de esa lucha se hiciera dern! 
gogia, Ocho gobernadores asistieron a esta sesión final, entre ----
ellos Gabriel Leyva Velázquez de Sinaloa. Al parecer, Leyva 
Vel!zquez, Roberto Barrios y Flores Fuentes vencieron a Lorenzo --
Azüa Torres, Ferrer Galván, Arturo Luna Lugo y Manuel J, Gándera, -
haciendo fracasar su propósito de designar a Rojo Gómez, pese a la 
finta que León García hizo con la cand1datura de Cárdenas. 

Al poco tiempo de haber tomado posesión de su cargo, Hernán
dez y HernW1dez declaró que la CNC volvería a su cauce de 1938, es 
decir, la lucha contra los malos funcionarios y la exigencia ~e que 
los gobernadores cumpliran sus promesas. Por lo pronto realizó una 
gira a La Laguna para reafirmar la militancia de los campesinos que 
se hab1an alejado de la CNC, a la que habían perdido la confianza -
por la forma en que ~sta había sido manejada en la titlima dácada. 
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Esto afectaba a sus cuatro adversarios, pero tambi~n a Raymundo -
Flores Fuentes. Hernandez y Hernández declar6, el 11 de octubre de 
ese año, al inauguar en Ciudad Guzmán una asamblea regional, que -
se replani.ficar:Lan los ejidos 1 mientras el secretario, de organiz.!!_ 
ción de la liga de comunidades agrarias de Jalisco, ·Roberto Ruiz -
Velasco, expuso que 170,000 campesinos jaliscienses carec!an de -
tierras y a casusa de la emigraci6n de .los braceros M~xico tenía -
un d~ficit anual de 47 millones de días hombre en el campo. Algu-
nos denunciaron la existencia de latifundios simulados en Puerto -
Vallarta y de varios aserraderos clandestinos¡ Roberto Barrios o-
freci6 resolver todos los problemas, y Hernández y Hernandez reit~ 
ro que las elecciones de los comisarios ejidales serían libres. 

Probablemente la petici6n'de cr~dito fue la rnSs constante -
en estos años, y como la CNC sabía que el gobierno federal carec1a 
del dinero suficiente pidi6 su colaboraci6n a la iniciativa priva
da. Por esa misma razón de los limitados recursos pecuniarios del 
Estado, la CNC busc6 otros caminos para que los campesinos pudie-
ran vender sus cosechas al precio de garantía. Francisco -
Hernández y Hernández declaró que el gobierno carec!a del dinero n! 
cesario para adquirir la cosecha de maíz de 1960, situación que -
agravaba la inmoralidad de algunos funcionarios del Banco de Cr~d! 
to Ejidal. Mas de dos años despu~s, en visperas del cambio 
de directores de la CNC, Francisco Hernández y Hernandez señal6 -
que los agentes, jefes de zona y delegados del Banco Ejidal abusa
ban ''de la confianza campesina" I principalmente en La Laguna y en 
Mexicali. 

El problema de los precios de los productos agrícolas moti
vó frecuentes quejas de los cañeros. 

El Carmen, Veracruz, denunciaron al Presidente Adolfo López 
Mateos, al secretario de la liga de comunidades agrarias de Vera-
cruz, a los gerentes de los ingenios de El Mante y de Zacatepec, -
al jefe de campo y al delegado de la CNC en el ingenio de San Cri! 
t6bal, etc., como ºjudas" del agrarismo. A mediados de 1961, 
la Unión de Productores de la Caña· de Azdcar, encabezada por Rarn6n 
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Absal6n Quiroz, rompi6 con la CNC porque 6sta en lugar de atender 
sus problemas se dedicaba a hacer pol1tica. 

Francisco Hernández y Hernández critic6 que los dirigentes 
de varias li9as de comunidades agrarias se "eternizaban en sus --
puestos". En efecto, tres líderes agraristas del sur del Distrito 
Federal en 1956 ten1an m~s de 20 añps de ºº?Par sus cargos, en ---
1960 uno de Quinta Roo ten!a 17 años, etc. La consecuencia de la -
"eternización" en sus puestos eran lucrativas prebendas. !:in -
los primeros cuatro meses de su gestión, Hern~ndez y Hernrtadez re
novó las directivas de tres comunidades agrarias y anunci6 que --
pronto se cambiar1an en otras 16. Roberto Barrios no sólo ap~ 
y6 la renovación de los comisarios ejidales en cuanto terminaran -
su periodo legal, sino la consiganci6n penal en los casos en que -
fuera procedente. Según Federico Barrera Fuentes los intere-
ses pol1ticos de algunos gobernadores eran los culpables de esa si 
tuación, la cual según Francisco Hernández, estaba desapareciendo 
gracias al apoyo presidencial; ya se habtan renovado 445 de los --
480 comitás regionales, y a mediados de 1962, la CNC inform6 
que ya se hab1an cambiado los dirigentes de 28 de las 31 ligas co
munidades agrarias. (118) 

Aunque la renovaci6n de los directivos· de la CNC pudo haber 
remediado algunos problemas, mgs graves fueron los que causaron -
las invasiones de tierras. Roberto Barrios advirtió el 15 de junio 
de 1960, que mediante los cauces legales ~e procuratía dotar de 
tierras a los ejidatarios, cuyos justos deseos de mejoramientos no 
deb1an "servir de pretexto para la fnvasi6n de propiedades". 
Barrios negó que se estuviera gestando una nueva revoluci6n en el 
campo, el gobierno mismo la estaba haciendo mediante la entrega de 
tierras, crédito, irrigaci6n, etc. De cualquier modo, Barrios con
fesó que algunas de esas invasiones eran producto de la desespera
ción y de la inseguridad. La Federación Mexicana de Organiz~ 
ciones Agr:Lcolas (FEDEMOA) apoyó la advertencia de Barrios, porque 
no se justifica una revolución de inspiración soviética, pero,omi
ti6 toda referencia a la comisi6n de Barrios de que algunas inva-
siones eran producto de la desesperaci6n y de la inseguridad. 
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En apoyo de las declaraciones de Barrios, ,el día 16 se an\l!!. 
ci6 que el presidente López Mataos había rescatado, a petici6n de 
la CNC, las 16,000 hectáreas del latifundio Alda y Providencia, 
ubicado en el municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato.: 
Un vocero oficiosos record6 el 17 de Circular de Cárdenas del 4 -
de abril de 1936, en la cual ped!a a los gobernadores de los esta
dos y a los comandantes milita~es que impideran las invasion~s de 
tierras porque constituían una traición a la causa agraria. 
Ese misma 17 de junio de 1969 el DAAC exhibi6 varias pel{culas, en 
la reunión del Consejo Nacional de la CNC, que causaron "gran im-
presión" porque comprobaban la labor agraria del gobierno, (119) 

La CNC en la primera mitad de 1961 algunas veces atacaba 
las invasiones de tierras, otras negaba que hubiera agitación en -
el campo. Y si por un lado criticaba a quiens sistemáticame!!, 
te adulaban o criticaban al gobierno, por el otro arremet!a a qui!_ 
nes juzgaba "equivocados e impacientes", , Algunos atribuyeron 
al hecho de que en los filtimos tiempos la CNC se hubiera converti
do en un "ap~ndice burocr4tico" del DAAC el creciente prestiqio de 
Jacinto López, Arturo Orona y Alfonso Garz6n, . o sea los li
deres campesinos de quienes un vocero oficioso del gobierno escri
bió que convenía el mote de "traidores", conforme a la circular de 
Cárdenas sobre invasj.ones de tierras. 

El primero de 1962 se rumoró que la CNC cambiar!a de direc
tiva en mayo o junio de ese año, no en agosto, fecha prevista por 
los estatutos. Unas diez personas se mencionaron como probables S:!!, 

cesores de Hernández y Hern~dez; el senador Leopoldo Sánchez ce-
lis (de quien tambi~n se dijo que preferiría la gubernatura de su 
estado, la que efectivamente alcanz6) , C~sar Martina ( 11p.i6spero -
contratista" partidario de Hernfiquez Guzmán), el ingeniero Vicen
te Salgado Páez (de la "Vieja Guardia"), Magdalena Aguilar (seer.e
tario de organizaci6n de la CNC y secretario de acción agraria del 
PRI), ate. A mediados de ese año se confirmó que las eleccio 
nes de la CNC se verifiaar1an en agosto, se supuso que tendr1an -
gran importancia porque influii!an en las elecciones presidencia-· 
,les de 1964. Ya por entonces se mencion6 el nombre de Javier Rojo 
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G6mez entre los candidatos a la secretaria general de la CNC, si -

bien algunos conced!na más posibilidades de triunfo a Le6n García. 

La "Vieja Guardia" declaró, cuatro d!as antes de· iniciarse 
el VIII Congreso Nacional Ordinario de la CNC, que exist1a un di-

vorcio ente sus dirigentes y sus militantes, porque los primeros -
estaban al servicio de los pol!ticos locales. Advirti6 que los di
rigentes campesinos no pertenecientes al PRI, se estaban aprove--
chando del desorden y apat!a reinantes en la CNC para disgregar a 
lSsta. Finalmente la "Vieja Guardia" propuso a Javier Rojo Gómez -
("campesino de origen elevado a las mlls altas tareas") como candi
dato a la secretaría general de la CNC. 

En efecto, Javier Rojo Gómez fue hijo de peones acasillados, 
siendo niño trabaj6 como tlachiquero en una hacienda de Tepeji del 
R1o, después de graduarse como abogado, trabajó en la CROM y en el 
bufete de Emilio Portes Gil, fue gobernador del estado de Hidalgo 
durante la presidencia de Cárdenas y jefe del Departamento del Di~ 
trito Federal con Avila Camacho. Un heterogéneo grupo (Francisco -
J, MQgica, Heriberto Jara, Graciano S§.nchez, Luis Cabrera y Eduar
do Suárez) apoyó su precandidatura presidencial en 1945 1 desistió 
cuando Rojo G6mez les informó que Miguel Alemán era el candidato -

del presidente Avila Camacho. 

Al parecer también fracasó, al finalizar el gobierno de --
Ruíz Cortines, su designación como presidente del PRI, en cambio, 
un mes y medio antes de las elecciones de la CNC en agosto de 1962 

fue nombrado director de la Aseguradora Agrícola Nacional •. 

Importa recordar la carrera política de Rojo Gómez porque -
el presidente López Mateos comprendió que la CNC estaba muy debil! 
tada frente a las agrupaciones campesinas i.ndependientes, crecien
temente agresivas y poderosas, que pod!an aprovechar la debilidad 

de la CNC. 

El propio p;residente López Mateas inaugru6, el 2°6 de agosto 

de 1962, el VIII Congreso Nacional Ordinario de la CNC. Al -

d!a siguiente, despu~s de que algunos pidieron la creación de un -
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tribunal agrario y de una sala agraria en la Suprema Corte de Jus

ticia, que otros pidieron la unidad campesina al lado del gobierno, 
Rojo G6mez fue electo secretario general de la CNC. Confes6 
al tomar posesión ·de su cargo que aún faltaba mucho por hacer y -
que era absurdo pensar en el progreso de México si no se remediaba 
la miseria campesina, sector mayoritario del pa!s. Concretamente -
indic5 que m&s de 61 000 expedientes de dotaci6n de tierras estaban 
pendientes de solución, que se otrogaban certificados de inafecti
bilidad gandadera con fecha posterior a la solicitud de tierras o 
en tierras ya otorgadas a los ejidatarios, se simulaba la pequeña 
propiedad, se acaparaban y arrendaban las parcelas ejidales. Pidi6 
tambi~n equiparar el salario agrícola con el de las otras activid~ 
des econ6micas, el establecimiento del Instituto Mexicano del Seg.2. 
ro Social {IMSS} en el campo, que los hombres de negocios ayudaran 
a construir escuelas rurales, porque de no remediarse el desquili
brio de los campesinos frente al resto del pa!s se corría el ries
go de que estallara la violencia. (120). 

Mientras Marte R. Gómez calificó en 1946 los problemas del 
campo de "mintisculas imperfecciones", Rojo G6mez acentuó sus tonos 
sombr!os en 1962, acaso para convencer de que realmente la CNC c~ 
biar1a de rumbo. Sin embargo, pronto rectificó algunas de las ta-
jantes afirmaciones de su discurso del 28 de agosto, por ejemplo, 
cuando el DAAC desmintió que dolosamente estuviera expidiendo cer
tificados de inafectabilidad agrtcola y ganadera. Rojo Gó-
mea se vio obligado a declarar que no había dicho que el DAAC est~ 
viera cometiendo graves errores con los certificados de inafectab! 
lidad ganadera, sobre todo los temporales. 

A partir de esa fecha Rojo Gómez hizo declaraciones m!s me
suradas sobre los propósitos de la CNC (unificar a los campesinos, 
defender la venta de sus productos, etc), y, sobre todo, se empefi6 
en señalar que sus finalidades correspond!an a las del presidente 

L5pez Mateas. 

El 16 de noviembre de 1962 la CNC se pronunció por la radi
cal suprsión de la colonización, de acuerdo con el proyecto ya ---
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aprobado por los diputados y pendiente de aprobaci6n por los sena
dores, Indudablemente el mayor triunfo de la CNC en esta ~p~ 
ca fue la aprobaci6n por la Cámara de Diputados, en diciembre de -
1960, de la iniciativa presidencial que declar6 que las· propieda-
des de la federaci6n, de los estados y de los municipios ser!an -
afectadas preferentemente a las propiedades privadas, para adoptar 
o ampliar ejidos, o para crear nuevos centros de poblaci6n aqr!co
la. Los terrenos nacionales, y, en general los pertenecientes a la 
federaci6n se destinar!an a constituir y ampliar ejidos, o a esta
blecer nuevos centros de poblaci6n ejidal y no podr1an ser objeto 
de colonizaci6n ni venta. Tambi~n se prohibi6 la colinizaci6n de -
propiedades privadas y se dispuso que los núcleos de poblaci6n --
agr1cola tendr1an preferencia para ser dotados con las tierras 'y -
aguas que hubieran venido poseyendo. 

Se derog6 la ley federal de colonizaci6n y la que cre6 la -
Comisi6n Nacional de Colonizaci6n el 30 de diciembre de 1946 y se 
facult6 al DAAC a que revisara las colonias hasta entonces autori
zadas y declarara la caducidad de las concesiones, cuando esto fu! 
ra procedente. Al desaparecer una colonia, si los terrenos que la 
formaban eran nacionales se destinar!an a la construcci6n o ampli~ 
ci6nde ejidos o a la creaci6n de nuevos centros de poblaci6n eji
dal, si eran de propiedad privada, podr!an utilizarse para formar 
ejidos, de acuerdo con el C6digo Agrario. Vicente Salgado P&ez ap2 

y6 esta iniciativa porque uno de los defectos mayores de la colon! 
zaci6n hab1a sido formar algunas colonias, como en San Luis Potas! 
y en Tamaulipas, con antiguos miembros del ~j~rcito nacional, que 
.muchas veces hostilizaron a los campesinos. (121). 

Dos años después, el senado aprob6 esta iniciativa, de --~
cuerdo con lás ideas desarrolladas por Naralio VSzquez Pallares de 
que la colonizaci6n en M@xico hab!a producido resultados negativos: 
en el siglo KIX la pérdida de Texas y la rapiña de las compañías -
deslindadoras, y en el XX la expeculaci6n en las colonias agr!co-
las de los distritos de riego y el fraccionamiento simulado de los 

latifundios. 

.. ,,1 < 1' 

\ , . 
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El 6 de enero de 1963 naci6 la Central Campesina Independi
ente (CCI) encabezada por Arturo Orona (La Laguna) , Alfonso Garz6n 
Santibañ~z (Baja California) y Ram6n Danzas Palomino Valle del Ya
qui), y en buena medida financiada por Braulio Maldonado ex gober
nador de Baja California. Orona afirm6 que la CCI (bajo la bandera 
de Zapata, Villa y Rub€n Jaramillo) resolvería los problemas de -
m§s de tres millones de campesinos que carecían de tierras. ~ara -
lograr ese fin, serta independiente del Estado, y sus miembros po
dr!an afiliarse al partido que mgs les acomodara, pues la CCI res
petaba todas las ideologias pol1ticas y todas las creencias reli-
giosas. Orona pidi6 que los sistemas de riego fueran de uso exclu
sivo de los ejidatarios, que las tierras se repartieran de oficio, 
y ofreció luchar contra el imperialismo explotador de los produc-
tos del algod6n, caf~, ixtle, henequ~n y c!rtamo. Concluy6 vito--
reando a la Revoluci6n Cubana y pidiendo la alianza con los obre--
ros. 

Algunos atribuyeron el nacimiento de la CCI al Movimiento -
de Liberaci6n Nacional (MLN), fundado a su vez dos años antes; sin 
embargo, el MLN explic6, el 12 de enero, el nacimiento de la CCI -
"como fruto de las necesidades insatisfechas del sector rural". -
Al parecer favorecieron el nacimiento de la CCI algunos graves pr!!, 
blemas de Baja California Norte, principalmente la salinizac16n de 
las aguas del r1o Colorado, 

El PCM explic6 la alarma que caus6 la creaci6n de la CCI :--. 
porque romp1a "el monopolio de la direcci6n de los campesinos por 
la burgues1a gobernante", y le pareci6 natural que el PPS condena
ra a la CCI porque también hab1a condenado las huelgas de los fe-
rrocarrileros y de los profesores de marzo de 1959, dado su car4c
ter de "instrumento de la burgues1a gobernante". Aunque la -
CCI atribuy6 los ataques en su contra a los latifundistas, anti--
guos y nuevos, a la burgues1a reaccionaria y buroc4rtica, a los mo 
nopolios extranjeros y a los oportunistas, no se solidarizó con la 
amenaza del delegado neolenés. 

Los 49 diputados de la CNC (entre ellos Amador Hernandez y 

.',. 
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Noberto Aguirre) condenaron, el día 91 todo intento de dividir a -
los campesinos, apoyaron al PRI y a las confederaciones que lo in
tegran como "las tinicas organizaciones de lucha que conducen y --

orientan a los mexicanos hacia la conquista de las metas de nues-
tra Revoluci6n. Diez de los once senadores de la CNC (Nata-
lio Vbquez Pallares hizo poco después una especie de "Voto Parti
cular") apoyaron la obra agraria de López Matees y manifestaron a 
Rojo G6mez la necesidad de la unidad revolucionaria. El go-
bernador de Jalisco Juan Gil Preciado alcanzó, probablemente, la -
nota de máxima iracundia por la creación de la CCI: quienes no es
taban con la CNC eran traidores a la Revoluci6n Mexicana. Heriber
to Jara, en cambio, atribuy6 la actitud de Cárdenas tachada de in
congruente por algunos, a la esperanza de que la CCI corrigiera -
las irregularidades de la CNC. 

El Presidente del PRI Alfonso Corona del Rosal restó impor
tancia al nacimiento de la CCI, porque quienes la encabezaban ya -
desde tiempo atras se hab1an separado de la CNC o nunca hab!an peE 
tenecido a ella. El presidente López Mataos corroboró esta afirma
ci6n poco después, cuando aseguró que la CCI s6lo era un batallón 
de "sueltos", sin representación y sin ideología. El PPS, en apoyo 
de estas declaraciones presidenciales, recordó que o~ona y Ram6n -
Oanz6s Palomino habían pertenécido a la UGOCM (es decir, al PPS} -
y Alfonso Garzón Santibañ~z a la CNC, además, el protector del --
triunvirato, Braulio Maldonado, cuando fue gobernador de Baja Cal~ 
fornia jam~s hab1a cumplido sus propios acuerdos a favor de los --
campesinos. Mientras tanto, Rojo Gómez, afectó no dar impar-
tancia al nacimiento de la CCI, porque la CNC tenía mejor programa 
y elementos; más aún, el 17 de enero declar6 que lejos de haber d~ 
serción en la CNC hab1an pedido su ingreso a ella 20,000 campesi-
nos nayaritas. (123) 

"Reforma Agraria Integral" de López Mateas, que todos los -
lunes ilustraría a la opinión pública sobre sus actividades. De 
inmediato preciso que sus miembros de la CCl no se hab!an unido a 
la CNC porque ~ata no garantizaba la defensa de sus intereses, --
pues auqnue mucho se había especulado con la direcci6nde Rojo G6--
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mez, la cuesti6n no era de personas sino de estructura. La CNC su
fda la. inercia de muchos años, de la corrupci6n y de la ineptitud ·' 
de la mayor1a de sus dirigentes, quienes la hab1an "convertido por 
influencias ajenas en un simple aparato gubernamental para fines -
electorales, como ap~ndice de un partido pol!tico". Sin embargo, -
la CCI no descartaba la posibilidad de que ambas organizaciones e!!! 
prendieran acciones conjuntas con miras al logro de objetivos con
cretos. Segfm la CCI el desarrollo econ6mico de M~xico giraba en -
derredor del progreso agr!cola, porque s6lo aumentando el nivel de 
vida del campesino se reforzar1a el mercado interior. Hasta enton~ 
ces la situaci6n de los ejidatarios no s6lo limitaba el desarrollo 
econ6mico, sino que era "germen de decepci6n, de resentimiento y -

~e profundo descontento de las masas campesinas". De cualquier mo
do, insisti6 en que no se opondr1a sistem!ticamente ni al poder P!1 
blico ni a organizaciones an&logas. 

A principios de 1964, Rojo G6mez declar6 que para acomodar 
a todos loa campesinos sin tierras (un mill6n en 1963 y diez mil -
solicitudes para formar otros tantos centros de poblaci6n en 1964) 
:La sóluci6n de fondo era entregar las industrias de transformaci6n 
de los productos agr1colas a los ejidatarios. De acuerdo con 
esta idea, Rojo G6mez, en v!speras de las elecciones presidencia-
les de 1964, pidi6 la nacionalización ch la industria azucarera y 

augur6 que algGn d1a todas las pencas henequeneras se desfibrarían 
en las maquiladoras ejidales. Al parecer algunos de los cS! 
culos de la CNC variaban s~g(m las circunstancias pol1ticas, por· -
ejemplo, en junio de 1964 calcul6 que el siguiente gobierno debe-
ria terminar el reparto de la tierra en dos años, y al finalizar -
1964 esperaba el fin del reparto ejidal en tres años. (124) 

En agosto de 1963, al celebrarse el primer Congreso de Cap! 
citación Pol!tica de la CNC, varios legisladores y funcionarios P! 
blicos dieron buenos consejos a los ejidatarios: que no arrendaran 
y mucho menos vendieran sus paxcclas porque eso contributa al neo
latifundismo y que tuvieran mucho cuidado con los simuladores de -
la reforma agraria¡ les explicaron c6mo solicitar una dotaci6n o -
una ampliaci6n ejidal, la necesidad d~ mecanizar la contabilidad -
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del crédito y la formaci6n de cuentas individuales para fijar la -
responsabilidad de cada ejidatario, etc. Y mientras un dipu
tado explic6 las desviaciones del seguro agr!cola, el director de 
esa instituci6n ensalz6 su eficacia. 

COMO LOS TEMAS POLITICOS TUVIERON TANTA O MAYOR IMPORTANCIA 

QtJE LOS AGRilUOS AGRICOLAS. 

Acaso la campaña electoral de 1964 explique algunas de las 
divergencias entre el DAAC y la CNC: dos meses depu~s de que Rojo 
G6mez se encargó de la secretarta general de la CNC anunci6 que 1~ 
char!a porque en la siguiente campaña electoral se respetara !nte
gramente la dignidad de los campesinos, para que no volvieran " a 
ser utilizados para engros'ar manifestaciones de apoyo a pol!ticos 
que nada saben de las necesidades del campo, cuando Rojo G6-
mez declar6 en mayo de 1963, que el siguiente r!gimen deber!a go-
bernar para los campesinos, alguien interpretó esa frase como el -
deseo de que la CNC tuviera, cuando menos, 100 diputados y 50 sen! 

· dores, cosa urgente porque s6lo ten!a 8 verdaderos diputados camp~ 
sinos y ningún senador. Esta hip6tesis pareci6 confirmarse 
caundo Rojo G6mez calific6 de irritante el trato pol!tico a los -
campesinos quienes, pese a representar el 57% de la P?blaci6n total, 
ten1an muy pocos representantes populares, en Sonora, por ejemplo, 
s6lo uno de los nueve diputados era campesino, dos de trece en el 
estado de M~xico. Rojo G6mez se adelant6 al argumento de que no p~ 
d!an darse m!s puesto pol1ticos a los campesinos porque eran anal
fabetos, pues no s61o deb!a considerarse a los ejidatarios sino -
también a quienes conoc1an y senttan los problemas del campo, per
sonas que no estaban obligados a ''labrar con su mano la tierra pa-
ra dar cauce a su vocaci6n campesina''. En fin, los campesinos 
tentan derecho a una 1'representaci6n decorosa", en los puestos de 
elecci6n popular. Sin embargo, Roberto Barios, después de de-
clarar que para siempre México estaba a salvo de un golpe armado, 
porque la reforma agraria habia creado en la conciencia c1ll!lpesina 
un sentimiento de arraigo en la tierra y de responsabilidad ciuda
dana, atribuy6 la agitación campesina al hecho de que cada seis -
años sus l!deres querían ser diputados y por esa raz6n favorec1an 
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las invasiones de tierras. (126). 

Como el tiempo pasaba y no se informaba el nombre del cand!, 
dato del PRI un diputado de la CNC coment6 que el "tapadismo" co-
rromp1a la conciencia c!vica. Rojo Gómez inmediatamente des! 
utorizó esas declaraciones y precisó que como la CNC era un orga-
nismo de lucha social no ten!a.por qu~ "intervenir en poltti~a, la 
pol1tica la hace el PRI no la CNC que es solamente un sector den
tro de ese partido. 

El 3 de noviembre de 1962 varios grupos del Sector Obrero -
del PRI "destaparon" a Gustavo D:í.az Ordaz 
dencial, la CNC lo hizo al d1a siguiente. 
1964 un periodista analiz6 la obra de los 

como su candidato presi
a principi~s de --

50 diputados de la CNC: 
unos trabajaban en su beneficio propio (2 periodistas, 3 lideres 
obreros, 5 millonarios, un militar, 6 abogados, 2 miembros del se2 
tor Popular, un oficial del transito federal, el hijo del gerente 
de los ferrocarriles nacionales, el secretario del 11der de los ª! 
nadares, etc), otros en beneficio de los campesinos. Aunque la mi
tad de 1a poblaci6n era campesina, la CNC modestamente s6lo aspir! 
ba a contar con la tercera parte de los diputados. Sin embar
go, el nlimero de diputados de la CNC disminuyó¡ Rojo G6mez coment6 
resignado: "Lo lamentamos. Pero el partido sabr~ por qu~ lo hace, 
y estamos obligados a acatar sus decisiones" Aunque algunos 
calificaron de duro golpe a los campesinos esta disminuci6n en el 
nCunero de los diputados de la CNC, un vocero "autorizado" explicl> 
la resignaci6n de la CNC como una muestra de su madurez política, 
pese a todo, se disciplina. En efecto, la disciplina CNC co~ 
tinu6 apoyando al candidato del PRI porque aseguraba la continui-
dad en la soluci6n de los problemas y la tranquilidad en los ·hoga-
res. En agosto de 1964 se supo que los 56 diputados electos 
de la CNC por primera vez trabajar!an unidos, con tal fin se les -
entregar1a un programa de trabajo y la declaraci6n de principios -
de la CNC. Poco despu~s, la CNC dio nueva prueba de.discipll 
na cuando supendi6 las manifestaciones que contra la salinidad de 
las aguas del r1o Colorado iba a celebrar el 9 de agosto en todo -
el. pa!s 1 en atención a que las negociaciones con el gobierno nort! 
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americano iban por buena camino. (127) 

La CCI 1 en cambio, a mediados de a·se año de 1964 atribuy6 -
al imperialismo y a la reacci6n la calumnia de que pretendta 'sub-
vertir el orden, su irreductible independencia frente al gobierno 
no significaba que estuviera en contra de los principios e instit~ 
ciones de la Revoluci5n Mexicana, sino que s6lo mediante la organ! 
zaci6n independiente era posible hacer cumplir la Constituci6n. --

Cuando el l1der de la CCI Humberto Serrano propugn6 la redu~ 
ci6n de la pequeña propiedad a 50 héctareas, Victor Manzanilla --
Schaffer (jefe de Prensa éel DAAC) aprovech5 la ocasi6n para seña
lar la personalidad ambivalente de Lázaro Cárdenas: por un lado h!!, 
b1a impulsado vigorosamente el reparto de tierras, por el otro ha
bta favorecido el neolatifundismo al crear las inafectabilidades -
ganaderas. Sobre todo, la soluci6n del problema agrario no era el 
marxismo de la CCI, sino la doctrina mexicana que no es ni capita
lista ni comunistas; es, simplemente, mexicana. 

El primero de diciembre de 1964 al asumir Gustavo D!az or-
daz la presidencia de la República, ofreci6 acelerar el reparto de 
las tierras hasta agotar las disponibles, la desap~r1ci6n tanto 
de los latifundios simulados como del arrendamiento de las parece
las ejidales, y la plenitud de garant1as a la pequeña propiedad -
agrtcola. El presidente plante6 el problema del crecimiento de la 
poblaci6n con mayor pesimismo, o realismo, que la CNC: como la po
blaci6n crecía mucho más rápidamente que la extensión de tierras -
lo mejor era no engañar a los campesinos, a.quienes no fuera posi
ble dotarlos de tierras se les dir1a ºclaramente y a la brevedad -
posible". Además, en vista de que el campo había contribuido al d!!!_ 
senvolmiento de la industria, a 6sta le correspondía "contribuir 
a· resolver los problemas del campo. 

Cinco días después, el Cornitg Nacional Ejecutivo de la CNC 
declar6 que encarg6 la reorganización de esa grupaci6n a Natalio -
Váquez Pallares, Aurelio García Silva y Osear Rarntrez Mijares Y--
anunci5 que pedir1a la aceleraci6n del reparto de la tierra, la m~ 
ralización del personal a9rario, el deslinde ejidal, acabar con el· 
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arriendo y venta de las parcelas ejida1es~ En fin, en 15 dfas en-
tre9ar!a al nuevo presidente, Gustavo D1az Ordaz, un anteproyecto 
de C6digo Agrario "concebido en t~rminos verdaderamente revolucio
narios". Por lo pronto la CNC obtuvo del secretario de Agri
cultura, Juan Gul Preciado, el ofrecimiento de que mensualmente -
tratar!a con ellos sus problemas y estudiarta la posibilidad de ~
que un representante suyo figurara en los organismos de la Secreta 
r!a de Agricultura relacionados con la CNC. 

Rojo G6mez pidi6 que, en cumplimiento de la ley, la CNC tu
viera dos representantes en el DAAC, el Banco Ejidal, el Fondo de 
Garant1a para el Fomento de la Agricultura, la Comisi6n Nacional -
de Inversiones, el Fon de Fomento Agr1cola, la Aseguradora Nacio-
nal Agr1cola, el Consejo Nacional de Producci6n Agrtcola, los ban
cos agr1colas regionales, el IMMS, la Comisi6n Federal de Electri
cidad, Guanos y Fertilizantes, la Compañ1a Nacional de Subsisten-
cias Populare•s {CONASUPO), Almacenes Nacionales de Dep6sito, la ·
Comisi6n de Bienestar Social Rural, y los distritos de riego. 
El 28 de ese mes de diciembre Rojo G6mez anunci6 que en el casi -
terminado anteproyecto de c6digo agrario, se aligerar!an los tr4m,! 
tes para las solicitudes de dotaoi6n de tierras y se facultarla al 
gobierno federal para que de oficio delimitara la pequeña propie-
dad. Además, Rojo G6mez calcul6 que exist1an l.298,863 propiedades 
inafectables y 606, 660 afe.ctables; la FEDEMOA calific6 de demagel9!_ 
cos esos cálculos y sugiri6 a la CNC que pusiera a trabajar mil -
ejidos con tierras de buena calidad "materialmente abandonados" y 

combatiera el neolatifundismo "implantado por incontab,les comisa-
riados ejidales. 

No se sabe si la CNC sigui6 el consejo de la FEDEJ«>A, pero 
por lo pronto propuso que tanto la Secretar!a de Agricultura como 
la de Industria y Comercio organizaran a los ejidata:t'ios en coope
rativas, Defendi6 tambi6n a 1 1 500 comuneros ind1genas-de Durango, 
quienes habían sido despojados de 20,000 hectáreas forestales y g~ 
nadaras por una compañía particular que se amparaba en ~!tulos ex
pedidos a favor de una compañ!a deslindadora de terrenos bald1os -
al finalizar el siglo pasado. Al peo tiempo Rojo G6mez apro-
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bo, junto con el Gobernador de Durango Enrique Dupr~ Ceniceros y -

el nuevo jefe del departamento agrario Norberto Aguirre Palancares 
(Diputado de la CNC en la anterior legislatura), un plan para que 
los ejidatarios explotaran directamente sus recursos fortales.· Se 
llegó a esta decisi6n porque mientras la Compañia Maderera de Du-
rango ganaba 150 millones de pesos anuales, los 1,500 ejidatarios 
de Pueblo Nueveo padec!an muy serios problemas econlSmicos, con ese 
plan los ejidatarios ganar!an 6 millones de pesos anuales explota~ 
do 15,000 hect~reas, aproximadamente once pesos diarios por fami-
lia, es decir, una cifra igual al salario mínimo rural en esa enti 
dad. 

La CNC manifest6 el deseo de renunciar al subsidio oficial 
"porque no puede haber independencia política si existe dependen-
cía econlSmica", tesis semejante a la de CCI, y aprob6 la incorpor~ 
cilSn a la CNC de los intelectuales del PRI, identificados con los 

, campesinos, y de un mill6n de aparceros, arrendatarios y asalaria
dos agrícolas. Las ligas y comités de la CNC deberian renun
ciar a los subsidios que recibil\n de las autoridades en forma de -
pr~sta~o de edificios, equipo de oficina y personal administrativo 
para que as1 dejaran "de depender de autoridades y políticos extr!!_ 
ños al inter~s campesino. 11 Según Rojo G6mez gracias ~ estas medi-
das la CNC había ganado 2B de las 38 presidencias municipales de -
Durango: "Al fin, en el seno del Partido se está acatando el crit~ 
rio de las mayor1as, coment6 satisfecho Rojo G6mez. Este pr~ 
yecto de independencia econ6mica de la CNC formaba parte de la --
reestructuraci6n del PRI empendidad por su presidente Carlos A. M~ 
drazo, que la CNC apoy6 con gran estusiasmo. Finalmente Nat~ 
lio v~zquez Pallares (autor de la ponencia sobre la renuncia al -
subsidio oficial y "brazo izquierdo" de Rojo G6me:i:) fue enviado.º!?.: 
como embajador y Yugoslavia, Rojo G6mez no se reeligi6 y Madraza -
tuvo que renunciar a su prop6sito de hacer del PRI un partido inde 
pendiente del Estado. 

cutro mese antes de renovarse el Comit~ Nacional Ejecutivo 
de la CNC, .Le6n García propuso, a nombre del Frente Zapatista, la, 
reelecci6n de Rojo G6mez. 
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Aunque a Rojo s6lo se le permiti6 realizar parcialmente sus 
planes, prest6 al gobierno el gran servicio de mantener el predom!_ 
nio del PRI sobre los campesinos, neutralizando a la CCI. Rojo G6-
mez no acept6 su reelección, por respeto a los principios revolu-
cionarios, porque abundaban los campesinos valientes y revolucion~ 
rios, pero, sobre todo, porque prefería el pelot6n de fusilamiento 
a la reelecci6n. 

Los campesinos de Jalisco fueron los primeros en descubrir 
las virtudes de Amador Hern~ndez: "humilde origen, reconocida ho-
nestidad, resuelta capacidad y vieja militancia en el seno de la -
CNC", inmediatamente desputls los miohoacanos señalaron su "limpia 
trayectoria revolucionaria". Ya para el d1a 18 de agosto de -
1965 El Nacional descubri6 que la opini6n campesina se hab!a unif! 
cado en torno de Amador Hernández, los ejidatarios de Morelos, por 
ejemplo, estaban seguros de que harta realidad la reforma agraria 
integral, los poblanos de que era un "revolucionario autlfotico sin 
demagogia", la Federaci6n de Organizaciones Populares del Distrito 
Federal (en su mayor1a integrada por hombres de origen campesino) 
destac6 que era 11 un apasionado de los problemas del campo", per() -
los ejidatarios sinaloenses fueron más al fondo de las cosas al m!_ 
nifestar que apo~¡'aban a Hernández porque era un "cabal intérprete" 
de la política agraria del presidente D!az Ordaz. (129) 

Una vez despejada la inc69nita, la "Vieja Guardia" se uni6 
al coro destacando que apoyaba a Amador Hernández por "su origen·, 
sus cualidades de en~rgico, incansable y dinmico luchador en nue!_ 
tra causa agraria". · Hernández declar6 que para tll serta un -
"alto honor" dirigir la CNC y calific6 de umuy interesante" la op,! 
ni6n de la "Vieja Guardia", mientras los 54 diputados de la CNC le 
manifestaba públicamente su poyo, · Varios ejidatarios jalis-
cienses enviaron telegramas de apoyo a Hernández a la CNC, al PRI 
y a la Seoretar!a de Gobernaci6n, seguramente porque sabtan el ve~ 
dero origen de su nombramiento. 

El 27 de agosto de 1963 se inici6 el XI Congreso Nacional -
de la CNC en el cine Olimpia, con asistencia de los gobernadores -
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de Zacatecas y de Duran90 1 el presidente del PRI, etc. 

Amador Hernández, inútil es decirlo, fue electo secretario 
general de la CNC, y como en la mesa directiva figurabán varios d! 
putados algunos confiaban que ese hecho facilitaría una mayor coor 
dinaai6n entre la CNC y sus diputados. 

El propio presidente Díaz Ordaz clausur6 en el Palacio de -
Bellas Artes esta asamblea. Amador Hernández, después de declarar
se legítimamente orqulloso de su origen campesino, ~eñal6 que el -
problema agrario s6lo podr!a resolverse mediante la planeaci6n to
tal de la aqricultura, si se lograba este prop6sito el país no de
ber1a preocuparse de su acelerado crecimiento demogr!fico. Hernfut
dez ofreci6, además, que ia CNC impulsaría la distribuci6n de las 
tierras disponibles, pero sin hacer "alentar falsas esperanzas a -
los campesinos". La tesis demográfica difer!a del mensaje preside~ 
cial del 1° de diciembre de 1964, la agraria concordaba con 61 • 

Hernández ces6 1 en el primer semestre de 1966, a varios je-
1=es y empleados inmorales de la CNC, form6 un sindicato, "blanco" 
según el diputado cbar del Angel, concedi6 el salar_io mfoimo a ~
los empieados de la CNC porque antes s61o contaban con una compen
saci6n y compr6 su edificio a la Tabacalera Mexicana a menos de la 
mitad de su valor, porque esa empresa quiso responder con hechos -
a la exitativa presidencial de que la industria devolviera a los 
campesinos part~ de los muchos servicios que ~stos le habían pres
tado. Sin embargo, al parecer el presidente se rehus6 a inaugurar 
ese lujoso edificio porque era enemigo del derroche. 

Hern&ndez actu6 como celoso miembro del PRI, por ejemplo, -
en marzo de ese mismo año negó que los campesinos fueran "acarrea
dos" a los actos pol!ticos, iban, por convicci6n, "transportados'' 
a lo~ actos c!vicos organizados por el PRI 1 "depositario de los -
ideales de la Revolución Mexicana", si bien en abril de ese año V.! 

:rios ejidatarios de Naucalpan se quejaron de que sólo se les usaba 

coino ''.cardenada pol!tica. 
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El 22 de febrero de 1966 se cre6 el Consejo Técnico FemenU 
de la CNC, y un año despu~s el Consejo Técnico Consultivo, encabe
zado por Cuauht6moc Cárdenas. Aunque la FEDEMOA alab6 la --
creaci6n de este segundo organismo y elogio que. Cuauhtémoc C5rde-
nas hubiera defendido la aut!ntica pequeña propiedad y la necesi-
dad de organizar cooperativas, en la primera reuni6n del Consejo -
T~cnico Consultivo se calific6·el Código Agrario de "instrumento -
obsoleto para nuestros tiempos 11

• Poco despu!s, Amador Hern~ 
dez proyect6 que cada liga de comunidades agrarias formara su pro
pio consejo t6cnico consultivo •. 

Cuando Amador Hern,ndez acept6 entrar en conversaciones con 
la CCI, un representante de la CNC asistió al III Congreso.Nacio-
nal de la.CCI en enero de 1966. Garz6n Santibañéz, ·despu~s de ref~ 
rirse al pacto de ayuda mutua que hab!a ce labrado con la CNC y la 
UGOCM, dealar6 que el medio mill6n de miembros de· la CCI apoyaba -
al PRI porque era el tinico partido que representaba a la Revolu--
ción. 

Jacinto López, a nombre de la UGOCM, propuso formar una Ce!!. 
tral Campesina Unica, la CCI aceptó esta idea pero como el repre-
sentante de la' CNC dejó la filtima palabra a Amador Hernlndez y ~s

te a un congreso de la CNC, algunos miembros de la CCI dudaron que 
la CNC aceptara este proyecto porque en ella abundaban los l!deres 
corrompidos en convivencia con caciques, terratenientes y funcion! 
rios venales. La CCI 1 . en cambio, poco despu~s no acept6 alo~
jarse en el nuevo edificio de la CNC "porque no quer!an estar arr! 
mados" 

Como algunos se inquietaron por el acercamiento entre la 
CNC y la CCI, Amador Hernandez reiteró que ellos defend1an el eji
do y la pequeña propiedad, "dos consecuencias positivas del movi-
miento revolucionario de M6:ltico". Sobre todo, mientras no se refo!_ 
maran las leyes la CNC cwuplir1a la legislación vigente: "Nosotros 
no somos poder, somo un organismo al servicio de todos los hombres 
del campo. 
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Dentro de esta limitaci6n hay que situar las declaraciones 
y peticiones de la CNC, en enero de 1966, por ejemplo, solicit6 la 
colaboración de diversos organismos gubernamentales para evitar -
que los comerciantes compraran sus productos agrícolas ·a los ejid~ 
tarios a precios muy bajos, para después revenderlos a precios muy 
bajos, para despu~s revenderlos a precios muy altos al gobierno. 

Al parecer la CONASUPO, instituci6n destinada a resolver al 
gunos de esos problemas, no siempre cumplía con su cometido. 

Amador Hernández lo explic6 pocos días después de asumir la 
direcci6n de la CNC, de que el gobierno carecía del dinero necesa
rio para otorgar todo el crédito a los ejidatarios. ' Poco --
antes la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos -
prest6 al gobierno mexicano 268 millones de pesos·, reembolsables -
en 25 años y 5 de gracia, con un interés del 35% anual tanto para 
el parvifundio como para el ejido. (131) 

Con tanta o mayor fuerza la CNC criticó el car§cter antiec2 
nómico de la ganadería extensiva, y pidi6 el cumplimiento de la ~
obligación. legal de entregar el 2% de los pies de cría a los eji-
dos, medida que contribuiría a satisfacer el creciente consumo na
cional. Poco antes la CNC y la Confederación Nacional Ganad~ 
ra (CNG) de la que formaban parate 150,000 ejidatarios, acordaron, 
con miras a resolver el problema del abastecimiento de la leche en 
el Distrito Federal que los ejidatarios produjeron los forrajes y 

los ganaderos les proporcionaran los fertilizantes. 

Hernández pidió la inmediata derogación de las concesiones 
de inafectabilidad ganadera que no hubieran cumplido con los requ! 
sitos legales y que no se otorgaran nuevas concesiones. 

La FEDEMOA replicó a Hern§ndez que tanto los parvifundistas 
como los ejidatarios lo único que1 querían era vivir en paz "libres 
de esponttineos redentores". Tres meses despu'3s Amador Hernl3.n
.dez de nueva cuenta atacó a la FEDEMOA de ser un vocero de los la-

-,} 
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tifundistas, ésta, a su vez, contrareplicó retando al secretario -
general de la CNC a una polémica pública sobre el concepto de la -
pequeña propiedad. Según la FEDEMOA, la CNC llamó en su auxilio a 
la CCI para que invadiera parvifundios, colonias agrícolas y eji-
dos, encubriendo de ese modo la protección a los latifundios en ma 
nos de los políticos. 

Por su parte la CNG respondió, por boca de su presidente O_g_ 
tavio Ochoa y Ochoa, que el ser ganadero ya no se consideraba el -
peor crimen contra la econom!a nacional y manifestó la esperanza -

.. " / . 
de que pronto acabara el .carnaval de los disfrazados de agraristas 
y ganaderos, Dos días después, el ingeniero Emilio L6pez Za
mora (supervisor general del DAAC) mencionó en San Luis Potos! co
fundador de la.~~~· dos directores generales y un subsecretario de 
Recursos Hidr!ulicos, y al banquero An!bal de Iturbide. (132). 

A principios de 1967 Ochoa y Ochoa declaro que, conforme al 
código agrario, a los ganaderos les correspondía fijar el límite -
de sus propiedades ya que las vacas no comían aire como los cama-
leones, pero tampoco los campesinos replicó el representante de la 
CNC. Ochoa y Ochoa defendió el derecho de una familia con hijos m.!!_ 
yores a poseer varias pequeñas propiedades (los "latifundios fami
liares") del mismo modo que una familia de ej idatarios podía po.,--
seer varias parcelas. Finalmente, la CNC logró que la CNG -
consintiera que en el reción creado Consejo Nacional de Fomento G.!!, 
nadero estuvieran representados los ejidatarios ganaderos y que la 
propia CNC participara en la Comisión de fijación de los índices -
de agostadero. La CNG manifestó estar dispuesta a la revisión de -
la pequeña propiedad agrícola y ganadera, a condición de que la -~ 
practicaran ingenieros honestos y ls supervisaran representantes -
de la CNC y no de otras agrupaciones campesinas. como la CCI. 

La cual había realizado su IV Congreso pocos d!as antes. En 
ese congreso se acordó reducir la superficie del parvifundio a la 
mitad, la supresión del juicio de amparo, la equitativa distribu-
ción del agua en los distritos de riego entre. los ejidatarios y -

los parvifundistas, la formación de ejidos al vencimiento de las -
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concesiones de inafectabilidad ganadera, la incorporaci6n de ejid~ 
tarios y comuneros al IMSS, la formación de sindicatos de peones -
agr1colas, la militancia en el PRI, la entrega de "oficio" de las 
tierras, Se acord6, además, la nacionalización de la industria al
godonera, luchar por alcanzar ese año un millón de mie~bros (seg6n 
Alfonso Garzón Santibañ~z entones contaba con 700,000), y por te--

. ner un representante en el I~..SS, en el banco ejidal, en las comi-
sfones agrarias miextas y en el seguro agr1cola. Seg(in el in
geniro Manuel Mesa Andraca, el mas importante de esos acuerdos fue 
la petici6n de que la tierra se entregara "de oficio". El oficial 
mayor de la CNC exhort6 a que por aclamación se votara la miltan-
cia "obligatoria e inexcusable" de todos los miembros de la CCI en 
el PRI 1 porque era 16gico la libertad de afiliación pol1tica. (133) 

Otro de los principales propósitos de la CNC fue equilibar 
los intereses agr!colas de los ejidatarios con los de los indus--
triales, ast lo intento con el algod6n, la caña de azúcar, el ca-
cao, el café y en sus diferentes aspectos con comisiones especia-
les para que supervisara y distribuyera la producción equitativa-
mente, agradecieron al presidente D!az Ordaz que ~ubiera dispuesto 
la formaci6n de una comisión que manejara esa cuota y la inclusión 
del secretario general de la CNC con el Consejo Dire~tivo del Ins
tituto Mexicano del Caf~. · 

El presidente D!az Ordaz informó al Congreso de la Unión, ~ 

el primero de septiembre de 1967, de la cancelaci6n de 201 solici
tudes de colonización que habrían significaao la ocupación de ----
4, 400, 000 hectlreas, esas tierras pasaron a formar parte del sist~ 
ma ejidal. Igualmente importante fue la deteminación presidencial 
de reducir las superficies de las zonas irrigadas para acomodar el 
.mayor ntlmeró de campesinos y proscribir la especulación. Con esta 
última medida no se pretendía afectar al parviftmdio que cumpliera 
los :requis!tgs legales, sino evitar un aprovechamiento excesivo -
en las tierras cuya irrigaci5n habta costado al pueblo. A los pro
pietarios que no aceptaran la reducci6n de su predio se les respe
tar1a agua. tos 'verdaderos" agricultores ya estaban aceptando es
te sistema, en Guamuchil, Sinaloai el presidente calculó que al --
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cumplirse en su totalidad este sistema quedarían disponibles cerca 
de las tres cuartas partes de las tierras regadas, las cuales se -
destinar1an a llenar las necesidades ejidales, . 

Al dia siguiente a causa de la matanza de los copreros en -
Acapulco el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados aplaz6 la 
calificaci6n de los casos de los candidatos a diputados Amador He!_ 
n&ndez y Guillermo Gonz&lez Mart!nez. El d!a siete de ese m~a Ama
dor H~rn&ndez despu6s de haber sido llamado a la Secretar!a de Go
bernación, pidió licencia por 20 d!as para presentarse a declarar 
en Guerrero, se confirmó as! que quienes habían apoyado la -
acndidatura de Hern&ndez directamente en la Secretaria de Goberna
ción habían acertado en cuanto a la fuente de su designación. El -
d!a 28 de ese mes Hernandez pidió nueva licencia, aceptada tres -
d!as despu~s, la cual equivalía a una renuncia pues coincid!a con 
el t~rmino de su gestión al frente de la secretaría general de la 
CNC. 

A nadie sorprendi6 la facilidad con que Amador Hern&ndez 11 
der del sector mas numeroso, pero tambi~n mas débil del PRI fue 
obligado a renunciar. Tal vez esta facilidad se explique por la 
fuerza del r~gimen presidencial y el hecho de que la CNC, por de-
pender econ6micamente del gobierno, es impotente para ac.tuar con -
independenoia política. La CNC, por agrupar al sector rn4s pobre y 
analfabeto, se enfrenta al grave problema de carecer de dirigentes 
propios. En efecto, de los once secretarios generales que ha teni-

, do la CNC hasta el 21 de septiembre de 1967, al parecer nueve han 
sido de origen campesino (la propaganda si~pre destaca este hecho) 
y s6lo dos de clase media urbana. Tres de los nueve líderes de or! 
gen campesino posteriormente fueron profesores, uno abogado, "otro 
ingeniero agr6nomo y uno general, los tres restantes no tuvieron -
estudios profesionales. Dos de los secretarios generales de la CNC 
en buena medida debieron su cargo al hecho de ser hijos de jefes -
revolucicnarios, Gradano Sllnchez y Gabriel Leyva VélS.zquez poste
riormente los ocuparon. 

Acaso con la excepción de Lorenzo Azúa Torres y Arturo Luna 

Lugo, a todos los 11deres de la CNC pueda aplicarse la e>cplicacidn 
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que Duverger hace de la expresi6n francesa "sorti dupeuple", a la 
vez origen y ruptura, "porque independientemente de su origen los 
dirigentes tienden a constituirse naturalmente en una oligarqu!a -
y toda oligarquía tiende al envejecimiento" Numerosos líde-
res de la CNC han ocupado importanes cargos en los bancos oficia-
les, el DAAC, la Secretar1a de Agricultura, y en menor medida ele
vados puestos de elecci6n popular, sobre todo en los 6ltimos años 
en que la CNOP se ha convertido en una especie del PRI dentro del 
PRI: obtiene la mayoría del Congreso de la Uni6n y de las guberna
turas de los estados, en una relaci6n inversa al n6mero de sus --
miembros, pero ciertamente acorde con su mayor cultura, organiza-
ci6n y fuerza econ6mica.* 

El partido oficial ha tenido una importancia decisiva en el 
logro de la estabilidad pol!tica, uno de sus objetivos principales 
desde su fundaci6n en 1929, esta tesis recientemente la corrobor6 
Francisco Hern6ndez Hernández, para quien la tarea primord1al del 
trabajador agrícola consist1a en fortalecer y garantizar el ~xito 
de la estabilidad de un gobierno empeñado en destruir los grandes 
monopolios, Poco despu~s, uno de los te6ricos del Partido R~ 
volucionario Institucional (PRI) explicó que ~ste no es un partido 
de clases, sino de clases que luchan por obtener una.mayor partic! 
paci6n en el ingreso nacional, pero desarrollan esta lucha dentro 
del mandato constitucional "de mantener el equilibrio entre los -
factores de la producción, restaurándolo cuando se rompe". 
En la iniciativa que el 22 de diciembre de 1962 envi6 el presiden
te L6pez Mateas a la cámara de diputados para establecer los dipu
tados "de partido", explic6 que su prop6sito era »consolidar la e! 
tabilidad pol1tioa orgánica de que M~xico disfruta", El pres!_ 
dente D1az Ordaz (autor de la anterior iniciativa en su carácter -
de secretario de Gobernación de López Mateos) al asumir su nuevo -
cargo explic6 que la estabilidad política y econ6mica de que el 
pa1s goza son el resultado de una sociedad dinámica. 

que modifica los situaciones inconvenientes y crea, a ca!!!_ 
bio, todas aquellas que, basadas en la realidad, están -
exigiendo nuestros ideales ••• pero siempre dentro de un• 
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solo camino: el camino que nos traza la instituci6n fun
damental de M~xico, que es nuestra Const1tuci6n. 

En fin, mientras para un estudioso norteamericano el part!_ 
do oficial ha prosperado porque ha satisfecho a la mayor!a de los 
'grupos, segtin otro, el gobierno mexicano se ha debilitado precia!!_: 
mente porque ha tratado de complacerlos a todos. 

Se96n algunos la participaci6n de la CNC en la real1zaci6n 
de los derechos agrarios no puede conocerse porque carece de est~ 
dísticas y supone que ella inteviene en todos los asuntos que re
suelve. el DAAC, se trata, en realidad de un mero "aparato de tipo 
burocrático artificiosamente adherido a un 6rgano gubernamental,
en este caso el Departamento de Asuntos Agrarios y ·coloniza~i6n" 

Otros, en cambio, consideran que la CNC pesa en la desiqna
ción del presidente y del gobierno en general, y con frecuencia -
constituye el ala izquierda del PRI. Tal vez debiera tomar-
se en cuenta que en la dualista sociedad mexicana, los gobiernos 
revolucionarios tutelan a los ejidatarios, por medio de la CNC, -
para evitar que sean aniquilados por los capitalistas, de manera 
semejante a como lo hizo la corona española con las comunidades -

ind19enas. (134) 



e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- El Partido Revolucionario Institucional· es el -
producto actual de la glutinaci6n de las diferentes corrientes po-
11ticas existentes en el pa!s y por lo tanto en su seno se locali
zan las tendencias, ideolo9ias y actividades m~s disimbolas. El -
PR!, debiendo ser una parte, en realidad agrupa a la gran mayoria 
de las partes t constituy~ casi el Todo. 

SEGUNDA.- Los Partidos Políticos, como tales, se encuen-
tran limitados a promover y proponer al Estado soluciones a los -
problemas existentes. 

TERCERA.- Por la situaci6n pol!tica nacional existente, -
toca ai Partido Revolucionario Institucional determinar en mayor -
~edida las directrices que habrán de observarse en relaci6n a los 
problemas existente o creados. 

CUARTA.- El Partido Revolucionario Institucional al asimi 
lar a las capas campesinas en su seno lo ha hecho m~s por solucio
nar t~cnicamente el problema agrario en M~xico. 

QUINTA.- El Partido Revolucionario Institucional no co--
rresponde en favor del campesinado como dio de presión para la pa!_ 
tioular ate~c16n de·sus problemas, s1 es que estos no se encuen--
tran comprendidos dentro de los lineamientos de pol!tioa agraria -
detel;'lllinada por los altos mandos del Partido y del Estado. Ello d~ 
bido a la lnti~a interdependencia que tiene el mencionado partido 
con los organismos estatales. 
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SEXTA.- El problema agrario en México, ha tratado de ser -
resuelto de manera te6rica, la cual al tener contacto con la reali
dad ha visto frustrados sus buenos deseso bien por la falta de ino~ 
neidad del material humano bien por los poderosos "intereses crea-
dos", bien por la falta de honradez al no reconocer la inoperancia 
de los planes puestos en pr&ctica, bien por la excesiva_demoagogia 
que sirve de instumento publicitario para la distracci6n de los se~ 
torea interesados o conexos al problema agrario. 

SEPTIMA.- El meuoramiento de la vida de los campesinos --
constituye sin g~nero de.duda alguno, actualizaci6n una improrroga• 
ble, con ~todos cientif1ca y t~cnioamente adecuados, llevados a º!. 
bo por personal id6neo y en condi~ones materiales propias. 

'1 '¡,_ 
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(115) La confederaci6n nacional Campesina Moises González Moreno 

(116) Novedades 31 julio 1959 

(117) Excelsior 20 Agosto 1959 

(118) La confederaoi6n nacional Campesina Moises-González Navarro 

(119) La Confederación nacion11l Campesina Moises Gond.lez Navarro 

(120) Excelsir 29 Agosto 1962 

(121) La confederaoi6n Nacional Campesina Moises Gonz4lez Navarro 

(122) La Confederación nacional Campesina Moises González Navarro 

(123) Exceltlior G r:naro 1963 

(124) La Confederaci6n nacional Campesina Moises GonzSlez Navarro 
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(125) La Conf ederaci6n nacional Campesina Moises González Navarro 

(-126) La Confederaci6n nacional Campesina Moises Gondlez Navarro 

(127) Excelsior 1° Agosto 1964 

(128) La Confederaci6n nac:i.onal Campesina Moises Gondlez Navarro 

(129) La Confederaci6n nacional Campesina Moises Gondlez Navarro 

(130) Universal 25 Agosto 1964 

(131) La Confederaci6n nacional Campesina Moises GonzSlez Navarro 

{132) universal Sep 14-1966 

(133) Universal 10 Enero 1967 

(134) La Confederación nacional Campesina Moises Gonz&lez Navarro 
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