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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los objetivos del Seminario-Taller Extracurricular de Historlografla 

Mexicana se encuentra el de la realizaclOn de un análisis historiográfico acerca de 

la obra de un autor determinado, empleando como referencia el estudio de la 

historlografla y sus problemas, su contexto histórico, la Identificación de factores 

filosóficos y teOricos, asl como sus resultados y su posible significado actual. El 

autor elegido para estudiar en este trabajo es el Dr. Arnaldo Córdova, quien sin 

haber cursado propiamente la carrera de historia es de hecho uno de los mejores 

historiadores de la Revolución Mexicana de nuestros dlas. la historia en él vive 

Intensamente en sus dos sentidos: como conocimiento de pasado y como proceso 

histórico. Para él la historia representa un Instrumento notable en la vida del 

hombre, pues, da una respuesta inmediata al presente. 

Dicho personaje se presenta ante nosotros como una realidad polltica ya 

que ha tenido la oportunidad de ocupar una serle de puestos públicos en donde ha 

destacado por su activa participación. Como historiador su trabajo ha sido 

plenamente reconocido por notables intelectuales quienes han observado que sus 

Investigaciones van más allá de una historia cronológica y simplista; en sus obras 

se analiza en forma critica el sentir mismo de la sociedad moderna. 

La rructlfera vida de este personaje es presentada por él mismo como un 

sueM que se inicia en esa bella Ciudad de Morelia de donde parte ese torbellino 

de curiosidad y deseos de investigar diversos textos histOricos, que de una u otra 

forma lo llevaron a interesarse por el desenvolvimiento del hombre en distintas 

etapas de la historia. 

Ese ámbito conservador y tradicionalista en donde se desenvuelve el Dr. 

Arnaldo Córdova, hace de él un personaje que ama y siente la historie de su pals 

como parte de él mismo; esos resle¡os lradicionales que se acercan al puritanismo, 



lo mismo que su radio de acción entre antiguos inmuebles con sabor colonial, lo 

convierten en un ser admirable, que de ntno, adolescente y aún en su jwentud 

sabe afrontar los pequenos y grandes tropiezos de la vida. 

Es sorprendente la memoria prMlegiada del Dr. Córdova, pues tiene 

presente cada uno de los textos que ha revisado, desde los antiguos griegos 

clásicos, hasta la obra cumbre de México B trBvés de los Siglos, no 

menospreciando su propia la visión de la historia, sus aportaciones lo han 

Identificado como un marxista de análisis critico. 

Roma recibe al Dr. y lo forma como un historiador maduro capaz de afrontar 

los grandes acontecimientos de ta vida nacional que marcan el curso de su vida 

profesional. 

La influencia que ha tenido en la jwentud mexicana es notable porque les ha 

ensel'lado que el sentido de la historia es buscar en el pasado una respuesta del 

presente, este análisis los acerca a la realidad en forma concreta y objetiva. 

Para él la historia es ta acción del hombre como un todo donde se 

desenvuelve e interactúa desde diversos ángulos, su infraestructura, sus clases 

sociales, sus gobiernos etc. A final de cuentas ta historia como la enfoca en su 

sentido critico debe ser útil para comprender, cambiar, cobrar conciencia y en 

pocas palabras buscar un camino de libertad. 

La Revolución Mexicana es el principio del cambio, sin embargo es 

admirable su planteamiento veraz e Innovador oponiéndose a algunos autores 

como cuando dice: que el progreso y despegue industrial del pals no se da como 

muchos estudiosos lo ven a partir de Avila Camacho, sino, desde la época 

porflrlsta, quien despertó al pals del letargo en que estaba sumido. 
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Descubre a un personaje como Madero quien dio inicio a la revolución con la 

Idea en mente de un cambio polltlco, pero que no supo escuchar o comprender el 

clamor de las mesas. 

Córdova se presenla como un historiador de vanguardia en sus escrHos e 

lnvesllgaclone!il, censura acremente a lo!I malos goblerno1 y deja ver que las 

mases han sido siempre coartadas en sus deseos de mejorar sus condiciones de 

vida, las luchas populares se han frenado por procesos "contrarrevolucionarios·. 

La historia que construye Arnaldo Córdova no pretende levanlar héroes ni 

villanos, asl, por ejemplo, no duda en realizar un anélisis critico en torno a la figura 

de BenHo Juérez, personaje histórico Idealizado en la historlografla nacional. En su 

representación de éste personaje se revela un hombre Incapaz de proporcionar 

paz, educación, ele. 

En la visión de la Revolución Mexicana presentada por Córdova se observan 

cambios Importantes con respecto a las visiones totalmente JegHlmadoras del 

proceso revolucionarlo. Nuestro autor forma parte de la hlstorlografla revisionista 

de los años sesenta que buscó interpretaciones distintas en donde la 

caracterización del movimiento de 1910 deja de Idealizarse y verse como un 

movimiento netemenle popular. nacionalista y triunfante. Los malices en la obra de 

Córdova son importantes. Las relaciones exislentes enlre las masas y los caudillos 

que buscaban el poder Vienen a ser estudiadas detenidamente y con una finalidad 

más académica que politice. 

lnlensa es la aportación del Dr. Córdova y mucho més Intensa su proyección 

por rescatar los valores que debe tener un historiador: la honradez, la veracidad y 

el conocimiento obtenido de una profunda e Intensa investigación. 

El objetivo del presenle trabajo ha sido el de presentar un analisis 

hlslorlográfico de la obra de Arnaldo Córdova LB poHtlca de Masas del cardenlsmo, 
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para ello lo he dividido en cuatro capltulos. En el primero, se aborda un 

acercamiento a la vida de nuestro autor, esta tarea considero ha sido Importante, 

ya que al ser un estudios~ contemporáneo no se han realizado estudios biográfico 

sobre él • por lo que consideramos que esta pequena blografla es una aportación al 

conocimiento de uno de los Intelectuales más Importantes del México de hoy . 

Estas lineas no hubieran podido ser escritas sin ta amabilidad del Doctor, quien me 

permitió en varias charlas grabar nuestra plática. La vida de COrdova ha sido 

enlretejida con los acontecimientos que en México se vivla, no sólo en lo polltlco y 

económico, sino también desde la historia académica e Intelectual. En et capitulo 

segundo traté de aproximarme a la Idea de la historia que Arnaldo Córdova tiene y 

que refleja en buena medida su metodologla. En el apartado tercero presento las 

Ideas principales que se manejan el libro de la ldeologiB de la Revolución 

Mexicana, obra primera y máxima de nuestro autor, por las nuevas perspectivas 

que en este texto ofreció de la Revolución mexicana y sin la cual no entenderlamos 

su obra posterior. En el capltulo siguiente abordé especlflcamente el enállsls 

historiográfico del libro La polltlca de masas del cardenismo en donde se presenta 

un acercamiento al contexto de enunciación de la obra, se plantea la Importancia 

de los sujetos históricos que dan forma a este libro , se enuncian las principales 

tesis manejadas por este autor y dado que es una análisis historiográfico no 

podlamos dejar de lado la manera en que sus fuentes fueron construyendo esta 

historia. Finalmente en un breve apartado al que he titulado A manera de 

conclusiones, realizó un breve balance de la obra de Córdova y el significado que 

sus estudios tienen en la historlografla nacional. 

s 
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CAPITULO 1 

BIOGRAFIA INTELECTUAL DEL 

DR. ARNALDO CÓRDOVA 

MéKico ha tenido grandes inteleclualee que han realizado valloeae 

apor1aciones al conocimiento de la historia y de la sociedad mexicana y qua han 

logrado proyectar el sentir mismo de la vida polftlca y social del pueblo de México. 

El Dr. Arnaldo Córdova es uno de estos hombres, sus libros, resunado de 

acuciosas investigaciones nos han permitido comprender la historia 

conlemporanea de esle pals, rruto de una revolución que nueslro aulor conoce muy 

bien. Por ello me he dado a la tarea de describir la prolffica vida da este intelectual 

mexicano nacido un 20 de rebrero de 1937 en la todavla transparente ciudad de 

México, capital de un pals que por entonces era gobernado por un general 

revolucionario de nombre Lázaro Cárdenas y cuyo peculiar estilo de gobernar serla 

varias décadas después objeto de estudio de este nlno que llegó a convertirse en 

un profundo conocedor de la politice mexicana y cuya fructlfera trayectoria 

Intelectual ha rorlalecldo la vida académica de diversas generaciones estudiantiles. 

Hoy en dia el Dr. Córdova es uno de los principales intelectuales de nuestro 

pals lento por sus posturas crlllcas, sus estudios y desde luego por su par11clpaclón 

polllica en diferentes espacios de la vida nacional, como rue su militancia dentro del 

Partido Comunisla mexicano, asi como su presencia en el palacio legislattvo en 

donde participó como diputado de la oposición de izquierda en la Lll Legislatura ( 

1982- 1985. El reconoclmlenlo de Córdova como un Intelectual Importante de 

México es una apreciación que no sólo yo compar1o, ya que antes otros lo han 

expresado, por ejemplo el investigador Carlos Marllnez Assad ha senalado que el 

Dr. Arnaldo Córdova en cuanlo historiador es una de las pocas excepciones que 

han logrado liberarse de une conslrucción acar1oneda de la historia, o sea, aquella 



hisloria de corle simplemenle cronológico y basada en un débil nacionalismo que 

lan sólo repite lugares comunes, ya que su obra se ha elaborado desde una 

perspecliva critica que ha pretendido rescatar el verdadero sentido de nueslra 

hlsloria. 1 Por su parte el historiador Alvaro Matute recupera la obra de Arnaldo 

Córdova como un ejemplo de la necesidad de seguir realizando una hlstoriografla 

pollllca y con razón se refiere a la expresión de don Arnaldo de que • la historia es 

la maestra de la pollllca• y que Matute parafrasea como ·la pollllca es maestra de 

la historia", pero en qué sentido deben seguir realizándose historias que se ocupen 

de los procesos pollllcos, en la medida en que se abandone aquella historia de 

hechos baladles que abusaba de la erudición por una historiografla pollllca 

necesaria sobre todo para aquel pals que no haya dilucidado la relación entre su 

presente y su, futuro pollllco, por lo que • escudrlnar su pasado en esos renglones 

es necesario".2 Matute reconoce en Córdova parte de una nueva generación de 

lnlelectuales que han establecido una relación entre el quehacer pollllco y el 

lnlelectual: 

Hay una Interesante novedad producida en el medio mexicano, 

aunque no es exclusiva de él, y es la operación inversa que se ha 

dado entre el quehacer pollllco y el Intelectual. SI bien lo clásico era 

esperar que fuera el pollllco quien rompiera el silencio y se 

convirtiera en historiador, en los dos últimos decenios, varios 

académicos - historiadores- se han convertido en pollllcos, sin 

abandonar del lodo el quehacer intelectual. El ya varias veces 

citado Arnaldo Córdova ha sido diputado federal. Lorenzo Meyer 

ejerce una labor periodlsllca muy encomiable y su innuencia en la 

opinión pública es notoria. ( ... ] Esta siluaclón ha puesto de 

manifiesto que tanto historiadores como politólogos han 

1 Cnrlos M'll"tlnez Assod. W!fistorin regionnJ. Un nporte o le nueva hii;toriogr11ffn• en Arllologla de 
conferencias. El lustorlador frent.e ala historia. Corrtenk!s lustor10grdfla::ls Actuales. México, Universidad 
Autónoma de México. pp. 135·144. p. 136 
2 Alvaro Matute," Historia polftica" en Antología de Conferencias El historiador frenie a Ja historia. 
Corrientes historiogrcif= A:tuales, Mc!xico, Universidad Aut.ónoma de Mc!xico, pp. 7 5·85 , p. 7S 
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conquistado un espacio como personajes que inftuyen en el poder 

y, por consiguiente, de acuerdo con Weber, ejercen una vocación 

polllica. Aunque en principios sus armas son las que utiliza la 

critica, como dlrla Marx. No me refiero al inleleclual que abandona 

su quehacer para Insertarse en la administración pública, sino de 

quien usa sus conocimientos, no aólo para establecer una verdad 

sino para lnnulr con ella en la toma de decisiones fundamentales.3 

Es clero, que el Dr. Arnaldo Córdova tiene un reconocimiento especial entre 

sus colegas, para mi es el autor que ha logrado acercarme a la comprensión de mi 

presente a través de su Interpretación de le Revoluclón MeKlcana y la manera en 

que se ha ido constituyendo el poder polllico mexicano y la importancia que en ello 

lenido el ejercicio de una pollllca de masas y que hoy en die viene a ser 

cueslionada por quienes conflan en la globalización. La obra de Córdova nos 

permite realizar un análisis critico sobre la vida moderna del pals, la cual por 

momenlos parece despertar a un México bronco y en vilo; donde los valores 

universales parecen perderse ante crisis de diferente tipo que se dan en la 

sociedad. Por esto analizar la obre de Arnaldo Córdova es importante y reconocer 

en la misma a su aulor es fundamental en la realización de este acercamiento 

hisloriográfico. 4 

Twe la opor1unidad de entrevistar al Doctor Arnaldo Córdova, jurista, 

politólogo e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM. Allá por los rumbos de lo que fue la apacible zona de 

Tlalpan; cuyos árboles y casonas aún conservan un llplco ambiente provinciano en 

una localidad que en cierta etapa de la época colonial y porfirista sirvió como casa 

l lbidem. pp. 81 ·B'Z 
4 A continuación se presenta una biografia que fue conslnlida tomando como base principal las tres plática• 
que sostuve con el Dr. Amoldo Córdovo entre los últimos meses del 2001 y los primeros meses del 2002 .. 
Dado qui! quise rescatar en buena medida eJ espíritu de etrt.as charlas Ja narrativa adquiere un tono distinto aJ 
que el usualmente 11c emplea en m lrftbajo acadc!mico. 
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de campo para la gente acaudalada donde disfrutaba de su permanente 

tranquilidad. Pues bien, es Innegable ocuHar la emoción que senll desde que 

obtwe la audiencia con el autor de toda una serie de investigaciones, pues en ellas 

se habla sobre el contexto histórico de México en sus diversas facetas desde 

finales del siglo XIX a los gobiernos posrevolucionarlos. Estando en la soledad de 

su recibidor, los minuto¡ se me haclan interminables, e Imaginaba cómo serla el 

personaje que habla leldo en algunas de sus aportaciones Intelectuales, la emoción 

sacudla mi espírilu, el tan solo pensar cómo abordarla el cuestionario sobre su 

trayectoria profesional. Al fln pude percibir en otra área de su amplia casona el abrir 

y cerrar de puertas, asl, como el descender por una escalera de madera la figura 

de un hombre atto, delgado, de mirada penetrante y recia personalidad, venia 

vestido con ropa casual. Al saludarme fue amable pero a la vez dejó entrever que 

la plática tendría que ser breve y por lento las preguntas deberían ser concretas. Le 

expuse de manera concisa la oportunidad que se nos brindaba para titularnos a 

veinte egresados de la carrera de Historia cursando un seminario- taller de 

investigación sobre hlslorlografla mexicana en el cual se discuten una serie de 

lecturas y se presentan los avances sobre una investigación de corte historiográfico 

sobre una obra determinada. Le comenté que en mi caso el texto a analizar era 

precisamente su libro la poHtica de masas del cardenismo. 

El gentil personaje empezó a rememorar sobre su vida y su trayectoria 

profesional. Lo escuche hablar tanto de sus experiencias estudlanllles como de 

acontecimientos que ha vivido en recientemente. Todo lo que se va describiendo, 

tengo la satisfacción de decirlo, es en su mayorla inédito, ya que no existe un 

esludlo que aborde la vida intelectual de nuestro autor. Ojalá, algún die el mismo 

decida hacerlo, como en su momento lo hiciera por ejemplo Juan Bautista Vico. Las 

aulobiograflas de filósofos, historiadores o escritores nos permi1en acercarnos a la 

historia cuHural de un momento determinado, a través de la lectura de las mismas 

podemos conocer lugares de enunciación que nos permHen explicar la relación que 

exisle entre textos y contextos. En este caso, la entreVisla que me concedió el Dr. 
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Córdova nos permite aproKimarnos al mundo de los intelectuales meKicanos 

quienes son poco dados a hablar sobre si mismos. 

Córdova aunque nacido en la ciudad de México en el ano de 1937 recuerda 

con más carlno y nostalgia su ninez y adolescencia ViVida en la ciudad de Morelia, 

Mlchoacán, en donde convivla con gente muy creyente, acoatumbrada a asistir 

ritualmente a la Iglesia; siendo sus vecinos en su mayorla conservadores y muy 

apegados a sus tradiciones. Recuerda el rervor de sus habitantes y la Intensidad 

con que vivlan los dlas santos de la Semana Mayor, la gente comulgaba y 

guardaba un profundo respeto y devoción cada dla que pasaba y en los que 

recordaban la Pasión de Jesucristo. 

Fue en esla ciudad en donde realizó sus primeros estudios y en donde leyó 

obras que dejaron huella en él, recuerda el Doctor Córdova la manera como se 

despertó su Interés desbordante por la historia desde la directriz impue1ta por parte 

de profesores de primaria, donde ensenaban de modo ameno dicha disciplina, 

siendo sus libros de cabecera el Manual de Hi3toria UnNer3a/ elaborado por 

Macedonio Navas, con uno de sus célebres tllulos Hl&torla Contemporánea. 

Guarda agradables recuerdos de aquellas fuentes Informativas, pues, explica, eran 

libros muy bien redactados. aunque adoleclan de inrormación sobre 

acontecimientos cercanos a su tiempo; la técnica pedagógica de algunos de estos 

Textos, anade, se basaban en la presentación de cuadros cronológicos. Recuerda 

vividamenle haber tenido en sus manos una serie de libros de diversos autores, 

que se le escapan en ese momento de la memoria, en los que su estructura era a 

base de eras. empezando por las antiguas culturas de los pueblos agrlcolas del 

Medio Oriente, hasta llegar al siglo XIX. 

Junio a su gusto por las lecturas históricas estaba también su Interés por la 

geograrta. Reconoce su habilidad para realizar mapas, ejercicios que le permitieron 

aprender con rncrelble racilidad la división polllica de los paises, de los estados de 
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México y a familiarizarse con el sitio en donde se ubicaban diversas regiones. Esto, 

aunado a la historia, lo ayudó profundamente para sHuar diversos acontecimientos 

en la vida de los pueblos. con lo que el autor destaca la importancia que en su 

formación tuvo el conocimiento geográfico. 

Córdova no pensaba estudiar la carrera de historia, pero le Impresionaba 

mucho la historia de México, despertando su afición por lrla comprendiendo. Pero 

para su desgracia -según el entrevistado- en la Universidad de Michoacán sólo se 

ofreclan tres profesiones: Medicina, Derecho e lngenlerfa. 

Es imposible oMdar, para este Intelectual, algunos momentos de su vida, 

donde desde joven tuvo la necesidad de trabajar para la manutención de sus 

estudios, asl como para el sostenimiento de su senora madre, a la cual recuerda 

con mucho carlno, y tuvo que alquilarse de ayudante de laller mecánico, de oficial 

de una imprenta, de mesero, entre otros menesteres. 

Los lugares por donde se desplazaba el joven Córdova eran, entre otros, el 

Colegio de San Nicolás, situado a 500 metros aproximadamente de la Catedral, a 

la que acudla una verdadera romerfa de fieles creyentes. El ambiente 

tradicionalista de la ciudad contrastaba con el radicalismo jacobinista que imperaba 

y que se ensenaba en el Colegio, en donde se encomiaba a figuras Insignes como 

Hidalgo, Morelos o Melchor Ocampo. También se destacaban las figuras de otros 

próceres, como Juárez y su larga trayectoria histórico-polllica, que logró la 

restauración de la república y el reconocimiento ante el mundo moderno que le tocó 

vivir. En relación con esle lema, el Dr. Córdova recuerda a un muchacho estudiante 

que se atrevió a atacar verbalmente al Benemérito de las Américas y los mismos 

estudiantes se rebelaron de Inmediato echéndolo del Colegio. En contraste anade 

que habla algunas figuras de mentores con una tendencia "machista•, según lo 

callflca el Doctor, para anlcclón de la corriente jacoblnlsta que era la mayorla del 

alumnado. 
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Siguiendo con la descripción de los lugares que COrdova recorrla en su 

juventud, recuerda nuestro estudioso que a un costado de la Catedral estaba el 

ex-templo de San Nicolás; luego la Biblioteca Pública y toda una serle de 

Inmuebles algunos de los cuales han sido demolidos, pero no asl de su memoria 

que contrasta el ayer con el presente. por ejemplo: en un érea donde termina la 

aneja construcción del acueducto se levente el moderno Inmueble del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, que en palabras del doctor, las siglas significan: 

Importa Madre Su Salud, calificativo que naturalmente contiene una critica a ese 

sistema de salud. 

La Universidad Michoacana cuenta con numerosos edificios para las 

carreras que se han creado, de acuerdo con las necesidades de la vida moderna. 

Sus nuevos edificios son de la escuela de Leyes, Medicina, lngenierla, Medicina 

Veterinaria, asl como el Auditorio "Arnulfo Avila" 

Retomando su paso por el Colegio Nlcolalta, el doctor COrdova senara que 

habla un maestro que decla: ¿Saben quién fue Agustln de lturbide? . - fue un hijo 

de su ... (de esa talla se daba el jacobinismo liberal) 

Tomando en cuenta a algunos célebres personajes estaba lzacarriaga que 

habla sido estudiante del Colegio y, en un mitin - según cuenta COrdova- lo 

asesinaron: en su honor se ha levantado un monumento donde termina el 

acueducto 

Al evocar los espacios de su juventud aparecieron las salas 

cinematográficas, reconoce la fascinación que en él despertaba el cine 

hollywoodense, las hisiorias sobre Rob in Hood, La Conquista de Roma, Quo Vadis, 

ele. En sus palabras eran: "grandlslmos churros históricos", pero todo ello le Iba 

ubicando en el núcleo de la historia, desde la escenografla, hasta el guion, etc. 
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SI bien es cierto que Arnaldo COrdova disfrutaba las pellculas de tema 

hislórico su acercamiento al conocimiento del pasado fue a través de los libros, en 

su jwenlud estudio hlslorla en las obras de Albert Malle!, recomendados como 

libros de teKlo de los cursos de historia en ellos se acercaba a los esludlanles al 

conocimiento de la historia universal ya que se referlan al pasado del anllguo 

Orlenle, Grecia, Roma, Edad Media, Época Moderna y Contemporánea, textos que 

si bien hoy en die considera nuestro autor son muy tradicionalistas por eslar 

enfocados al estudio de las grandes personajes de la historia, en su momento 

aprendió de estos libros las ventajas y desventajas que tienen los pueblos en los 

diferentes momentos de la historia.5 

Don Arnaldo supo aprovechar al máximo la biblioleca de San Nicolás de 

Hidalgo. Recuerda el entusiasmo que en él despertaban los enormes libros hechos 

en hojas de papel muy delicado y con el excelente encuadernado propio de los 

libros antiguos. 

En la universidad se famlllarizó con las obras de Chávez Orozco, del 

maestro Don Justo Sierra y del jurista Rebasa, recuerda especialmente las obras 

históricas del segundo y las obras de derecho del tercero. Al recordar a estos 

autores sus recuerdos lo llevaron ha realizar un comentarlo sobre la pretendida 

objetMdad de los escritores del porflriato y a callflcarla como "basura•; 

contrastando con esta idea se convence del esclarecimiento de Riva Palacio y su 

recreación sobre la época colonial, periodo que conoció vividamente a través de los 

documentos contenidos en el archivo de la inquisición .. Asimismo leyó gratamente 

las obras de Alfonso Toro. Recuerda la lectura del México a través de los siglos, 

obra cuya importancia destacó Don Daniel Coslo Villegas, estudioso por quien 

~ Lús libros de t.iallet se encuentran en aJguno1 libreros de quienes estudiaron hace mas de cinco décadas v 
decidieron conservarlos. hoy ya no se encuentran en las bibliolip'llflH au~eridu en la cducacion secundana

0

v 
t&rnpoco se encuentran en todas las bibJiotecaJ11 por ejemplo en la de la ENEP Acatlén ne exjsten ejempl&res Je 
eJte obre ... 
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nuestro autor tiene una especial admiración y al que le reconoce el desarrollo de 

una peculiar técnica de trabajo. También encuentra mérHos en el trabajo 

desempenado Don Jesús Romero Flores, quien fue testigo de la Constitución de 

1917 y se ha dedicado a escribir libros de historia. 

Sobre las obras históricas contemporáneas reconoce nuestro entrevistado la 

obra de John Womack sobre Zapata, de quien reconoce la metodologla que 

empleó en su esludlo. en similar conceplo llene a Frlederlch Kalz por su lrabajo 

sobre Villa. 

El Doclor Córdova, no solo se ha lnleresado sobre la historia del México 

revolucionarlo, denlro de sus Intereses se encuentra también el Mhlco 

Prehispánico y deslaca la labor que han realizado antropólogos de renombre como 

Pina Chan y el historiador Alfredo LOpez Auslln. Otros temas que le agrada 

esludlar, aunque no son su especialidad, son los referentes a la ciudad de México y 

la lectura de blograflas de hombres ligados a la historia de Francia como el 

revolucionario Maral o Napoleón. 

COrdova se reconoce como un ávido lector desde siempre, pero considera 

que fue en la universidad cuando sus lecturas se ampliaron, y lela cuanto libro 

negaba a sus manos, sin importarle la ldeologla de los autores, él lela tanto obras 

posi1Mstas, de idealistas y desde luego, marxistas. De los trabajos le Interesaban 

tanto tas temáticas que se desarrollaban como sus lécnlcas de lrabajo, se advertla 

pues ya en el su interés por la melodologla. Reviso varios ensayos teóricos que to 

acercaron a diferentes interpretaciones de la historia. 

Hacia la década de los cincuenta sus intereses Intelectuales se enriquecen 

con la revisión de lextos de corte marxista. El materialismo hislórlco y el marxismo 

en si, van ganando espacios en clrculos de estudio y pollllcos. 



De 1953 a 1954 dio, según sus palabras, un viraje de noventa grados, pues 

de •golpe y porrazo", empezo a profundizar en el marxismo; comenzO por revisar El 

Manifiesto Comunista hasta llegar a obras más complejas. Estamos hablando de 

una etapa dentro de la vida universHarla en que cobran auge el materlallsmo 

hlslOrlco. Fueron anos en que la editorial Grijalbo publicó una serle de obras 

vinculadas al marxismo. Los jOvenes de su generación •devoraban• textos literarios, 

de economla y filosofla marxista. Algunos de los estudiantes buscaron nuevos 

horizontes en universidades europeas, tal rue el caso de Arnaldo Córdova. 

Nuestro autor estwo en Roma de 1961 hasta 1964 ahl realizó un doctorado 

en derecho; tuvo contacto con Importantes profesores como fue el caso de 

Humberlo Cerronl, de quien considera haber obtenido una sólida formación 

académica y profesional. Cerroni es aulor de obras que hoy en dla se encuentran 

en las bibliotecas universitarias de nuestro pais.6 En esta estancia se acercó a las 

obras de Collingwood que lo llevaron a reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia 

histOrlca. Hay que senalar que en México este autor era conocido desde que en 

1952 el Fondo de Cultura Económica tradujo su obra.7 

En llalla no sOlo se doctoro en leyes, también completó su formación dentro 

del marxismo. conoció a personajes importantes como el cubano Fidel Castro y su 

vida sentimental se enriqueció, ya que fue en esta estancia cuando contrajo 

nupcias.ª 

A su regreso a México se dirigió a Morelia, en donde se incorporo como 

docente en la Facultad de Derecho, de la universidad Nicolaila. Sin embargo, esta 

~En México en 1972 se tradujo de Humberto Cerroni, La libertad de los mockmos, M<!xico,Mart!nezRoca, 
1972. 
1 Ea importante aciana-que Collingwood es un autor alejado de las interpretaciones nlaf'Xistu de Ja historia. 
pero •u lectura ha •ido muy importante en la reflexión histórica. Un ejemplo de le importancia de eate texto es 
que llevamás de diez reimpresiones. R:O: Collingwood , Itka de la lustor1a, México, Fondo de Cultura 
Económica. 1981. 
8 En México Jos doctorado• italianos vienen siendo como nuestras licencieturaa; ahora Jos que estudian alié el 
doctorado denominado de Richer, ai se les r'conocc aqul el posgrado. 
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estancia rue efímera ya que en este centro universitario las tensiones estudiantiles 

desembocaron en fuertes actos de represlOn y se dio el homicidio de un estudiante 

por los soldados. estos aconlecimientos hicieron que sus pasos se encaminaran a 

la capHal del pals, pero yo creo que su declsiOn no fue por darle la espalda a la 

historia, ya que aparte de ser un hombre de estudio ha sido un hombre 

comprometido con su realidad. 

Corrla el ano de 1966 cuando se Incorporo como profesor a la Universidad 

Nacional AutOnoma de México, la UNAM; tenla entonces 29 anos y ahl lo 

esperaban otros conflictos sociales, quiZá más intensos que los que habla vivido en 

Morella. Fue testigo del conflicto médico, pudo percibir el creciente descontento de 

las clases medias y el rumbo que lomaba el sindicalismo mexicano. Asimismo vMó 

de cerca elª''º de 1968 y la eíervescencia estudiantil que dio lugar al denominado 

movimiento del 68 que concluyo con la violenta represión del 2 de octubre en 

TlaHelolco. 

Córdova daba clases en esos anos en la FacuHad de Ciencias Pollticas y 

contó desde un principio con el apoyo del Dr. Pablo González Casanova, figura que 

fue determinante en su desarrolló académico posterior ya que lo animó a 

emprender importantes proyectos académicos que le han dado un lugar dentro de 

los estudiosos más importantes del México Contemporáneo. 

Su nuevo ambiente de trabajo trajo consigo nuevos amigos, lecturas y 

experiencias académicas que fueron enriqueciendo su formación. De estos anos 

esle distinguido Intelectual recuerda con especial agrado al Dr. Daniel Coslo 

Vlllegas al que conoció en 1968 y cuyas obras reconoce como lutos Importantes 

en la construcción de sus propias obras, sobre lodo la Historia Moderna de México 

y la República Restaurada ya que se constituyeron en una de sus principales 

fuentes. Córdova califica a Don Daniel como una "pluma fascinante·. para nuestro 

I? TESIS CON 
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autor tanto Villegas como Alfonso Reyes tienen un lugar especial en las letras 

mexicanas. 

En 1967, empezó a escribir su obra monumental la ldeologla de la 

Revolución Mexicana. por sugerencia del Dr. Pablo Gonzalez Casanova, quien al 

observar su trayectoria y conocer algunos textos que nuestro au1or habla escrito 

sobre algunos pensadores cU1slcos como Kant, lo anima a escribir sobre el tema: 

Conciencia de clase y Conciencia Nacional. Al poco liempo alcanzó el rango de 

Investigador de llempo completo en el Instituto de Investigaciones Soclates de la 

misma UNAM, cuyo director era Gonzátez Casanova. Córdova recuerda tas 

modificaciones que en esos anos se realizaron en el sistema de ascensos y 

reconocimientos de los académicos de la Universidad cuando en 1970, ya siendo 

reclor de la UNAM Pablo González Casanova inició una reforma en este sentido. 

Nuestro autor considera que los sueldos de aquel entonces no eran malos, pero a 

final de cuentas eran de "hambre", nos comenta, que entró ganando tres mil 

quinientos pesos. 

Arnaldo Córdova reconoce como un momento Importante dentro de su 

desarrollo proreslonal dentro del la UNAM las reformas del rector por reclasificar al 

personal universHario ya que él pidió ser incluido en este proceso, sin embargo, la 

respuesta para obtener una nueva calegorla no le fue favorable en consideración 

de no tener el doctorado, ya que si bien lo obtuvo en Roma, no le fue reconocido 

en México como tal, no obstante que Córdova daba clases a doctorantes. 

Recuerda Don Arnaldo que el Dr. López camara, le dijo en 1972- doctórese, su 

trabajo: la ldeologla de la Revolución Mexicana es una obra impresionante, en seis 

meses tomando como base esta Investigación alcanza a doctorarse. De esta 

manera obtuvo el grado. 

Las ac!Mdades de Arnaldo Córdove conjugaron le Investigación y le 

docencia. Como profesor recuerda especialmente los anos en que la Facunad de 
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Ciencias Polllicas era dirigida por Viciar Flores Oléa, para entonces, sus ingresos 

aumentaron a cinco mil cuatrocientos pesos y al ano siguiente gano el máximo de 

aquel entonces, "este recuerdo lo tengo muy presente en mi vida··. 

Por aquellos anos, tos setenta, el Dr. COrdova también dio clases en el 

Colegio de Historia de la Facunad de Filosofla y Letras, recuerda que fueron anos 

de esplendor debido al número prollfico de historiadores que ahl daban clases, con 

admiración evoca a Edmundo O' Gorman, Miguel LeOn Padilla y Eduardo Blanquel, 

con quien tuvo un estrecho contacto. 

Arnaldo COrdova reconoce el avance que ha vivido la hlstorlografla 

mexicana, por ejemplo el desarrollo de la historia regional en donde resana las 

investigaciones que sobre Zacalecas y Michoacim se han realizado. Actualmente 

mantiene contacto y relaclOn con los jóvenes historiadores. 

Córdova a lo largo de su carrera profesional ha recibido diferentes 

reconocimientos y ha sido merecedor al otorgamiento de becas importantes, como 

la Beca Ford que obtuvo en 1980 y la Guggenhein en 1988 

La Beca Ford le permitió realizar su investigación sobre el cardenismo ya 

que tuvo el tiempo y los fondos para revisar un sinnúmero de materiales sobre esta. 

Al mismo tiempo que continuaba con los proyectos propios del Instituto de 

Investigaciones Sociales entre los que se cuenta la realización de una historia en 

17 volúmenes sobre la clase obrera en México. Proyecto que hoy en dla constituye 

un cuerpo rundamental para acercarse a este lema. El Doctor Córdova contribuyó 

con la escritura del torno 9 tttulado: En una época de crisis, (1928-1934). Esta serie 

rue coordinada por el Dr. Pablo González Casanova y se publico en una coedlciOn 

en la que participaron el sello editorial de la UNAM y la Importante casa editora 

Siglo XXI. Asimismo fue la época en que escribió el prólogo a la importante obra de 

Andrés Malina Enrlquez, Los grandes problemas nacionales, y que más que un 
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prólogo es en realidad un profundo esludio inlroductorio al libro de Enriquez. Esla 

obra fue publicada por ediciones ERA, firma edHora en la que nueslro autor ha 

publicado la mayorla de sus libros. 

La beca Guggenheim que llene un profundo prestigio y es un reconocimiento 

al que aspiran no pocos Investigadores. El proyecto que presentó a esta fundación 

se cenlró en la etapa calllsta y dio por resunado el texto tHulado La Revoluclon en 

Crisis. Ls Aventura del Msximsto, la envla a Nueva York, en donde fue bien 

recibida por la élite Intelectual de aquella reglón. 

La obra de Córdova nos ha acercado a la historia de la Revolución y a la 

analomla de los gobiernos posrevoluclonarlos, a lravés de sus páginas tenemos 

idea de la ideologia de la Revolución Mexicana, de la manera en que se formado el 

poder pollllco, podemos disllngulr enlre la forma de gobernar de Calles y la de 

Cárdenas, entender el proceso en que el estado mexicano se ha valido de la 

polllica de masas y adenirarnos en otras historias no menos fascinantes como lo es 

conocer ciertos aspectos de la izquierda mexicana, la que es analizada desde una 

perspecliva critica por nuestro autor en su llbro La pollllca de masas y el futuro de 

la izquierda en México, obra que escribió a finales de la década de los setentas. 

Antes de finalizar este acercamiento a la Vida y obra de Arnaldo Córdova es 

Importante sel1alar que ha tenido una participación importante en obras colectivas 

que pretenden dar claridad a nuestro presente. Dentro de las obras colectivas en 

las que ha escrito un capitulo se encuentran las siguientes: México, hoy , 

coordinada por Pablo González Casanova,. Historia, ¿para qué?, obra en la que 

varios historiadores prelenden responder esta pregunta y que es una ruante 

importante para conocer la Idea de la historia de nuestro autor. Asimismo colaboró 

con un capllulo en La Revolución mexicana y IB lucha actual por 18 democracia y el 

texto As/ fue la Revolución Mexicana. 
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CAPITULO 11 

EL SENTIDO DE LA HSTORIA EN EL PENSAMIENTO DE ARNALDO CÓRDOVA 

En el capllulo anterior nos hemos acercado a la Vida y obra del Doctor 

Arnaldo Córdova, en aquellas Hneas hemos precisado que el maestro COrdova, si 

bien es cierto, no procede de las filas de la academia de los historiadores 

propiamente dichos, es uno de los Investigadores que ha contribuido al desarrollo 

de la hlstorlograrla de la Revolución Mexicana y a una visión més amplia de la 

manera en que se ha constituido la formación del poder polllico en México, esta 

desde luego no ha sido una tarea menor y por lo tanto el gremio de los 

historiadores llene un reconocimiento con de sus estudios, reconocimiento que es 

visible a través del frecuente uso que de sus obras han realizado los historiadores 

de carrera. La cercanla entre nuestro autor y el mundo de la historiadores 

mexicanos es pues, muy estreche, no obstante que este, se considere ante lodo un 

polilOlogo. La historia, sobre lodo en las úHlmas décadas ha dado una serle de 

muestras de su carácter interdlsciplinarlo y de su Intima vinculación con las 

ciencias sociales.9 De ahl que no sea sorprendente que desde el mundo del 

estudioso de la ciencia pollllca se reflexione sobre el acontecer hlslOrlco y sobre la 

importancia de su estudio. como veremos más adelante. 

Arortunadamenle para la realización de este capitulo se pudo contar sobre 

lodo con dos obras realizadas por nuestro autor en las que reflexionó sobre el 

sentido que él le alribuye a la historia: la primera es la colaboración que realiZO, alltl 

por el ello de 1980, en el libro que coordino la historiadora Alejandra Moreno 

Toscano y al que se titulo Hi:storia ¿Para qué?. En esta obra participaron 

Importantes historiadores como Luis Gonzélez, Enrique Florescano y Héclor Aguilar 

Cam In; escritores como Carlos Monsiváls y José Joaquln Blanco; filósofos como 

P Sobre esta cercan.Jo entre Ja historia y Jas ciencias sociales puede verse el ensayo de BraudeJ aJ respecto: 
Femand BraudeJ, la histor1ay las c1encJas sociales, MCxico, AlillllZll Editorial Me-xi cana, 1984. 



Carlos Pereyra y Luis Villoro y cienllficos sociales como Guillermo Bonfil Batalla, 

Adolfo Gllly y el mismo Arnaldo COrdova, como ya hemos senalado. A todo ellos los 

reunió su interés por la historia desde sus diversas perspectivas. Algunos 

renexlonaron sobre los múltlptes usos de la historia, otros sobre el placer que su 

lectura proporciona, hubo quien se centro en encontrar las relaciones de la historia 

con el poder y en el caso de nuestro autor, éste eligió desarrollar: LB historia, 

maestra de la. PoHtica, breve texto en el que establece el nexo existente entre la 

historia y la polllica. IQ 

En este ensayo Córdova parte de una consideración temporal, la relación 

existente entre presente y pasado. La historia es vista como la memoria del pasado 

en el presente, pero advierte que esta es una recreación colectiva. Esta recreación 

encierra la posibilidad de dar explicaciones, es decir, Viene a ser un conocimiento 

cientlflco que encierra una serle de preguntas que desde el presente se hacen al 

pasado y que pueden ser contestadas a través de un proceso de demostración y 

comprobación. 

Arnaldo Córdova define a la historia como "el hogar de la conciencia de un 

pueblo, el contexto objetivo de su modo de pensar, de sus creencias, de la visión 

de su realidad de su ideologla, incluso cuando es expresión individual"11
. De sus 

afirmaciones podemos desprender que para nuestro autor la historia vista como 

conciencia es un proceso sujeto a cambios, lo que da lugar al desarrollo de nuevos 

discursos históricos que él denomina reelaboraciones del pasado y que viene a 

coincidir con las ideas planteadas por Adam Shaff cuando este filósofo habla sobre 

la necesidad de los hombre de rescribir y reinterpretar constantemente su 

pasado. 12 

'º'/ario• autores Historia ¿Para Qué?, México Siglo XXI Editores, 1980. 
11 ArnaJdo Córdova .. La historia maestra de la vida" i:-n Hrstona ~Para Qué? pp. J 31 
12 Admn Schaff, H1stor1a y verdad, México, GrijaJbo. 1974. véruu!' el capitulo m de la tercera parte ¿Por qué 
rescribimo• ccmtRntemente la hi1toria? Pp. 321 • 333. 



La hisloria es visla por Arnaldo Córdova como un problema del presente, 

que podemos lnlerprelar como cualquier presente desde el que se pregunte al 

pasado. Para el caso del presenle que despierta las interrogaciones de nuestro 

autor, éste se ubica precisamente en la construcción del estado nacional 

meKlcano. 13 

Es importante senalar que para Córdova el presente no es Visto como un 

punto determinado en el tiempo y en el espacio, o sea, no es un momento, sino que 

es más bien una dimensión. En este sentido el presente puede representar una 

época histórica, por eso para nuestro autor su presente arranca con la Revolución 

meKlcana y asl dice: 

Nueslra época, nueslro tiempo histórico, está marcado por ese 

renómeno de lrascendencia no sólo nacional sino también 

continental que es la Revolución meKlcana: es nuestro referente, 

pensamos a partir de ella, nos movemos por ella o contra ella, en 

ella y por ella actuamos, sobre ella Indagamos el pasado, Incluso el 

más remolo, en ella fincamos nuestro desarrollo futuro, parecido o 

diferente a ella; por ella somos lo que somos, ella ha acabado 

Identificándonos como un pueblo y una nación. '4 

El politólogo hace de la Revolución la ratz y sustento de la historia 

del siglo XX meKicano, pareciera que en esta cHa uno leyera a Hegel y su 

definición de la razón en donde lodo se eKpllca en, por y para ésta. 15 Pero 

a diferencia de Hegel la revolución viene a ser el acto concreto en donde 

llenen posibilidad de eKpresarse las masas populares, concepto que estará 

presente en todas sus obras. 

13 Amaldo Córdova "La historia maestra de la vida" Op. Ctt. p. 131 
" lb1d. p. 133 
1' Dice Hc~J~ "lo racional es lo que existe en sf y para sf, aquello de donde proviene todo cuanto tiene un 
velor" Heo;cl, la razón en la h13tor1a, Medrid, Seminarios y edicione1 ll.A., 1972, p. 46 



La hisloria mexicana del siglo XX es, ciertamente, la historia de los 

hechos sociales de un pueblo, pero es, anles que nada, la historia 

de cómo se construye un verdadero poder polilico sobre los 

hombros de esos gigantes de lodos los tiempos que son las masas 

populares. 16 

Esta consideración que lleva a Córdova a un presente sustentado en un 

pasado cercano, y que hoy no nos parece lanlo, dado que las herencias 

revoluclonarlas agonizan minuto a minuto ante el embate de la globallzaclón 

económica, nos explica su Interés y el de una generación de estudiosos por ta 

Revolución mei!lcana, Interés que parte de una crisis surgida en el seno del 

desarrollo posterior del movimiento revolucionario y provocada por el poder pollllco 

de ese momenlo y que hoy definimos como el México del 68. Para Córdova el 

devenir de la historia de México se vio Interrumpido por la masacre precisamente 

de ese 1968, donde las calles y plazas aledanas a TlaHelolco se vieron 

ensangrentadas por el plasma de cientos de jóvenes que fueron heridos o muertos; 

otros muchos pasaron a atiborrar con su presencia las cárceles de la ciudad de 

México. Los acontecimientos llevaron a los jóvenes a plantearse nuevamente el 

pasado que parecla oMdado y que en ese momento se hizo presenle con todo su 

dramalismo. 

El 68 voMó a Impertir céledra sobre una vieja lección, casi 

oMdada: que el problema fundamental de toda sociedad 

organizada nacionalmente lo es el poder que sobre ella se ejerce y 

manliene unida y que sólo hay un modo para esludiarlo y 

comprenderlo: recurriendo a la historia y encuadrándolo en ella. 

Esto fue decisivo para nuestras ciencias sociales en su 

conjunto[ ... )17 

16 Amaldo Córdova "La historio maestra de Ja vida" Op. Cit. p. J 38. 
11 lbrd. p. 137 
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Este aconleclmlento lo llevo al esludlo de la historia, pero siempre a la luz de 

la ciencia polltica, y a concluir que en ese proceso se conformo una sociedad de 

masas conclente de que ella forjo su realidad, aunque matiza COrdova, lambién 

que en esta lucha el pueblo sabe que no gano nada, o por lo menos muy poco, 

pero no obstante le da esperanza en el futuro y que paradójicamente se convierte 

en un milo histórico, el mHo de la revolución popular en que se sustenta.'° 

El mérllo del Estado mexicano, en lérmlnos polltlcos, la clase de su 

éxito, para decirlo con Maquiavelo, radico desde el principio en 

rechazar toda Identidad que no fuera la de su origen histórico, la 

revoluclOn popular, y la de masas populares, lo que constituyo una 

innovación polllica, que sin duda alguna era permitida por el atraso 

del pals, y que dejO muy atrás a la concepción liberal y democrállca 

del orden polllico de la sociedad. El eslado era de la sociedad en 

tanto en cuanlo se debla a las masas populares, a los 

trabajadores .19 

Reconoce que en el proceso de la historia mexicana pareciera que se da un 

desarrollo histórico peculiar que podrla llevarnos a afirmar que la "historia mexicana 

esta fuera de tiempo", para concluir que precisamente esta aparente unicidad nos 

inserta en el tiempo de la historia y probablemente un dia lleguemos a descubrir 

que mientras más pudimos ser nosotros mismos en mayor medida fuimos más 

universales y mayor fue nuestra idenlificaciOn con el hombre de hoy.:io 

El sentido de la historia en Arnaldo COrdova no parte tanto de un Intento de 

realizar una consideraciOn filosOfica que abarque un concepto más amplio de 

historia, como pasado humano, sino más bien de entender el sentido y la 

•• !bid p. 139 
,. fb1d. p. 142 



importancia de conocer la hisloria de México, es el conocimiento del pasado en 

runclOn de su utllldad para el presente y desde la peculiar perspectiva de su 

Formación. Esla inlencionalidad esla presente en la pequena renexión plasmada en 

el texto de Historia ¿Para Qué? y en sus lextos propiamente de historia pollllca 

mexicana, tanlo en la Formación del poder pontico en México, como en el de la 

ideología de la Revoluclón mexicana. 

En eslas dos úllimas obras él analiza la manera en que se rue consolidando 

et Estado Mexicano con el mismo consentimiento de las masas; y fue con lo poco o 

con lo mucho que la revolución logro ciertos benerlcios para la mayorla; de ahl que 

ser'lale la gesta de una revolución popular que modlricO el orden del porfirlato y se 

acogió a un estado proteccionista, albergando en su seno una serle de 

conl r adicciones. 

Ahora bien, es Importante resaHar que las consideraciones que sobre la 

historia ha externado Arnetdo COrdova llenen su fundamento en una teorla 

marxista de la historia. Es pues, a la luz del materialismo histórico que debe 

explicarse la obra de Arnaldo COrdova quien se formó como ya lo hemos 

mencionado en el capitulo primero dentro del marxismo italiano y quien a su 

llegada a México encontró un terreno propicio para et desarrollo de sus Ideas, ya 

que como ha escrilo Carlos Marichal fue durante las décadas de los sesenta y 

setenta cuando los planleamlentos marxistas tuvieron una gran influencia en las 

universidades no sólo de México, sino de Latinoamérica en general. En este 

proceso se dieron varios niveles desde un marxismo vulgar que restó seriedad a 

los fundamentos teóricos del materialismo histórico, hasta las perspectivas más 

serias que eVilaron el dogmalismo.21 Considero que la obra de Arnaldo COrdova 

puede ubicarse dentro del marxismo que escapó a las ataduras forzosas que 

pueden implicar el manejo de un modelo interpretativo. En la obra de COrdova 

predomina el análisis objetivo y no encontramos el reducclonlsmo propio de 

20 ibd. p. 143 
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algunos marxislas. Por ejemplo para Arnaldo Córdova el inleré1 de su estudio no 

se centra en los modos y relaciones de producción, sino en los mecanismos que en 

un espacio concreto y en un momento determinado, México en la primera mitad del 

siglo XX, le permHleron a un estado emanado de una revolución conformar un 

poder pollllco. Para ello estudia las causas que provocaron la revolución mexicana, 

las causas son de orden diverso económicas, polllicas y sociales, ya que lodos 

estos elementos conforman la realidad y las determinaciones de un aspecto sobre 

el otro llenen que ver con las circunstancias. Hace ya 102 anos Federico Engels le 

comentaba en una carta a Joseph Bloch al respecto de los factores determinantes: 

[ ... ) según la concepción materialista de la historia, el factor que en 

úHlma instancia determina la historia es la producción y la 

reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca 

más que esto. SI alguien lo tergiversa diciendo que el factor 

económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en 

una frase vacua, abstracta, absurda. La sHuaclón económica es la 

base, pero los dlVersos factores de la superestructura que sobre 

ella se levanta - las formas pollllcas de la lucha de clases y sus 

resultados, las Constituciones que, después de ganada una batalla, 

redacta la clase triunfante, ele., las formas jurldicas, e incluso los 

reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los 

participantes, las teorlas pollllcas, juridicas, filosóficas, las Ideas 

religiosas [ ... ) 22 

La historia que Córdova realiza es una historia total, en donde los 

diferentes elementos interactúan, estado, poder, economía, sindicatos, 

relaciones de dominio. El hombre en su conjunto y en su totalidad es el 

motor de la historia. Córdova no busca explicaciones metahlstórlcas o 

21 Carlos !.iarichal, "La historia económica en la década ele 1980· l 990" en El historiador frente a la historia 
C>p. CiL pp. 1 1S·123 
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providencialistas para explicarse el México revolucionario, el México de los 

caudlllos o el México cardenlsta. Es en el mismo proceso histórico en 

donde se encuentren las respuestas pare enlender el pasado y el presente. 

Los Intereses de Córdova lo han llevado sobre todo a estudiar aspectos de 

la superestructura como es la pollllca o la ldeologla, pero estos fenómenos 

no son Vistos en forma aislada sino en función de las múHiples 

determinaciones que los conforman: Luchas sociales, constHuclones, 

inversiones económicas, polilica de masas, ele. 

La amplia Visión histórica de Córdova heredada del marxismo se observa 

tanlo en sus am'lllsls propiamente históricos como los de la historia de la clase 

obrera o los de la época del cardenlsmo como en sus revisiones de su pasado 

inmediato. En los análisis de su presente la historia siempre está ahí, por ejemplo 

en su libro sobre la poHtlca de masas y el futuro de la izquierda en México, el 

pasado y el presente siempre se vinculan e Incluso el futuro que se ve como 

promesa: 

La lucha del aparato sindical oficial, apoyado abiertamente por el 

Estado, en contra del sindlcallsmo democrático electricista, 

reprodujo en el detalle la linea polllica represiva aplicada de 1948 a 

1952 y en 1959 para destruir a las direcciones sindicales de 

Izquierda, Incluidos en ellas los despidos, la agresión gansterll y el 

empleo del ejército. Lo notable en la experiencia de la tendencia 

Democrática ha sido, sin duda alguna, aparte el enorme esplrltu de 

lucha que es lodo un ejemplo para el proletariado mexicano.23 

Cuando Arnaldo Córdova alude al pasado es por una preocupación del 

presente, el no recurre a la historia con la Intención de construir una historia de 

n Carlos Mane y Federico En¡els, Obra• e•cog1dao, Moscú, Editorial progreso, sf. p. 717 
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bronce, ni lampoco por el simple guslo de estudiar el pasado, su posición anle la 

historia es una postura pollllca. El materialismo histórico llene dos valores por un 

lado la praxis polltica que pretende una transformación de la realidad a favor de 

todos y no tan sólo de una minoría y por otra parte su valor como conocimiento 

cientlfico, Carlos Pereyra ha definido estos dos valores de la siguiente manera: 

Ambigüedad y confusión acampanan el empleo del término 

"marxismo•, apenas despejadas cuando se utilizan en su lugar las 

nociones "materialismo histórico" o "soclallsmo clenllfico•. La 

Incertidumbre llene su origen més prorundo en et doble carácter del 

marxismo: ciencia, y a la vez, ideología revolucionaria. Se trata en 

efecto de su doble carécler y no de dos parles suscepllbles de 

alslamtento o separación. Su configuración discurso clentlflco no es 

independienle de la perspectiva proletaria en el debate social y, 

slmuHéneamenle, su eficacia como ideologla revolucionarla es res 

resuHado directo de la apropiación cognoscitiva de los 

mecanismos, contradicciones y tendencias observables en la 

sociedad capilalista.;4 

En el trabajo de COrdova estén presentes ros dos elementos. compromiso 

con el estudio y compromiso con la polllica. Los escritos de Córdova revelan los 

Intereses de un clentlfico social de izquierda, la participación de los trabajadores en 

la historia, la relación de estos con el estado, el anéllsls de movimientos sociales y 

su mirada hacia el pasado se ha centrado en la Revolución Mexicana. 

En cuanto a lo polllico Arneldo Córdova es un hombre de Izquierda que 

confla en la democracia y en los partidos pollllcos, de ahl su parllclpacton en los 

partidos polllicos por ejemplo su participación como diputado en los ochenta por el 

parlldo de la Revolución Democrélica, postura que es coherente con sus anéllsis 

" llmaldo •~órdo·;a, La polftica <le masas 'i el futuro de la i:::quierrh en México, México Ediciones ERA. 1979, 
"l.'Q 
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de la participación de la izquierda y su alejamiento hacia las formas radicalizadas 

de algunos sectores de la Izquierda mexicana que optan por la guerrllla, esto es lo 

que escribla en 1979: 

Que la izquierda aprende lentamente de su propia historia, para no 

decir de la historia de las masas trabajadoras de México, se 

demuestra asimismo, con sus actHudes, contradictorias y muchas 

veces inconscienles, frente al problema de la lucha democrática 

dentro y fuera de la organización sindicar. El desdén por la bandera 

de la democratización del sistema polllico y, sobre todo, de las 

organizaciones de clase del proletariado cobró su forma más 

enconada en los movimientos guerrilleros. pero es caracterlstlco de 

un amplio sector que se ubica, generalmente en la izquierda 

grupuscular, populista y sin partido de la década actual; Integrada 

por estudiantes, o jóvenes profesores universHarlos y por grupos 

polftlcos de trabajadores marginales del campo o por colonos 

urbanos, su participación en el movimiento sindical ha sido escasa 

o muy secundaria, lo que explica su caracterlstlco repudio a la 

lucha democrática. No puede decirse que ésta sea la posición que 

define al grueso de la izquierda y de sus principales partidos. para 

los cuales la democracia y pollllca, en general por lo menos 

formalmente, es parte esencial de sus programas. ( ... ] La historia 

polllica de México a partir de los al'los cuarenta, en efecto, ensena 

que nunca fue tan Importante la presencia de la Izquierda en ta 

polltica nacional como en las ocasiones en que se empel'ló a fondo 

en la lucha democrática. 

¿Bandera liberal burguesa? No cabe la menor duda. Lo es. Pero en 

nuestro pals constHuye también, como ya lo hemos sel'lalado, la 

condición esencial para que la Izquierda y las masas trabajadoras 

::
4 Carlos Pereira. Confi~ciones : teorJa e historia. México. Edicol. 1979 
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puedan plantearse seriamente la lucha por el socialismo. El 

sistema pollllco mexicano no es sólo un sistema autoritario; es un 

sistema cuyo autoritarismo se funda en el control y la manipulación 

sin concesiones de las masas trabajadoras. Por ello mismo la lucha 

por la Independencia y la democratización de las organizaciones de 

clase de los trabajadores no puede por más de ser una bandera de 

18 izquierda. 25 

He elegldo esta larga cita por considerar que en la misma podemos ver les 

dos facetas que definen el materialismo histórico de Córdova el pollllco y como un 

método que permite conocer la realidad. No en todas las obras históricas de 

Arnaldo Córdova podernos encontrar ambas facetas, ya que por ejemplo en su 

ideologla de la Revolución Mexicana y en la polllica de masas del cardenismo, el 

rnalerlallsmo histórico que se observa es el metodológico, el del clenllflco social y 

dado que su discurso no abusa del lenguaje, a veces panflelario, de algunos 

marxistas, podrlamos corno lectores oMdar que tenemos en las manos el o los 

libros de un marxista comprometido con su realidad. Su análisis carece de adjetivos 

impregnados de una subjetividad, por ejemplo su visión de las luchas obreras de 

Mé><ico o de los trabajadores no es idealizada, con toda objetMdad senara 

simplemente cual fue el camino que tomó el movimiento obrero. las relaciones que 

mantuvo con el poder, el papel que desempenó la CROM y su dirigente Morones:: 

Desde el gobierno, Morones y los suyos se dedicaron a Imponer la 

autoridad eslalal • no sólo sobre los patrones, obligándolos a 

aceptar tas demandas más urgentes de los trabajadores, sino 

sobre los propios trabajadores que perteneclan a la CROM, 

obligándolos a aceptar el modelo de la conciliación de clases.:15 

J} Amaldo Córdo .. ·a. La política de maKa9 y el futuro ... cp. Cit. pp. 63~64. Las cursivas son de Córdova. 
,. Amoldo <::órdovR, La 1deolo¡:la de ia Revol1u;1,in Mex1cuna, México, ERA. 1983, p. 323 
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Tampoco se encuenlran Vituperios a los gobernantes, a los empresarios o a 

los representantes de un gobierno tmpertallsta como to es Estados Unidos, 

reconoce por ejemplo la agudeza y la excelente diplomacia que siguió Morrow ante 

el presidente Calles: 

A Morrow no te asustaba el supuesto radtcallsmo de Calles y de los 

revolucionarlos mexicanos, y menos aún pensaba que aquel fuese 

un "bolchevique", como lo consideraban los imperialistas de viejo 

cuno. Para et embajador estadounidense, Calles y tos 

revolucionarlos mexicanos eran sencillamente los dirigentes de un 

pals atrasado y débil, y reconocla sin ambages que ta tendencia 

natural de un pueblo débil es el nacionalismo. Asl como el 

imperialismo es la tendencia natural de una nación avanzada y 

fuerte en relaclón con los débiles; no se podrla esperar de tos 

revoluctonartos mexicanos, sino 

nacionalistas. Como advirtió con 

Morrow .27 

que fueran, exactamente, 

agudeza Harold Nicolson, 

En su discurso es mucho más frecuente leer expresiones como los 

trabajadores mexicanos que el proletariado mexicano, los patrones que la 

burguesra y frases como la lucha de clases, o emancipación de los lrabajadores tan 

sólo se encuentran cuando en LB /deologls de 18 Revolución Mexicana analiza el 

pensamiento de Ricardo Flores Magón.2fl 

Finalmenle diremos que la historia para Córdova debe realizarse con la 

objelMdad y la metodologla de una ciencia, pero como todo conocimiento debe ser 

útil, debe servir para algo. La validez de la ciencia histórica para él radica en 

interpretar mejor el mundo, para cambiar la vida, para reconocer las ralees y los 

n Ib1dem p. 397 
"'Jb1dem. pp. 173·187 en que analiza la utopJa revolucionorio de Flore• Ma~ori. 



procesos, para denunciar los mecanismos de opresión y con ello fortalecer las 

luchas libertarlas. Con seriedad Arnaldo Córdova ha cumplido con eslos propósitos. 
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CAPITULO 111 

ANALISIS DEL LIBRO 

la /deologla de la Revolución Mexicana 

No podemos iniciar el análisis historiográfico de la PoHtica de Mt13a3 del 

Carden/3mo, sin analizar el texto que precede a esta obra, desde luego, nos 

referimos a la ldeologla de la Revolución Mexicana, texto que marcó junto con los 

lrabajos de Adolfo Gily, Luis González y John Womack un nuevo 

derrotero de la hlstorlograrla sobre el movimiento revolucionarlo. Este nuevo 

derrotero ha sido ubicado como el inicio de una postura revisionista con respeclo a 

este hecho histórico. Javier Rico, quien se ha dedicado en los úHlmos al1os a 

realizar un balance sobre la historiografla de la Revolución Mexicana ha senalado 

que las obras de estos autores cobran importancia por su posición critica ante el 

hecho, aclHud que explica este autor es debida a ªla profesionalizaclón del 

historiador en un entorno decididamente académlco".29 

la ldeologla de 18 Revolución Mexicana publicada en 1973 por la Editorial 

Era ha sido considerada como la obra cumbre de Dr. Arnaldo Córdova el texto 

consta de seis capllulos a los que nos referiremos en las siguientes páginas. En la 

introducción el autor hace conciencia de que para 1968 todavla las ciencias 

sociales no han profundizado en el estudio de la ldeotogla de las sociedades 

dependientes y destaca en este sentido el esfuerzo que ha significado el seminario 

presidido por Pablo González Casanova ªDesarrollo dependencia y movilidad 

social en México• en avanzar explicaciones sobre este problema. Su obra se 

encuentra inscrita dentro de las producciones de este seminario. 

A lo largo de este trabajo aparecen una serie de reflexiones en torno a la 

Revolución Mexicana que van desde una preocupación por repensar las 
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periodizaciones que se han establecido en la historiografia para estudiar este 

capitulo de la de la historia, y asl somete a tensión problemas como el de cuándo 

se debe fijar el desarrollo económico del pals y el toma posiciones al respecto, por 

ejemplo al se,,alar que no es posible explicar este desarrollo a partir de 1940 en 

que aparentemente se Inicia un proceso de lndustrialtzaclón porque esto stgnlflcarla 

rompimientos en la historia y para él la historia es un proceso, por lo que el senata 

que sólo se puede entender el proceso de industrialización evidente a partir de 

1940 a través de una anéllsts histórico que él ubica en la primera mnad del slglo 

XIX. su revaloraclones sobre los puntos de vista de sus contemporáneos y de la 

historlografla anterior a él serán una de tas caracterlstlcas de la obra, caracterlslica 

que adquiere rorma en el análisis del pasado, en la historicidad. 

El autor profundiza en el cómo pudo haberse dado un progreso 

probablemenle desde la Independencia, la Rerorma o bien con el avance de la 

dictadura porfirista. Es innegable que al abrir el Gral Porfirio Diaz el pals a las 

Inversiones extranjeras era para sacar de su lelargo a la economla. En su 

eKplicación las inversiones e>1tranjeras son un referente necesario para e>1plicar el 

porfirialo 

La riqueza en ereclo, como suma de bienes, simbolizaba el 

desarrollo; pero era poca y por si sola jamás habrla superado el 

eslancamlento malerlal del pals. Habla que traerla de fuera y 

ayudarla a -ambientarse- en México, protegiéndola, como se 

habla decidido proteger a la que habla aqul :.>:i 

Las explicaciones de Gily para entender al porfiriato no se reducen a las 

exposiciones económicas, un peso importante tuvieron las ideas que avalaron el 

19 Javier Rico ?,foreno, .. Cultura e historiografía: una d1mens1ón de la investiga...:.1un histonografica" ~n Saúl 
Jerónimo coord.Memoruu pnmere11aU?ntro de h1stor1ogra.tla, J.1éx1co. fJAM Az.capotz.alco. 19~7. pp. 361 • 
374, p. 365 
30 A111aldo Córdove, la uieoic.~.Rla de la Rev0Juc1(HJ Mex,cuna, México, ERA, l 'i't.l, ro 1 7 



régimen de Porfirio Dlaz y es asi como el aulor hace énfasis de cómo la ideologla 

posllMsta lnlroduclda en México por Gablno Barreda justifica la dictadura porflrlsta 

con su lema: "Orden y Progreso" y la idea de que son los poderosos los más apios 

para llevar la riqueza y justificar de esta manera el somelimlenlo del débil quienes 

por ley natural deben obedecer ya que no llenen la capacidad para dirigir, Idea que 

justificará su explotación y que impide en pensar en la posibilidad de una 

revolución, aquel que no pensara como la clase dirigente se enfrentarla a la 

represión. 

( ... J son sólo una lurba inconsciente que, como animales, hay que 

someler mediante la violencia, si es que no alcanza a convencerse 

de que es necesario aceplar el predominio de quienes poseen la 

riqueza. el más allo de los inlereses sociales y la cullura, la 

capacidad de dlrlglr.J' 

En su Introducción el autor analiza la importancia que para su estudio llene 

el esludiar y referirse a algunos crllicos del porfiriato como Wislano Luis Orozco, el . 

cual denuncia el oprobio que el sistema latifundista ha generado en el pals; hasta 

llegar al "Partido Liberal Mexicano·. dirigido por los hermanos Jesús y Enrique 

Flores Magón quienes entre sus criticas al gobierno dictatorial defienden tos 

inlereses laborales de los obreros en las ciudades, tales como jornada mlnlma de 

trabajo; hasta llegar al representante de Ja democracia: Francisco 1. Madero, el 

cual, no acepta toda Ja serie de arbitrariedades y atropellos de dicha dictadura. 

Madero, explica Córdova, no luvo o no quiso tener la suficiente capacidad pollllca 

para hacerle rrenle al problema de la antigua estructura porfirista, pues si bien trató 

de introducir la democracia en el pueblo no supo conducir Ja explosiva petición de 

reivindicaciones sociales que solicrtaban las masas y el artero golpe de estado 

provocado por Victoriano Huerta, quien sólo pudo deslHulrto asesinándolo. El 

maderismo y el huertlsmo son dos de los temas que estudia nuestro autor con una 
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interpretación distinta, Madero es interpretado más allá da su papel de paladín de 

la democracia, su corto periodo de gobierno es analizado crfllcamente. 

Córdova dedica todo un capflulo a analizar a Carranza y a toda la pléyade 

de revoluclonaríos que lo siguen. La etapa constnuclonalista es vista a través del 

avance de los sectores urbanos y del campo. Córdova va en al constitucionalismo 

la habilidad da esta racclón para canalizar las peticionas da estos grupos, 

arectando la gran propiedad porfirlsta, ve en esta etapa el Inicio del nuevo régimen 

donde el poder capttalisla no puede ser despreciado pues se necesHa para la 

reconstrucción y progreso del pals. La revolución mexicana no obstante sus tintes 

populares, rue una revoluclón burguesa que no se planteo la abolición de la 

propiedad privada y asf comenta: 

Con el tiempo se mostró que el Ideal de ta pequena propiedad o 

propiedad suficiente no representaba sino un modo, nuevo entre 

nosotros, de hacer la apología del capHallsmo, como sistema de 

libre empresaJ2 

Como abogado y hombre adscrHo a la FacuHad de Ciencias Pollllcas y 

Sociales. Córdova siempre tiene en mente como problema histórico la relación 

existente entre el estado y las masas por lo cual desarrolla a partir del carranclsmo 

la relación que este movimiento mantwo con obreros y campesinos, o sea, con las 

masas, a quienes para obtener su apoyo dio ciertas concesiones, pero, jamás iba a 

permilir compartir la autoridad del Estado con aquellos. 

Carranza, en efecto, deseaba un Estado no comprometido con 

ninglin sector de la sociedad y menos si se trataba de tos 

trabajadores; él mismo reconocla la Importancia del apoyo popular 

JI ft-1d~m p. 19 
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en su victoria militar y polllica, pero se negaba a hipotecar la 

autoridad del Eslado.:>i 

Esta junto con la siguiente será una de las principales tesis a desarrollar en 

esta obra. Toda la serie de reformas legales venlan beneficiando al Estado 

convirtiéndose en lnterclaslsta o sea en garanlla de la misma sociedad, 

Interponiendo su voluntad y haciendo de las reformas sociales lo que el autor llama: 

Instituciones Constitucionales. 

Después del asesinato de Carranza perpetrado por Obregón, el máximo 

caudillo, y asl lo habla demostrado en el campo de batalla en Celaya, combatiendo 

a Villa, vino la etapa de reconstrucción dirigida por Calles, pues quedaba excluida 

de la escena politica Obregón en 1928, ya que habla sido asesinado. 

Desde Carranza hasta nuestros dlas se ha llevado una directriz donde a 

los inversionistas extranjeros como nacionales no se les puede poner cortapisa en 

sus aclMdades productivas siempre y cuando no se aboquen a sus paises de 

origen para intromelerse más allá de las decisiones polllicas Internas y, sobre todo 

están conscientes de su ayuda o cooperación primordial para el pais. 

Los revolucionarios mexicanos, en efecto, esluvteron muy lejos de 

considerarse a si mismos y al movimiento polltlco que 

representaban como enemigos de los imperialistas... No podia 

hacerse para reconstruir y desarrollar el pals sin la ayuda 

económica de los paises avanzados. 34 

Y, locamos el lema de cómo tipificar la Revolución Mexicana no como un 

acontecimiento que viniese a restHuir justicia social al pueblo de México, sino como 

n fbJdem. p. 26 
34 Jb1dem p. 35 
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un medio polllico que propicia el desenvolvimiento de una nueva clase social que 

se enriqueció con el fruto de ella misma, pues sacudió la antigua eslructura 

cáustica del porfirismo. 

[ ... ) la revolución Mexicana trajo como consecuencia la 

expropiación de algunos de los exponentes del antiguo régimen 

pollllco y que con el tiempo los viejos latifundistas desaparecieron 

como sector de la clase dominanle; pero estos cambios estuvieron 

ligados a aspectos particulares de la lucha polltlca y de ningún 

modo se dieron como propósito general de la Revolución; ( ... )35 

A final de cuentas el autor interpreta esta revolución como una revolución 

populisla donde se dio una contrarrevolución, ya que las masas fueron 

manipuladas por un Estado autorHarlo para aniquilar a zapalistas y villlstas, aunque 

después retoman las banderas o ideales por los cuales lucharon estos grupos. 

El Dr. Córdova hace un balance en su primer capllulo, donde deduce que 

es Inmediato para el desarrollo del pals contar con los medios económicos de 

Inversionistas nacionales o extranjeros, y que es dificil que la sociedad pueda crear 

el orden o instituciones sociales sin que el Estado fuese autoritario y contradiga 

dichas Instituciones. 

" lbuif'm p. 3 2 
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1 - LIBERALISMO Y POSITIVISMO. 

En este capitulo el autor revisa cuidadosamente fuentes originales o de 

primera mano para mostrar al lector su Investigación en cuanto a cómo Porfirio 

Dlaz justifica la revuetta tuxtepecana por la cual logra la presidencia de la república 

frente a Sebasllán Lerdo de Tejada e Iglesias. 

Dlaz -según plantea el aulor- alcanza el poder y se pone en evidencia la 

directriz juarlsta donde no se puede hablar de democracia ni de partidos, quHó 

propiedades a la iglesia pero de inmediato fueron acaparadas por latifundistas y lo 

mismo sucedió en el campo donde a los indlgenas se le arrebatan sus parcelas, 

siendo acaparadas por los terratenientes. El General Dlaz sabe aprovecharse de la 

siluación dando canonjias a esta élite social y justificando su poder con el apoyo de 

ellos mismos. 

El régimen de Dlaz es permHir la entrada al capHal extranjero, justificándolo 

como un bien a los intereses de la nación. 

Este habrla de ser decisivo para poder levantar las nuevas 

estrucluras en que se apoyó la economla, como los ferrocarriles y 

la eleclrlcldad, y se conquistaron los anos niveles a que llegarlan 

en la época muchos ramos de la actMdad, entre ellos los 

extraclivos.36 

Surge una pléyade de verdaderos lntelecluales que estaban ansiosos de 

estar cerca del poder y, son bien vistos por el General Dlaz, me refiero a los 

posillvistas, cuyo manejo polllico-hlstórico es justificar la pollllca del momento 

aludiendo que el pals habla vivido una anarqula y ahora estaba en una época de 

tranquilidad donde el Estado garantizaba esa seguridad. 
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Describe, el autor, como Justo Sierra y Emilio Rabasa justifican la !Irania de 

Porfirio Dlaz. pues el periodo de Juárez lo ven como de oscurantismo y de 

formación, mientras que el del Gral. Dlaz viene garantizando la paz social pese a 

su polltica coercitiva. 

Por un -Tirano Honrado-, de ese lipo puede y debe sacrificarse la 

evolución pollllca del pueblo mexicano. pues él hara posible la 

evolución social y material de que hay necesidad para realizar la 

efectiva libertad polltica. 37 

Córdova va analizando los medios de producción para el cual trabaja el 

obrero o jornalero y las relaciones de producción que mantiene con el propietario y, 

a diferencia del mas de 50 anos del porflrlsmo lo que importa es cual es la 

ideologla de la clase dominante en la actualidad y cuanto al tesoro. 

[ ... )justificar el privilegio de ta riqueza, para que de su libre juego 

surgiese un pals poderoso, se1,ala la urgencia de un régimen 

polltlco dictatorial y autoritario que pudiera llevar a término la gran 

obra de unificación nacional que precisaba México [ ... f 8 

Segun la revisión que hace en este capitulo sobre el posttMsmo y su 

vertiente spenceriana analiza los planteamientos de dos de los cientlficos más 

destacados: Sierra y Rabasa. 

No podrla dejar de analizar Córdova para entender el porfiriato la polltica 

educativa que siguió este régimen. Analiza El sentido que tuvo expresiones como 

que de nada sirve que un indio sepa leer y escribir sino está bien aceptado en la 

"' :b1dem. p. 4 2 
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célula de la sociedad para poner en pn'iclica lo que ha aprendido. En cuanto tiene o 

aprende algo productivo donde se Incorpora a la misma cMllzaclOn; asl lo explica 

Rabasa: parafraseado por COrdova: 

Esto no hace al indio libre; pero lo hace consciente de si mismo y 

de su propia acción; es el principio de la evoluclOn Individua! ( ... ) La 

escuela viene después por si sola, cuando la necesitan los hijos de 

los colonos blancos y mestizos( ... )39 

Dado que la obra pretende resaltar la ldeologla de la RevoluclOn Mexicana 

llenen que adentrarse en el pensamiento de los intelectuales para después marcar 

los cambios que se dieron en México después de 1910, asl señala que Emilio 

Rebasa y Justo Sierra no estaban de acuerdo con la lucha social que entablaron 

las comunidades agrarias en contra de los latifundistas a quienes les peleaban su 

derecho a la tierra. De una u otra forma estos artlfices del gobierno de Dlaz 

defienden y justifican el actuar del gobierno del General Porfirio Dlaz. 

De la fusión unificada de esta clase única, parte la culmlnaclOn 

consecuente de lodo el edificio socio-poHlico que los porfirislas se 

han constituido en el mundo del pensamiento; la transformación del 

gobierno personal en una "democracia ollgárqulca( .. .]4° 

Los ideólogos porfirislas justificaban el progreso del pals apoyándose en la 

inlromisión que Estados unidos iba haciendo ya sea con las inversiones 

extranjeras, la red ferroviaria, ele. Pues, con ello manlendrla en raya cualquier tipo 

de agresión expansionista en sus fronteras. 

1€" !b1dem o. 58 
)9 a:·1dern p 73 
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El peligro exterior hacia necesario al dictador (no se imaginó ni 

por un momento que sucederla exactamente lo contrario) y 

si éste no quedaba provisto del inmenso poder que requerla su 

larea, México se dlsotverla irremisiblemente como nación y serla 

fácil presa de los monstruosos intereses que presionaban sobre 

sus fronteras ( ... ]41 

A final de cuentas cuando el embate de la RevoluclOn Melllcana estaba ya 

en puerta algunas personalidades del régimen de Dlaz justifican dicho movimiento, 

atacando a Estados Unidos por su inf1Hracl6n Imperialista en el mundo, 

prlnclpalmenle en Latinoamérica, del cual uno de ellos es Emilio Rabasa que alerta 

la grave situación. Asl Córdova va enanzando la postura de los clenlificos tUvieron 

con respecto a los grandes problemas nacionales. 

" U.idem. p. a 1 
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11 - DEL LIBERALISMO AL POPULISMO 

En este capitulo el Dr. Córdova rememora como las revoluciones niegan el 

pasado, siendo ellos el verdadero cambio radical con el que cuenta el pueblo, 

llámese en la era moderna La Revolución FrancesB o Rusa a principios del siglo 

XX. La Revolución Mexicana viene siendo todo lo contrario, los mexicanos se 

sienten orgullosos de la lucha Independentista, del logro por la emancipación liberal 

de 1857 con el llempo juarista de la república, etc. Hasta verse truncado todo este 

proyecto con la dictadura porflrlsta y los que verdaderamente promovieron la critica 

al régimen de Dlaz fueron los periodistas que con sus redacciones denunciaban 

toda la serle de abusos y arbttrariedades que se Iban gestando a la sombra del 

viejo dictador. 

El hecho de que unos cuantos se hicieron cada vez más ricos y 

que el Estado a su servicio se hiciera cada vez más autoritario y 

dictatorial; el estar expuestos a perder la fortuna o lo más 

importanle la propia vida [ ... ] [ ... J el encontrarse con que los 

lugares en donde menos se podlan reclamar los propios derechos 

eran los tribunales, fueron creando esa atmósfera llplca de tensión 

e inconformidad social que anlecede a todas las revoluciones:1i 

En esta parte de su Investigación el Dr. Córdova hace mención de una 

serie de personajes que participaron en el movimiento previo a la revolución de 

1910 y a los que senala como los iniciadores del cambio polllico-social del pueblo. 

Se refiere entre otros a los hermanos Flores Magón y a Camilo Arriaga quienes 

fundaron el Partido Liberal Mexicano; el Club Ponclano Arriaga, lo que buscaban 

era salvar las instituciones liberales pues consideraban estaban siendo pisoteadas. 

42 Jl:ndem, p. S9 



La juslicia es para el poderoso, para el exlranjero, para el clero y 

para ellos son lamblén la libre manlfeslaclón del pensamlenlo y la 

inviolabilidad de la vida humana. 13 

Revisa crllicamenle el papel de Francisco l. Madero, quien vela en la 

Revolución un peligro a lodo lo establecido hasta ese momento princlpalmenle al 

dano que se le pudiera causar a la propiedad privada. Madero buscaba el respeto a 

la Consllluclón y a la legalidad o sea su revolución buscaba cambios pollllcos, pero 

no querla un verdadero cambio social que arectara a laUrundlslas y propietarios; su 

pensamiento era de la ideologla liberal decimonónica. 

Córdova se dellene en narrar las criticas que Madero observo en las 

eslrucluras jurídicas del porfírialo, como la serie de corruplelas que se vivla en el 

Eslado, en lodos sus niveles y en cada esfera admlnlslraliva desde la més mlnlma 

localidad hasla los més grandes jerarcas. lodo esto lraló de denunciarlo, buscando 

un cambio en lo pollllco. Al final de su anéllsls Córdova se plantea la Imagen que 

ha trascendido de Madero para centrarse en el problema de ver en él al 

moderntzador del régimen de Dlaz o el apóslol de la democracia. 

Madero no deseaba una nueva forma de eslado. sino únicamenle 

un "cambio de personal" que, en su concepto harta todo lo demés, 

es decir, un México igualitario y próspero con sus ciudadanos libres 

y felices y su Estado regulado por el derecho y mediado por la 

voluntad de lodos .44 

Poco a poco Arnaldo Córdova va planteando la situación que se vivla en el 

porfirlato para ir encontrando las causas que explican el eslallamiento 

revolucionario, asl para Insertar el asunto de la lenencla de la llerra empieza 

'' !1:1d<:mp 9S 
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revisando los juicios que al respecto emiliO uno de los conocedores del agro 

mexicano: Luis Wlstano Orozco para quien la concentracfOn de la tierra ya sea 

promovida por el Estado o por unos cuantos latifundistas era el peor lastre que 

podla Vivir la misma sociedad pues era un atraso a la siluacfOn de fa gran mayorfa; 

hasta en el decálogo de la ley de Dios se basa en no robar o arrebatar a los demás 

fo que fes pertenece. 

No es que Orozco se manifestase, en absoluto, contra fa gran 

propiedad; tener bastas posesiones y grandes riquezas era algo 

honrado y bueno pues de ellos se podla usar para bien de muchos 

y cooperar a fa cMllzaclOn de las sociedades; pero era contra los 

principios eternos de la justicia servirse de los mismos para oprimir 

o corromper a los demás.~5 

En cierto momento Wfstano Orozco confiaba en que el Estado diese la 

reparliclOn agraria para dar lugar al desarrollo la pequella propiedad siendo más 

justo en los derechos de todas las comunidades indfgenas. Pero este pensamiento 

utópico no pudo aplicarse a la realidad misma. Wistano Luis Orozco da toda una 

serie de medidas para encontrar el equilibrio socfal en fa clase obrera y campesina. 

Después de comentar fa obra de W. Orozco se detiene en analizar los 

lelClos de Andrés Mollna Enrlquez y busca explicar su obra a través de un 

acercamiento a las ideas dominantes del momento para ubicar a este autor dentro 

del posilivismo de corte spenceriano en funclOn de esta corriente Mollna realiza un 

análisis de la siluación social de las clases socfales desde la época de la Colonia y 

de la independencia para explicar los cambios que se dieron a ralz de la aplfcaclOn 

de las leyes de Reforma y que tUvieron serias consecuencias en la tenencia de la 

lierra ya que afectaron en buena medida las propiedades comunales de los pueblos 

indfgenas .. 
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Malina Enrlquez defiende la pequena propiedad que tiene que Irse 

concediendo para dar origen a una propiedad comunal donde todos puedan 

disfrutar bienes de consumo sin recurrir al mercado externo. También senara que el 

sector mestizo es humlllado, relegado a vMr una situación denigrante donde no 

posee la fuerza material y el reconocimiento durante la época colonial para haber 

alcanzado su propia restitución; compara a la sociedad como el cuerpo de una 

persona donde existe una enorme desproporción pues la parte de arriba esta 

sostenida en unas piernas débiles con desarrollo de un nino. 

Plantea el Dr. Córdova que quien llevaba la bandera ideológica de la 

Revolución es Madero pero de una revoluclOn rerormlsla que no trastocaba del 

lodo el orden establecido. A través del análisis que de su figura realiza lo presenta 

como un hombre Idealista, que, sin embargo, voMó a resurgir el antiguo régimen 

pues no tuvo el tacto polltico para quitar a la vieja guardia porfirlsta. En el balance 

que realiza de los diferentes actores que luvieron parllclpaclón en esta contienda 

Zapala es analizado a través de su eslrechez de miras por su el!cesivo localismo 

por los que no alcanzó a lener una visión más profunda y amplia de ta situación 

nacional y Villa por su parte luvo un ejército nacional pero, no un plan y no logró 

hacer validas sus ideas polllicas. Sus diferencias con Carranza lo debilitaron y al 

final de cuenlas Carranza por medio de las armas impuso su poder protegiendo al 

seclor menos revolucionario. 

Carranza siguió siendo maderista y las reformas sociales las rue 

aceptando, de muy mal grado, por cierto, como otros medios 

polflicos que deblan oponer a sus enemigos y que abandonarla 

cuando estos ruesen destruidos.46 

., lbtdem p. 1 18 
•• Ibidem. p. 136 
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Analizada esta situación pasa a explicar el peso que corno ideólogo de la 

Revolución tuvo el abogado Luis Cabrera quien es considerado el sostén Ideológico 

del carrancismo. rue el personaje que logró tener una perspectiva a nivel nacional y 

quien propuso polllicas conciliatorias con el resto de las racciones, un ejemplo rue 

la ley agraria del 6 de enero, asimismo enratizó sobre la necesidad de lograr un 

equillbrio de poderes en el Estado para que no hubiera abuso del ejecutivo sobre 

los demás. Fue un hombre que considero indispensable que la Revolución debla 

imponerse conlundenlemenle a lodas las ruerzas. "La Revolución 

ConslHuclonalisla Iba a ser asi, precisamente; asl la hicieron trlunrar los 

carrancistas" 47 

" lbuiem. p. 14 1 
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111 .- LA OTRA REVOLUCIÓN 

Las masas sociales se lanzaron a la lucha revolucionarla, es bien cierto, 

pero no tenlan verdadera conciencia del papel que estaban desempenando, 

solamente buscaban Ja reivindicación a Ja precaria sHuación que estaban vMendo. 

Son manipulados por los sucesores de Madero buscando satisfacer sus primarios 

Intereses personales. Tanto Zapata como Villa representan intereses diferentes, y 

en resumidas cuentas sus Ideales son locallstas, pues no tenfan una visión de 

cambio a nivel nacional. 

La tragedia del movimiento zapatlsta radica justamente en no 

haber comprendido nunca lo que aquellos "derechos polllicos 

llusorlos" significaban para obtener el !lempo sobre Jos enemigos 

de su causa, para que su causa misma llegase a ser una bandera 

que no solo a Jos zapallstas perteneciera, una bandera nacionaJ. 48 

Villa busca el reparto agrario bajo la perspectiva de apoyar o crear la 

pequena propiedad; estando en pleno combate con Obregón, en Celaya, que 

representaba a las ruerzas constitucionalistas. dictó una ley General agraria que 

buscaba combatir al lat1rundista y Juchar por una repartición consciente y justa a Jos 

aparceros o peones 

En realidad entre el villisrno y el zapatismo la gran diferencia 

radica exclusivarnenle en el acento puesto por el primero en la 

rorrnación, consolidación y protección de Ja pequena propiedad. 49 

•• R.•1dem. p 153 
•• lbuiem. p. 162 
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Sobre este análisis concluye Córdova, es la ruina campesina que se aferró 

a to social, haciendo a un lado ta vtston polltlca que pudo haberles dado un 

verdadero realce a sus peticiones. 

La ideologta de los hombres que pensaron el pals en la primera década del 

siglo XX y que escribieron sobre Jos cambios que deblan de hacerse da un giro 

cuando Arnaldo Córdova analiza el pensamiento de Ricardo Flores Magón quien 

aborda de manera diferente el problema de las masas; su pensamiento 

decimonónico, nos presenta al lndMduo como un ser Ubre; pero las masas son al 

final objeto de esclavilud, donde su libertad se ve restringida. "El lugar de la masa 

lo deben ocupar los indMduos libres, conscientes de su propia indMdualidad y de 

su propia llbertad. :.o 

Flores Magón pensO en un principio que el Estado debe de permitir esa 

libertad, pero después fue concluyendo que era de por más mientras hubiese 

grandes diferencias entre poderosos y débiles, asl, se lanza a lo úHlmo y que viene 

siendo el: anarquismo; razón por la cual desde temprana edad fue perseguido por 

sus ideales. 

Ricardo Flores Magón juzga en forma contundente el actuar del capital 

como fuente que ha aniquilado la vida de millones de seres que gracias al fruto de 

su trabajo, otros cuantos se han enriquecido con la complicidad del mismo Estado. 

No deja ninguna aHernativa, sino la abolición del capital, como un sistema de 

explotación vil y por ende el cambio de gobierno, a uno que no sojuzgue la vida de 

los trabajadores. 

La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los 

trabajadores mismos• y que en la tradición anarquista constlluye 

'"' R.11dem. p. J 73 
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el aclo revolucionario por excelencia como que signirica la 

absolución en Jos hechos del principio de la propiedad privada . ..,;, 

Ricardo Flores Magón idealiza al hombre como un ser que puede hacer 

validos sus deseos reivindicativos; mientras que las masas no logran cobrar 

conciencia de ese cambio que puede darse."Oesde Juego, su repugnancia hacia la 

masa, hacia Ja humanidad -rebano - no es un principio de su pensamiento, sino 

una consecuencia de su concepción individualisla radica1.~'2 Para Arnaldo Córdova 

es claro que Ja revolución planteada por el magonlsmo era una verdadera 

revolución en el sentido de que después de la lucha armada no lendrla que venir 

una reforma, sino una verdadera revolución social. 

" Ibidem p. 181 
" Jbldem p. 185 
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IV.- LA ASUNCIÓN DEL POPULISMO 

En esle capitulo Árnaldo Córdova se plantea reconstruir la manera en que 

el movimiento armado de 1910 va lomando tintes populistas, como en otros 

apartados nuestro autor inicia con Madero, describe nuevamente su Idealismo, y su 

ralla de visión al pensar que una vez en el poder y dotando al pals de una 

democracia, - como nuncB Bntes se hBblB visto -, lograrla el cambio de México. 

Empero su polllica estaba equivocada pues. no se percató que rodeado como 

estaba de lodo el viejo aparato de Dlaz sus transformaciones serian bloqueadas 

desde el interior de su gobierno. No supo escuchar las alerta y consejo de un 

Cabrera, de Estrada y de Antonio Manero quienes desde distintos espacios dieron 

cuenta de la necesidad de recuperar el esplrilu y promesas vertidas en el Plan de 

San Luis, Madero no liene la decisión o el tiempo de ejecutar las reformas agrarias 

y el golpe de Huerta deja una tarea pendiente a los revolucionarlo. Después 

Carranza ejerce, llegado el momento, el poder y su ambición es de autoridad 

apoyada en el propio rusil. "Carranza no es el aulorHarlo de parroquia en quien el 

prestigio, le da poder, asl mismo, el prestigio, dice fundarse en principios, pero sus 

principios los apoya en la ruerza.··'•1 

El héroe de Cualro Ciénegas. Don Venusliano Carranza no estaba. en 

ningún momento de acuerdo a que las masas de cualquier forma tomasen el poder 

e hiciesen efectivas sus reformas sociales; lo que buscaba era el propio 

establecimiento constttucional pues una lucha frontal contra los poderosos según 

su concepto llevarla ar'\os. por lo lanlo era necesario el restablecimiento polllico. A 

lravés de la propuesta de una nueva conslilución esperaba que la revolución 

pudiera lomar su curso y se pudieran fijar cambios aunque estos no fueran 

sustanciales. No conlaba con que un ala mucho más radical que su postura 

tomarla posiciones importantes dentro del conslituyenle que le darlan un carácter 

popular a la Carta Magna. 



El pueblo ha vivido ricliciamenle, ramélico y desgraciado con un 

pul'lado de leyes que en nada le ravorecen; tendremos que 

removerlo lodo. drenarlo y construirlo de verdad. crear una nueva 

Constitución que nadie ni nada pueda evttar su acción benéfica 

sobre las masa.'-4 

Carranza se senlla la encarnación misma del Estado y desde alll surgirla 

la lucha de clases: al mandar a combatir a Villa lo hace aparecer ante la opinión 

pública como un reaccionario, la situación es clara, arrebatarle la bandera 

ideológica de la revolución y para ello tuvo que adelantar ciertos postulados de 

reformas sociales; pero para forzarlas desde la propia mira de su poder.•. Carranza 

expidió la ramosa ley de 6 de enero de 19Hi, cuyo propósho ha sido su propio 

aulo1, Don Luis Cabrera, quien mejor lo ha expresado: la idea de proporcionar 

lierras a los pueblos . ..&S 

Lo mismo sucede con Zapata, lo hace aparecer como rorajldo sin ningún 

"<enlido para poder gobernar, y parte de un grupo de saheadores y ruera de lodo 

orden y ley. 

Con la Ley de 6 de enero se enmascaraba una realidad. hacer aparecer 

a los ::apalistas como un movimiento convulsivo que no supo esperar el cambio del 

gobierno constitucionallsta y con lodo ello su gobierno y los posteriores serán de un 

matiz populista donde las masas serán desde ahora lomadas en cuenta para 

soslenimienlo de sus inlereses clasistas. "No se podla pasar impunemente sobre 

una realidad internacional: el ingreso de las masas en la polilica, en especial en 

México, en donde tal ingreso se habla efectuado por la vla más peligrosa de todas, 

la revolucionaria.":.e 
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Los miembros de la Casa del obrero Mundial se adhieren a la pollllca 

carrancisla creyendo estar del lado reformista-social de la Revolución. combatiendo 

a los zapatlstas y siendo manipulados por Carranza y posteriormente por Alvaro 

Obregón, con el "La desigualdad no desapareció, simplemente adquirió una nueva 

forma que de súbHo se legitimó, por obra de las mismas reformas sociales."57 

Carranza ordenó el despresligio a la Conslitución de t 85 7. lachándola de 

anacrónica y que no resolvla las necesidades del momento. Su postura segura 

siendo un Estado reformista, lnterclasista libre de todo compromiso, pero que 

tuviese legltlmamente el control de las masas al precio que fuese. 

No sólo no se debilitó el Estado con las limitaciones que se le 

Impusieron, sino que las reformas le permHleron pasar por encima 

de tales limitaciones y enarbolar una bandera ideológica y polltica 

que podrla justificar lodos sus actos y que le permHirla destruir a 

lodos sus enemigos.513 

El caudillo de Cuatro Ciénegas no Vislumbró que su Estado fuerte se 

lambaleaba. por dar paula a un Estado formado por toda una serie de leyes o 

normas que miraban por los sectores productivos y la defensa de los Intereses de 

la nación; pero el Estado quedaba fortalecido como un enorme Leviatán sobre la 

misma sociedad. • ... he aqul la slnlesls que Carranza nunca se imaginó, sobre la 

cual se fundarla el poder del Estado más fuerte que ha tenido México . ..:,¡¡ 

En dicho congreso Constnuyente el Dr. COrdova va describiendo toda 

una serie de acuerdos jurídicos en los artlculos más sobresalientes, por ejemplo el 
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Articulo 27, que habla sobre lodo el derecho que la nación tiene sobre el suelo, 

subsuelo y el apoyo del ejido o la tierra repartida a los campesinos. 

El Estado, reformador social, se converlla también en el verdadero 

dispensador del derecho de la propiedad privada con la 

consecuente prerrogattva de asignarle la función que debla 

desempel'lar y el derrotero que debla seguir.00 

Carran::a observó como las reformas a la nueva Constitución daban el 

perfil de un Estado homogéneo en sus decisiones, pero admitla en su seno a los 

diversos sectores de la sociedad. 

El Eslado, en adelante, vendria a ser el verdadero motor del 

desarrollo social y a él debian de someterse, de grado o por 

fuerza, todos los elementos de la sociedad. las clases propietarias 

no desaparecieron como tales, se les limitaba en su poder o se 

les reducia a la impotencia, para evitar que en el futuro volvieran a 

convertirse en fuente de desequilibrios sociales.n1 

Se trataba de alcanzar la conciliación de las clases sociales siendo el 

Estado el regulador de la sociedad. En cuanto al Articulo 123 se requeria una 

relación entre la fuerza laboral y su relación con la ciase acaudalada Aqul se trató 

de ser más radical en sus enunciados. 

El nuevo orden pollllco pluriclasista se completaba con la 

instnucionalizaclón de los conflictos entre las que llegarian a ser 

"° lbidcm p. 230 
~ 1 Jbuiem. 



las clases rundamentales de la sociedad, los obreros y los 

patronos.62 

Obregón surge como la figura prominente que hace a un lado al aulorHarlo 

Carranza y sabrá hacer gala de la simpalla que tiene hacia la Nueva Constitución. 

Carranza tenla en proyecto que ningún poder sobrepasara a otro, sino más 

bien, que hubiese un equilibrio en lodos. 

Carranza ( ... ) crela imprescindible, además que se estableciesen 

las relaciones que necesariamente deblan tener entre si, de 

manera que una no se sobrepusiese a otra ni se suscitaran entre 

los diíerenles departamentos conniclos o choques que pudieran 

entorpecer la marcha de los negocios públicos y aún anerar el 

orden o la paz de la República.bº 

El constitucionalista Carranza veía que por medio de un Estado armónico 

donde se pusiese el respeto a lodos los miembros de una sociedad se podla 

alcanzar tal perfección de leyes donde ruesen justas para lodos sus miembros. 

La Constitución de 1917 era el slmbolo de esa representación de 

lod;is l;is cl;ises y todos los intereses, el slmbolo de esa 

democracia de la conciliación, en la que cambian todas las clases, 

me nos los antiguos privilegiados, si es que no se sentlan 

dispuestos a renunciar a sus privilegios y, desde luego, sino eran 

terratenientes. pues la Constitución, se habla declarado en contra 

de ellos .e4 
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El aulor describe: la intromisión norteamericana ha sido peligrosa en la vida 

de México, pues desde el latifundismo en manos extranjeras que Violando y 

arrebalando sus propiedades a las sociedades de comuneros agraristas. asl. como 

la huelga de Cananea Introdujo la policla del sur de Estados Unidos en contra de 

los obreros mineros, lo mismo que el deslinde de propiedades y zonas baldlas, 

donde en forma criminal se les arrebató gran cantidad de tierras a los campesinos. 

También locanle a las relaciones de México-Estados Unido1, Madero habla de la 

profunda desigualdad moral que hay enlre ambos; pues la nación mexicana 

siempre ha lenldo que ser condescendiente a los Intereses norteamericanos y al 

leje maneje de sus inlereses. ObViamente Madero en su idealismo lejos estaba de 

la realidad. "Dlflcllmente se pudo Imaginar el apóslol que en una nación Imperialista 

como los Estado Unidos, el derecho estaba muy lejos de hacer mella o de lnnulr de 

ningún modo.-

Madero habla declarado que al tomar el poder darla franquicias al capital 

nacional, asl como al norteamericano, más no prMleglos. Después Carranza sabia 

del enorme poderlo de los vecinos del norte y por ende el tacto polllico, pues... no 

era dificil adivinar las intenciones de querer Invadirnos y ya lo hablan intentado 

varias ocasiones; en 1914 se voMó a dar en el puerto de Veracruz. 

La no-Intervención significaba también autodeterminación y el 

re!lpelo a la soberanla naclonal del Estado Mewlcano implicaba el 

derecho de disponer en lo interior lo que sellalara el interés de la 

nación que regla. 00 

Carranza trató de hacer válido el Articulo 27 Constitucional, en cuanto a los 

bienes de la nación que no deben ser explotados sin tener el consentimienlo del 
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Estado, esto le atrajo el recelo y animadversión de algunos empresarios petroleros 

que de una u otra forma verlan con recelo la polltlca de Carranza. 

Podrla decirse, Inclusive, que el nuevo Estado Mexicano no 

r.11rraba la puerta a la posibilidad de que los gobernantes 

estadounidenses abogaran por los Intereses naclonales pero ello, 

al nivel de la negociación y tomando en cuenla las previsiones de 

las leyes mexicanas. 

Arnaldo COrdova analiza las rerormas constitucionales en un marco amplio 

en el que no pueden dejarse de lado las presiones Internacionales que por parte de 

Estados Unidos tenlan los gobiernos emanados de la RevoluclOn. Hay cambios que 

afectan intereses extranjeros, sobre lodo ingleses y norteamericanos y la 

constituclOn marcará nuevas reglas del juego en la Inversión extranjera en México. 



V - EL CAUDILLISMO EN LA IDEOLOGIA POPULISTA. 

A qui desglosa el Dr. Córdova como con la Convención de 1917, y el logro 

de la Constitución, el Estado rodeado de clase media logró irse consolidando sin 

tocar los intereses de la clase acomodada en cuanto a la propiedad privada. El 

gobierno de Carranza se caracteriza por ser de tinle populista y su personalidad 

aulorilaria le !rajo la ridelidad del ejércilo a su lrayectoria. 

Durante muchos anos el caudillo es la tuerza central de la Vida del pals; 

antes que se ruese haciendo patente la institucionalización, rue seguido por las 

masas, por su desarrollo y toda una serie de acciones brillantes que logró realizar, 

pero de que forma se rue consliluyendo su poder io en el ámbilo inslilucional. 

( ... ] el caudillo era plenamente consciente de que su prestigio 

y su poder eran obra de las masas populares y que dependlan, 

por ello, del grado en que demostrase ser capaz de resolver los 

problemas que aquellos hablan venido planteando ... él mismo 

habla de ser un sostenedor del régimen de propiedad 

privada[ ... )51 

El Estado mismo una vez que su poder se iba consolidando iba permeando 

a las diversas clases sociales. Obregón hacia hincapié en que el capital era 

imprescindible para crear fuente de riqueza al pals, y sin él se darla un mayor 

retroceso obligando a la mayorla a ir buscando en el extranjero lo que en la patria 

no se le puede dar. Obregón justifica que no lodos tengan en su haber mejores 

condiciones de vida. "Para Obregón, la existencia de clases desiguales constitula 
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u11 verdadero 01de11 natural al que estaba sujeta la sociedad de una vez y para 

siempre• ú& 

Et Gral. Obregón se Inclinaba por el apoyo Indiscutible que el sector obrero 

debe darle a la clase burguesa con su comprensión para el trabajo y sobre todo al 

Estado con garanllas para que puedan Invenir en el pals. En cuanto al agro 

mexicano Obregón estaba convencido de dar implementos a la clase campesina 

para que esta pudiese producir a gran escala pues lodos vivimos del campo, asl lo 

hacia saber el "Manco de Ce/aya· en sus célebres discursos potlllcos. Obregón no 

estaba muy de acuerdo que si alglin latifundista estaba explotando sus tierras se le 

llegase a fraccionar, por to tanto no vela con buenos ojos eliminar a la pequena 

propiedad "Todo debe lograrse mediante la lógica que siempre debe ser hermana 

de la ley, decia estimando que ya el simple rraccionamiento de las propiedades 

resultaba un absurdo" DIJ 

El Gral. Obregón llevó a cabo toda una serie de reformas ya sea las 

dictadas en el Ar11culo 27 Constitucional o bien, en la ley de ejidos del 28 de 

diciembre de 1920, en ello habla buena fe para ayudar al campesino a tener 

aunque sea una porción de tierra para cultivarla y lo mismo a los pequenos y 

rn edianos propietarios. 

( Jpara Obregón, el problema agrario es un problema 

esencialmente polllico, puesto que en México •gobernar es crear 

pequenos y medianos propietarios·, pues a nadie puede escapar 

el hecho de que: lodos aquellos que tienen un pedazo de tierra. 

se esfuerzan siempre en ta consolldaclón del orden establecido.'º 
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El gobierno del Gral. Alvaro Obregón se le considera de linle populisla, 

porque trata de hacer reformas sociales pero, slgulO protegiendo Intereses 

económicos de las clases privilegiadas. Su capacidad de obrar de esta manera 

argumenta Córdova se debió precisamenle a su habilidad para manlener un 

popullsmo. 

A veces, Obregón reafirmaba viejos conceptos liberales, como el 

de la soberanla popular. pero esos conceptos no hacen más que 

legHlmar Idealmente su verdadera concepción del poder como un 

poder personal, fuerte con el apoyo de las masas populares, 

sobre las cuales se ejerce y no precisamente con base en un 

consentimiento fundado en la libertad de ciudadanos .;1 

Obregón reconocla que no exlstra la soberanla popular en el pals y se 

habla adelantando a su futuro colega, Calles en la fundación de un partido como 

inslrumento de poder para el Estado. 

La poillica del caudillo se catalogaba contradictoria, incoherenle pues aún 

llene enemigos en el Interior y no ha sabido dictaminar el rumbo a seguir; lo mismo 

en el ámbilo externo. muchos son los problemas a resolver. 

FI derecho internacional afirmaba ha sido establecido por los 

paises más fuerte y su interpretación igualmente ha quedado a 

cargo de ellos. Es por eso que el derecho internacional ha sido el 

menor derecho de los derechos y nunca ha servido más que para 

encubrir los grandes alentados que los paises más fuertes han 

cometido en peque"os nacionalidades. 7~ 
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Remarcando en cuanto a su polllica económica Obregón no estaba en 

contra de la Inversión extranjera sino que esta viniese a Invertir sus capitales para 

promover la industrialización del pals. Aunque ésta no fuese dade por carteles o 

lrusts ajenos a la problemática social de la clase trabajadora. "( ... ] la dependencia 

podla coe>1islir con el desarrollo económico de Mél!lco y sobre lodo, el 

rortaleclmienlo y consolidación de las Instituciones emanadas de la Revoluclón."13 

Estados Unidos presionó al gobierno de Obregón por medio de los 

tratados de Bucarell por los cuales exlglan que la Constitución de 1917 y la ley de 

1915 no fuesen retroactivo a toda la explotación de recursos naturales que habla 

en el pals Invertido por ellos. Obregón tuvo que ceder a cambio de la Inversión que 

se diese en aras del progreso mexicano. "Las corrientes de las ideas, de la 

población y de los capitales acumulados por el trabajo en Norteamérica, Europa y 

/\sia vinieran hacia nuestro pals con la confianza de las garanllas que les ofreció el 

gobierno de Obregón. •11 

Los tratados de Bucareli son vistos por Arnaldo Córdova desde 

una coyuntura en el ámbito nacional e internacional. Las elecciones 

presidenciales se aproximan, las posibilidades de una rebelión son 

posibles. se necesita de armas. A cambio se suavizará la aplicación de la 

conslHuclón en los Intereses extranjeros. La Revolución y los gobiernos 

rP.voluclonarlos son despojados de sus aureolas mlllcas. El Obregón de 

Córdova es un hombre audaz, ambicioso y calculador, es un Obregón 

distinto de la estatua que se encuentra en el monumento que se le 

construyó en el parque de la Bombilla. Es uno de los artífices del exitoso 

popullsm o m exlcano. 
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VI - LA POLITICA DEL HOMBRE FUERTE. 

Arnaldo Córdova en este apartado analiza la manera en que el Gral. 

Plutarco Ellas Calles fue construyendo su poder hasta llegar a convertirse en el 

hombre fuerte del pals. La personalidad y la polltica de Calles son estudiadas en 

sus múltiples facetas; su relación con los trabajadores a través del poder que le dio 

a la principal organización obrera de los al1os veinle: la CROM, su radlcalismo 

anllrrellgloso que lo enfrentó con la jerarqula de la Iglesia católica quien Incentivo 

un moVimienlo desde sus bases dando lugar al conrticto religioso conocido como el 

moVimlento crlstero y desde luego hace un seguimiento de las conflictivas 

relaciones con los estados Unidos hasta antes de que llegara el embajador Morrow. 

El Calles que inicialmente nos presenta Córdova es el individuo que "logró basar su 

popularidad en las alianzas que entabló con diversos lideres obreros, a diferencia 

de su antecesor que se basaba en su carisma e incontrastable don de mando."15 

Córdova va marcando las diferencias y semejanzas entre los dos hombres que 

iniciaron la reconstrucción polllica y económica del pals. En ambos presidentes 

reconoce nuestro autor la aplicación de un programa populista. 

Calles two que enfrentar en 1927 una elecciones convulsas que 

pretendlan regresar a la escena pollllca a sectores que hablan sido derrotados 

r.omo eran los Viejos maderistas y los carranclstas, quienes no Vieron con agrado 

los Intentos de Obregón por ocupar la presidencia del pals un periodo más. Los 

candidalos que se enfrentaron a Obregón y a calles fueron los general francisco 

serrano y Arnulfo Gómez quienes fueron liquidados en el inlento de rebelión que 

organizaron en octubre de ese ano. Muertos ya los dos candidatos que disputaban 

los sufragios a Obregón el camino le quedó libre a este, de no haber sido porque ya 

siendo candidato electo, fue asesinado en julio de 1928 por José Toral, hombre 

vinculado a los grupos de católicos urbanos. 



Córdova va explicando como el escenario pollllco rue cambiando tan rápidamente 

en estos ª''ºs y como al fin del periodo de Calles se dio la aparición del movimiento 

vasconcellsta en el gobierno interino de Portes Gil. El mérHo que le concede 

Górdova al Gral. Galles es el de !ler el artlfice de la institucionalización de la 

Revolución. 

{ ... ) ya en tiempo de Calles esle proyeclo conslilula lodo un 

proceso en marcha, el gobierno colocado por encima de lodos los 

grupos arbitraba lo que cada uno de ellos debla perseguir y lo que 

debla recibir, la par11cularidad de que cada vez más el desarrollo 

de esos grupos impone corno el verdadero interés de la nueva 

polllica '" 

Desde el gobierno de Obregón. Calles se alió con la CROM dirigida por 

Luis N. Morones para manipular al sector obrero a lravés del Partido Laborista 

Mexicano. 

Los resullado de esta polltlca no podlan ser otros que la total 

sujeción de los trabajadores a la linea adoptada por el gobierno 

de Calles por las relaciones entre el capital y el trabajo, la 

r.orrupclón de los dirigente obreros a un nlvel Insospechado. 77 

Calles con su polllica centralista sometió a los obreros por medio de su 

líder Morones. empero esa organización obrera que alardeaba lener cerca de dos 

millones de afiliados, sin embargo la suerte de la CROM cambió a ralz del 

asesinato de Obregón, dado que se le implicaba en el mismo. Calles inició a partir 

de ese momento un polltica de distanciamiento con la central, aunque la suerte de 
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Calles y de Morones siguió unida por muchos anos, hasta la debacle de ambos en 

tiempos del cardenlsmo. 

Arnaldo Córdova en este Intento de hacer una historia Integral de la 

Revolución Mexicana no olvida tomar en cuenta los aspectos económicos, destaca 

en su obra el papel de reconstructor de la economla de Calles quien cimentó la 

plataforma económica que el pals necesitaba como era la infraestructura en 

carreteras. puertos. industrias. ele. En cuanto al campo la Visión de Calles al 

respecto era la de crear un México de pequenos agrlcuHores. 

. .. que en la pequel'la propiedad como eje de las relaciones 

propietarias nacionales. La tares fundamental de un gobierno debla 

consentir en oírecer los medios adecuados para desarrollar la 

Iniciativa privada, el factor esencial de la prosperidad en la 

agricuitura.:e 

Calles estaba de acuerdo con la creación del ejido, pero como el lo 

entendia y la forma en que lo llevarla a cabo serla mantener sometido al lndlgena a 

los intereses del mismo Estado aflllado al sistema capitalista. 

En verdad, más que el principio abstracto de la pequena 

propiedad, con esta reforma el Gral. Calles y sus colaboradores 

buscaban desarrollar aquello que define al principio mismo de 

propiedad en la época moderna, esto es, el esplrilu de iniciativa, 

de empresa. de enriquecimiento personal [ ... )19 

El Gral. Calles se inclinaba por la pequel'la propiedad como un medio de 

avance y subsistencia en el pals, algo que evltarla la frustración y el retraso del 
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campesino. También duranle el cualrienio callisla se dio el tipo de escuela rural 

donde se preparaba al estudiante en las escuelas en las labores relacionadas con 

el campo y la producción. 

Respecto a fa institucionalización el Gral. Calles habla de que toda la serie 

de reformas sociales fuesen de la lndole que fuesen deben a pasar a formar parte 

del Estado. El mismo Estado asl de preciso fo habla dejado Carranza, debfan de 

esfar por encima de lodos para hacer valer su auloridad. 

( ... J deblan crearse, definilivamenle, los organismos que permitieran 

a los diferentes sectores sociales promover sus particulares 

Intereses, como el único modo posible de colocar el poderlo del 

Estado, no sólo sobre los intereses particulares, sino sobre los 

gobernantes mlsmos.00 

En este proceso de reconstrucción nacional Arnaldo Córdova analiza una 

serie de fuentes y datos estadlsticos para analizar la polllica fiscal de Calles, quien 

sabia lo Importante que era para la solidez del Estado el tener una mayor 

caplaclón de Impuestos, tomando Intereses asl fuesen de algunos prMleglados. 

Arnaldo Córdova no podla dejar de lado el estudio del las fuerzas armadas, 

sobre todo en los primeros gobiernos posrevoluclonarlos, las herencias de la lucha 

armada le imprimieron al pals un sello distintivo, en este sentido, Córdova observa 

los cambios que se dan para reducir el número de milllares y reformar las zonas de 

mando militares para evitar en lo futuro nuevas asonadas por parle de los caudillos 

militares. 

La exigencia de reformar el ejército, obediencia por tanto, a 

razones eminentemente prácticas cuya solución se hacia 
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inaplazable ... (como la desaparición violenla de los caudillos o la 

desintegración Igualmente violenta de las viejas rormaclones 

mililares) y de urgencias polllicas y económicas del mundo.81 

Es lncrelble como toda una pléyade de militares y gente cMI amasaron 

extraordinarias fortunas debido a prácticas de corrupción, el mejor ejemplo a citar 

fue el general Abelardo L. Rodrlguez, pero hubo otros como saturnino Cedilla. 

El tratamiento de tas reformas mllitares emprendidas por Calles son el úHimo tema 

de la obra, ya que después nuestro autor regresa al análisis de las relaciones 

Internacionales y explica la polltlca que se denominó de "ham and eggs• por los 

írecuenles desayunos enlre Calles y Morrow V a lravés de la cual Calles suavizó 

como en su momento lo hiciera Obregón la aplicación estricta de la constitución, 

sobre todo en aquellos aspectos que afectaban la industria petrolera 

norteamericana asentada en México. 

Después de este tema y sin que medie una conclusión que diera cuenta de los 

objelivos cumplidos el autor incluye un apéndice de documentos fundamenlales 

para entender el México Revolucionarlo y el que emano del movimiento. No esta 

demás decir que la obra esta sustentada en un impresionante aparato critico 

constituido por la revisión de archivos, fuentes hemerográficas y obras 

bibliográficas testimoniales y de segunda mano. Toda esta serie de lecturas asl 

como la caracterización de la Revolución Mexicana en la que este movimiento 

aparece desmitificado y sustentado en la habilidad de los gobiernos 

posrevolucionarios en echar andar una polltica de masas que lir'le precisamente su 

carácter de revolución popular vienen a ser los elementos que capitalizará después 
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cuando escriba La polilica de masas del cardenismo, objelivo inicial de esle 

1rabajo. 
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CAPITULO IV 

LA POLÍTICA DE MASAS: ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO 

Contexto de enunciación. 

El Dr. Arnaldo Córdova publica en 1974 su obra LB PoRtics de Masas del 

CBrdenismo, a sólo seis ellos del movimiento esludlenlil que convulsionó le vida del 

pals y de manera muy especia! a la Universidad Nacional Autónoma de México, a 

sólo un ª''º de que editorial Era sacara a la luz la primera edición de la obra más 

Importante de nuestro autor, La ldeolog/a de la Revolución Mexicana. La formación 

del nuevo régimen y a dos de que se Imprimió su texto sobre LB formación del 

poder poHtico en México, también por Era. Todo pareciera suponer que ante la 

resaca que dejó el allo del 68 nuestro autor trabajo a un ritmo por demás intensivo, 

es más podemos afirmar que son los alios por los que el Dr. Córdova ha dejado 

una profunda huella en la hlstorlograrta contemporánea de México. 

En los allos en que escribió Córdova estos tres textos la Universidad vivió 

una aparente calma que tan sólo fue rota en algunos momentos en que los 

esludianles participaron en marchas de solidaridad a favor de otros grupos 

estudlan!lles, como fue el caso del movimiento emprendido por los estudiantes 

neoleoneses en el allo de t 971 y que en la ciudad de México desencadeno un 

nuevo episodio represivo el dla de Corpus Chrisli, del 1 O de junio de ese allo en 

que el grupo paramilitar denominado Los halcones se enfrentó con los estudiantes 

que marchaban por la calzada México Tacuba o en 1972 cuando Miguel Castro 

Bustos y Mario Falcón, llderes de un grupo de normalistas que demandaban la 

incorporación de la Normal a la Facultad de Derecho. tomaron la rectorla de la 

UNAM por un mes. Los universitarios observaban como grupos porrlles creaban un 

ambiente de Vlolencla y se desarrollaba una campana en los medios de 
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comunicación en contra de su institución. Los primeros anos de tos setenta la 

universidad rue dirigida por el hombre que estimuló a Córdova a realizar su 

/deo/og/a de la Revolución Mexicana. Don pablo González Casanova. quien tuvo 

que renunciar un 7 de diciembre 1972, declarando en lodo momento que "la 

violencia en ta Universidad se debe a fuerzas e•lrauntversilarias''. Fue susliluido 

por Guillermo Soberón., cuyo rectorado se caracterizó por una abierta intromisión 

gubernamental en la UNAM, la creación de las ENEP, Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales. de lztacala. Acallán y Cuatillán y una polllica de 

hostigamiento a los Colegios de Ciencias y Humanidades creados por el rector 

Casanova.82 

Después del 72, el presidente de MéKlco, Luis Echeverrla manifestó un 

interés por acercarse a los universitarios y a los inlelecluales, nuevos recursos 

económicos se dieron a las instituciones de educación superior, sin embrago no 

logró atraerse a los estudiantes, quienes aunque de forma desorganizada le 

manifestaron su repudio, como cuando en 1975 decidió asistir a la UNAM a la 

inauguración de cursos. Ruy Pérez Tamayo recuerda este coqueteo de Echeverrla 

con los clentlficos asi: 

La metamorfosis del INiC en el CONACYT fue parte de la politica 

de acercamiento del presidente Echeverrla a la comunidad 

r:lenllflca me xi cana, cuyas relacione~ con el gobierno hab 1an 

quedado tan descalabradas por las agresiones brutales del 

régimen anterior, que culminaron en la matanza del 2 de octubre. 

Pero lanlo la creación del CONACYT como las demás 

manifestaciones de apertura del presidente Echeverrla a Jos 

trabajadores intelectuales se quedaron en pura demagogia, sólo 

82 Un panorama de la historio uriiversitarirt de eutc•s &fieos se encuentra c.-n Marici Huacuja y .Ti.."l:sé \1/oldt:nU~g. 
Estado y i.ucha poitCJca en el MtxJco actual, tvi~~ico, Ediciones El Gaballito, 1981 



rue1on gesliculación y palabrerla hueca, o como desde el principio 

dijo y escéptico y buen amigo mio: más atole con el dedo.'" 

No obstante el apoyo económico a la Universidad las heridas y el 

descontento dejadas por las represiones gubernamentales dentro del sector 

estudlanlll y el profesorado estaban vivas, por los que muchos optaron por 

cambios radicales en el sistema meKlcano vinculándose a grupos campesinos y 

urbanos que vieron en la guerrilla la única allernallva para transformar al pals. El 

aparato gubernamental respondió y asl se dio lugar a lo que hoy conocemos como 

"guerra sucia". 

El echeverrlsmo fue el conteKto en el que se llevó a cabo la obra más 

imporlanle del Dr. Córdova. A la esc1ilura y luz de los le.dos de nueslro autor, 

México pretendla convertirse en llder de los paises tercermundistas y cabeza de 

una polltica latinoamericana. su presidente se enfrentaba a los grupos 

empresariales reglomontanos, se buscaban firmar tos Tratados de Tlaltelolco, y en 

la actividad febril del ejecutivo !!le trataba de atraer inversión eKtranjera, se 

realizaron un sinnúmero de viajes. Por otro lado la polllica petrolera de México se 

debatla entre apoyar a la OPEP o alinearse a los bloqueos que a esta organización 

dise1)aban los Estados Unidos. mientras disfrutaba de la bonanza del boom 

petrolero. Lejos de la pollllca gubernamental el sindicalismo meKlcano buscaba 

nuevas formas de relacionarse con el régimen, la insurgencia sindical de 

electricistas y universrtarios empieza a cobrar forma. 

Las investigaciones de sociólogos y polilólogos pretenden explicarse los 

sucesos que viven a la luz de los procesos históricos, la polltica, el sindicalismo, ta 

participación de las masas, la srtuación del campo van a ser los grandes temas de 

flJ P.u:,• P~rc: T'lJTI:ij't>1 El E:.it:ido ;: b cicnci3" 1::r1 lt.•t"bC .nJc-u~eo tn 3J (o:coJ·d .. ) El '1lu"'\"O e:.:tadci rrn.,;1o::no. Jl··. 
Esta(io y :,C1t:1eticui. M~xicc•, NuevA lrna~ervl.'.JEtl~V U111vert11dad de Guadnla1nrn, l ':'°i'l p. 1 (H.l 
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esludio de eslos a1,os, enlre eslos estudios se ubican las obras de Arnaldo 

Córdova. 

Sujetos históricos 

l.a obra L8 poHtir.8 de M8383 del r.ardeni3mo, fue publicada por la casa editora de 

nuestro autor, Ediciones Era, en sus 219 páginas el Dr. Córdova trata en siete 

capllulos los siguientes temas: El cardenlsmo y la Revolución Mexicana, la 

01 ganización de las masas y la reconstilución del poder. el Frenle Único del 

Trabajo, el nuevo orden rural, burócratas y militares, la conversión corporatMsta del 

partido oficialmente y finalmente polltlca de masas y capitalismo. 

La obra de Córdova gira en lomo a la relación que se establece entre las 

clases sociales (la masa) con el poder, sin embargo no nos define lo que entiende 

por clases sociales, esle problema no es Insondable dado que el parte de 

concepciones marxislas y para esta corriente las clases sociales en definición de L. 

Hosak "son grandes grupos de genles que se diferencian entre si por su lugar en 

un sistema históricamente dado de producción social, por su relación con los 

medios de producción, por su papel en la organización social del trabajo" 84 

Nueslro aulor analiza la posición de la mayoría. constituida por la masa y por 

otro lado, la élite lndMduallsta, desde los caudillos que en su momento dominaron 

el contexto nacional; rlentro de los caudlllos Córdova distingue la personalldad de 

Cárdenas a quien le reconoce la tarea de haber fincando los mecanismos de 

atadura a los diversos sectores de la sociedad: desde el campesinado, la clase 

}¡\,¿\:1'rera, la burocracia o servidores públicos y el mismo ejército. 

Es pues una obra donde el sujeto histOrico es el gran hombre en relaclOn 

con, el otro gran personaje histórico: tas clases sociales. Las grandes figuras de la 

historia no están ausentes de los discursos marxistas y por tanto es expllcable que 



sean una raclor importanle del desarrollo hislórico, según Hosak el malerialismo 

hlslórlco •no rechaza la significación de las personalldades eminentes en la historia 

[ ... ] es importanle establecer a que clase social pertenecla.'.es Carlos Marx en su 

Introducción a El dieciocho brumaría de Luis Bonaparte ser1ala: "Los hombres 

hacen su propia historias, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias 

elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran 

directamente, que existen y le han sido legadas en el pasado . .an Para más adelante 

ariadir: "Si examinamos esas conjuraciones de los muertos en la historia universal, 

observamos enseguida una diferencia que sana a la vista. Camilo Oesmoullns, 

Dantón, Robespierre, Saint-Jusi, Napoleón, los heroes, lo mismo que los partidos y 

la masa de la antigua revolución francesa, cumplieron ( ... r 

Cárdenas es el sujeto hislórico que domina ta obra, pero desde luego, no es 

visto como un ser genial venido del cielo para poner orden a la revolución sino que 

es en palabras de Córdova:"Desde cualquier ángulo que se le vea, Cárdenas es 

una criatura de Revolución Mexicana, Ideológica y pollllcamente. " 00 

Los sujetos históricos de Córdova para entender el problema histórico de 

cómo se construyó la relación entre el poder de Cárdenas son pues varios: las 

masas. los caudillos. y desde luego el estado encarnado en las relaciones entre el 

gobierno y la sociedad. El Investigador Córdova alude constantemente al poder del 

Estado como el rector de la vida pollflca, económica, socia! y por ende cuttural del 

pueblo de México, que de una u otra forma consolida su poder al establecer las 

reglas del juego, favoreciendo al sector individual poseedor de la riqueza y, 

sorneliendo a la mayoría del pueblo. 

R.rl. L. Hvsak. d bl, Fundamentos teóricos de la hislorilt. México. EJ. Juan Peblos, 19i3 pp. 63·64 
º' ll:wJem pp R7-RR 
•• Corlü• !.far.<, "El diedücho Lrumario de Luis Bonaparte" en Obra:; escogida.;, Mosco, Edfitorial Progreso 
31!. pp\15 
•
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El eslado en Córdova es Vislo desde esla perspectiva, si bien nuestro autor 

analiza la polltlca social de Cárdenas su Interés esta en destacar Ja manera en que 

el Eslado fue corporativizando a los sectores sociales. es decir. explicar cual fue la 

pollllca de masas que permitió al régimen cardenista subordinar al gobierno a los 

sectores campesinos, obreros Constantemente describe el autor el lmpetu de 

trabajo y hasta de obediencia que luVieron las masas en el régimen cardenista. Alli 

se crlslallza su total conciencia a la lucha combativa, pues creen ver el camino a 

sus demandas. 

Tesis. 

La gran lesls de Córdova en este texto como en los que le precedieron es 

precisar el significado de la Revolución Mexicana, caraclerizar esle movimienlo 

para lograr una desmitificación de la misma pero sin descalificarla ya que no es ese 

su objetivo sino el de explicarla. Es pues la Revolución Mexicana y el rumbo que 

lomó en los al'los en que Cárdenas fue presidente et acontecimiento a explicar. 

Para ello, le es Importante precisar que lipa de revolución fue la mexicana 

por lo que se replantea el concepJo de que se pueda definirla como una revolución 

agraria. asi nos dice: 

ta Revolución Mexicana apareció de tal manera ligada at problema 

de la tierra que no es exagerado afirmar que entre sus causas 

motoras la fundamental rue la agraria. Como hecho masas, 

representó simplemenle la movilización armada de los campesinos 

por la tierra. No más. Por ello se le ha llamado revolución agraria, 

pese a que jamas ha habido revoluciones agrarias ni puede 

haberlas. El hecho es que se dio bajo la forma de una gigantesca 

jacquerle, de una autenlica guerra campesina, cuyo propósito fue 

modificar las relaciones de propiedad en el campo, pero sin que se 



negara radicalmenle el sislema de la propiedad privada; por eso 

mismo no fue una revoluclón."" 

En esta larga cHa podemos varios aspectos de Interés, por un lado el 

!le"alamiento de que no fue una revolución agraria y que es por tanto es un error 

denominarla asl, aunque no eKplica porque no pueden existir revoluciones agrarias, 

el autor da por sentado una teorfa de las revoluciones por parte de su lector. Pero 

mas allá de esle punlo el inlerés es precisar que si bien en la Revolución Mexicana 

se da una Importante participación de los campesinos y que estos buscaban 

cambios en la tenencia de la tierra nuca se planlearon una verdadera revolución, o 

sea un movimiento que modificara a tal grado las estructuras económicas que se 

hubiera pensado en una eliminación de la propiedad privada, por tanto no fue una 

verdadera revolución. 

Córdova proyecta en su obra. que hablar de un cambio en la vida del pueblo 

de México al nivel de una profunda reMndlcaclón social no la hay, aunque 

reconoce que desde luego hubo cambios que se plasmaron en algunos artlculos 

de la Consllluclón empezando como el 27 y123, empero a flnal de cuentas 

reconoce nuestro autor que los cambio sociales que trajo la revolución fortalecieron 

al Estado. 

El Dr Cllrdove ;:inellze l11ii !IP.cuel11!1 que dejó la Revolución Mewlcana y el 

peligro que tenla de perderse en el umbral de las ambiciones individualistas siendo 

rescatada por el Gral. Lázaro Cárdenas que si crela firmemente en esa 

lransFormación. pero haclan Falla las reivindicaciones sociales. asl como el 

fortalecimiento estalal. 

Para Córdova es Cárdenas el que devuelve el impulso social a la revolución 

que, desde luego, no debe confundirse con el socialismo ya que para el General 
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Lázaro como para algunos de sus conlernporáneos la Revolución no significaba 

desaparición de las clases sociales sino conseguir una sociedad más lgualltarla por 

medio de "una adecuada prolección polilica y jurldica. Sencillamenle las 

contradicciones sociales podlan y jurldlca. Sencillamente las contradicciones 

sociales podlan y deblan ser controladas por el Estado, de modo que siendo el 

propio Estado adoplaba como tarea esencial" 00 Más adelante a~ade: 

La Revolución. en cambio buscaba la inslauraci6n de una sociedad 

en que las clases sociales no iban a desaparecer, obedeciendo al 

supremo objetivo de lograr el progreso material de México, tendrla 

lugar y una función que garantizarla y protegerla el Estado 

Revolucionarlo " 1 

En este senlldo Córdova tiene muy claro que si bien Cárdenas da un sentido social 

a la Revolución de ninguna manera es un socialista o un comunista y asl dice: 

Para Cárdenas el verdadero comunismo no podla e)dslir, por muy 

justo que se le considerara. El verdadero comunismo era una 

asociación sin superiores ni Inferiores, sin poder, realmenle 

igualitario. Lo que el marxismo pregonaba no era sino un régimen 

en el que, es cierto, la propiedad privada sobre los medios de 

producción social desaparecla, pero en su lugar quedaba un 

Estado due~o de hombres y de haciendas, una sujeción inapelable 

del hombre y su esfuerzo a una potencia satánica e Inhumana que 

un revolucionario mexicano no podla aceptar de ningún modo.!'2 

En esta cita Córdova asume lo que el comunismo debió haber significado 

para Cárdenas ya que cuando hace este análisis no encontramos referencia alguna 

"° :/;;i.:km ¡;. 17:9 
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en donde como lectores pudiéramos acercarnos a conocer este aspecto del 

pensamiento de Cárdenas, pero seguramente la reriexlón que hace se sustenta en 

la serie de lecturas que realizó nuestro autor para realizar este trabajo y que 

comentaremos más adelante. 

Como los trabajos precedentes del Dr. Córdova el de La poHtica de masas 

del cardenlsmo parte de una serle de preguntas y de una Visión distinta de la 

historia del México revolucionario y posrevolucionario, por eso sus textos se 

enmarcan dentro del reVislonlsmo histórico de la hlslorlografla de la Revoluclón 

Mexicana ya que ofrece miradas distintas a interpretaciones de acontecimientos 

que se consideraban suficientemente juzgadas. Por ejemplo cuando lrata de 

eKpllcar las razones que llevaron a Cárdenas a la presidencia, expone primero los 

argumenlos que se han presenlado y luego los rebale dándole una nueva 

interpretación a la historia: 

Muchos historiadores pero sobre lodo las personas que de una u 

otra manera estuvieron ligadas a Cárdenas, han tendido siempre a 

Interpretar la ascensión del divisionario de Jlquilpan al poder 

presidencia! como una astuta lucha emprendida por un lndMduo 

que aparentaba estar en la pandilla del poder en contra del jefe 

reconocido de la pandilla, que serla el general Calles. En cierto 

momento, cuando el jefe de los pandilleros tuvo que "escoger• a un 

sucesor del presidente en turno, echó una ojeada a sus 

subordinados y "designó" al que le parecla "menos peligroso·, que 

seria el general cárdenas[ ... )9"J 

Una vez que hace una critica historiográfica matiza acuerdos que al parecer 

estaban bajo consenso en la comunidad de historiadores como serla la sobre 

~:.i !!.'1dcm. p. 179 
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valoración de la figura de Plutarco Ellas Calles al momento del rompimiento entre 

éste y Cárdenas, o el que Calles hubiera dado una cara dlrerenle antes de subir a 

la presidencia y otra después de que se cirle la banda presidencial. asi señala: 

Se podrla aceptar que Calles, pP.r!lonalmente, ~obre lodo después 

de la muerte de Obregón, se haya vueHo cada vez más 

conservador y, en esa medida se haya alejado más y más de la 

lradición ideológica y polilica de la revolución. De cualquier forma 

es algo que debiera ser lomado con mucho cuidado. Lo que no 

llene fundamento, en primer término, es el poder que se atribuye a 

calles; en segundo término, el que Cárdenas haya llegado al poder 

por designaclOn exclusiva de Cárdenas, y en tercer término, el que 

Cárdenas haya aguardado a llegar a la presidencia para descubrir 

su juego polltlco. ~· 

Estas llneas no revelan a un historiador diferente, dispuesto a debatir sobre 

problemas históricos concretos, de ahl el abuso de citas tan largas que si se 

sometieran a paráfrasis perderlan parte del esplrilu con el que fueron escritas, uno 

de los debates que se inrleren de esta nota es el cuestlonamlenlo al denominado 

dedazo como mecanismo único de la designación del candidato presidencial. La 

posición de Córdova al respecto se explica por su consideración de Calles como un 

árbttro de la polllica nacional, pero no como un hombre todo poderoso que tUViera 

consigo todos los poderes que señala Córdova se le han atribuido, entonces la 

tesis de nuestro autor pareciera ser que el jefe máximo de la Revolución, no era tan 

máximo y él, Córdova lo ubica corno un arbitro y para 1935 va ni esla figura juega 

en la polllica nacional: "Para junio de 1935, cuando se dio el rompimiento entre 

ellos, Calles ya no era un arbitro. jefe de todos los revolucionarios, sino cabeza de 

un grupo derrotado que no tenla ya nada que hacer en la polllica mexicana.,.,¡¡, Sus 

94 !l .. 1dcmF -12 
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reílexiones al respeclo replanlean la hisloria y nos enconlramos ante una nueva 

escritura de la misma 

Cuando Córdova analiza el cardenismo lo analiza más allá de la coyuntura 

1934 -1940 y se remile al estilo de gobernar de Cárdenas en ta gubernatura de 

Mlchoacán como para sel'lalar que no debla sorprender la manera en que gobernó 

al pals ya que en su estado habla dado muestras de su Idearlo, es más, COdova ve 

en su ejercicio como cabeza del ejeculivo del eslado de Mlchoacán el laboratorio 

en donde experimento lo que después aplicarla como presidente de la República: 

El general Lázaro Cárdenas era ya para el ano de 1929 una de las 

personalidades más relevantes de la polllica mexicana, contándose 

sin duda alguna enlre los lres principales dirigentes de la 

Revolución, junio con el propio general Calles y el general Joaquln 

Amaro; Cárdenas, además, constiluya ya el mayor dirlgenle 

revolucionarlo empanado en rescalar y hacer lrlunrar la herencia 

ideológica y polllica de la Revolución. En $&ptiembre de 1928 

asumió la gubernatura del Estado de Mlchoacán y, sin desligarse 

de la polllfca nacional en la que siguió desempenando diversas 

funciones. se propuso hacer del gobierno de su estado nalal una 

avanzada de la revoluclón y, al mismo !lempo, un experlmenlo 

Innovador, que hasta entonces habla ranado en lodo el pals, de la 

polllica revolucionaria, sobre lodo en el renglón que habla sido más 

descuidado, eslo es, su pontica de masas. 00 

Para 1971 eslas aseveraciones hicieron reflexionar a los hlsloriadores sobre 

el Max1mato y la manera en que se fue diluyendo la tuerza del Jere Máximo. Este 

es tan sólo uno de los méritos de este trabajo académico. 
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Como parte de la institucionalización de la Revolución Mexicana, 

Arnaldo Córdova va analizando las distintas transrormaclones del partido 

oficial y las razones a las que obedecieron estos cambios. Asimismo se 

detiene concienzudamente en explicar la manera en que Cárdenas fue 

corporalMzando a los diferentes sectores de la producción mexicana desde 

los obreros y campesinos hasta los industriales, todos quedaron 

organizados o en conrederaclones o en cémaras, pero todos tenlan que 

mantener una colaboraclón estrecha para negociar entre si. El Estado a 

lravés de este organismo logra mantener un control pollllco sobre todos. 

Este es uno de los puntos que caracterizaron ta polllica de masas de 

Lázaro Cárdenas. La CTM, la CNC, la CNOP y las diferentes cámaras de 

industriales y empresarios que todavla existen llenen en estos anos su 

origen y fundamenlo. Todo esto conlleva a que Arnaldo Córdova vea en el 

poder creado por del Estado al gran monstruo descrHo por Hobbes en el 

Levialén. Este monslruo de diversos brazos los utiliza para controlar los 

diversos ámbHos de la sociedad mexicana. 

Córdova describe cuidadosamente cómo se va generando la función 

pollllca que da lugar a lo que hoy conocemos como presidencialismo en donde ta 

personalidad del presidente es la imagen omnipotente que lodo lo va resolviendo 

teniendo la subordinación de tos demás poderes. 

Se denota en su obra la lucha de fuerzas sociales donde la mayorla exigen 

cambios satisfactorios a sus demandas sociales y, en donde Cárdenas aparenta 

estar con las mayorlas y hacerle frente al sistema imperialista en el marco 

internaclonal, pero al final está doblegando los postulados polllico- sociales de 

éstos, encasillándolos a los intereses personales. 
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Ya en olio lugar de esle lrabajo hablarnos rererido el papel que le olorga 

Córdova a los caudillos revolucionarlos y nos hablamos planteado el problema de 

quien es el sujelo histórico de su obra. Podríamos decir que en esle texlo es desde 

luego Cárdenas, pero esto no es asl, ya que el michoacano y su gobierno lanlo en 

Michoacán como presidente de la República interactúa con toda una serle de 

sujelos históricos, de esta manera el otro gran personaje son las masas, pero 

también lo son tos presidentes que to antecedieron, es mas la manera en que se 

maneja el liempo en esta obra esla determinado por los periodos de gobierno, nos 

va describiendo balances de gobierno, por ejemplo: Obregón logró que los 

revolucionarios se disgregaran o se devoraran entre st. Calles por su parte doló al 

pals de lnstHuclones m lnlmas para que el régimen revolucionarlo pudiera sobrevivir 

i:omo un verdadero estado-nación y Cardenas desarrollo una pollllca de masas 

corno una polllica de desarrollo nacional que dio lugar a una de sus banderas 

principales: "La conducción de la Revolución hasta su fin. 

LAS FUENTES 

Es Impresionante toda la gama de fuentes que reúne el Dr. Córdova para la 

elaboración de esla obra. La rnayorla son de primera mano. revisó a los autores 

e>ctranjeros versados en ta vida pollllco-soclat del momenlo; to mismo que consuHó 

rtocumenlos de diversas dependencias del gobierno. En 9U aparalo critico 

podemos conocer la opinión que de sus ruantes se hizo, en este espacio se 

adVierte el estudioso cuidadoso y crlllco acostumbrado a cuestionar y a sostener 

sus argurnenlaciones con respecto a la inrormación o inlerprelación contenida en 

las fuentes. 

A lo largo de la lectura de esle trabajo podemos observar el peso que tuvo 

en la elaboración del mismo el Idearlo pollllco de Cárdenas o bien sus diversos 
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informes de gobierno; en cada capllulo va delirnilando perfeclamente el sentir de 

los autores que Investigo. 

Constantemente cita el autor al Gral. Cárdenas en sus diversas experiencias 

polllicas por ejemplo cuando hace frente al envalentonado Grupo Monterrey o bien 

en la transformación del partido oficial. Alll COrdova describe minuciosamente 

ciertos estatutos que se van dando, ejemplo de ello, el Pacto Constitutivo de Is 

Dec/Bración de Principios. Programa y Estatutos; de lodo ello Córdova hace un 

análisis critico, desde en que estado se han encontrado ciertos documentos y como 

fueron recibidos en la vlda real del sistema. 

Si bien los apunles de Lázaro Cárdenas son una fuenle valiosa en este 

lrabajo, el aulor logra suslentar sus opmiones en el análisis cuidadoso de una serie 

de documentos pollllcos como es el caso del Plan Sexenal, de su lectura el au1or 

desprende interesantes conclusiones como ubicar en este texto uno de los pilares 

que permitieron al Estado mantener su propia hegemonla. 

Dentro de la historiografla extranjera destacan dos autores: Nelhanlel y 

Silvia Weyl cuyo lexto La reconquista de México. Los dlas del presidente Lázaro 

Cárdenas. publicado y traducido por la irnporlante revista mexicana Problemas 

agrlcolas e Industriales de México viene a ser una de sus fuentes principales para 

caracterizar el cardenismo y destacar el acentuado corporatMsmo de las masas del 

partido oficial. 

La hisloria ha lenido en la información periodlstica una fuente inapreciable. 

COrdova, desde luego, lo sabe, asl encontramos que periódicos como El Universal 

y El Nac1Dnal Revo1Uc1onaflo, son utilizados con amplitud. Asimismo encontramos 

la revisión de discursos e informes de Gobierno, ele. 



En el entramado de sus ruenles el autor va llevando al leclor a una 

conclusfón: 

El régimen emanado de Ja revolución se propuso la realización de 

un modelo de desarrollo capllallsta, rundado en la defensa del 

principio de la propiedad privada y del propietario emprendedor y 

en la polltlca de la conciliación de clases sociales, obligando a 

todos Jos grupos a convivir bajo el mismo régimen pollllco, pero 

procurando en lodo momento la promoción de la clase capilalisla. 97 

Las fuentes buscan dar respuesta a esta afirmación. De ahl la 

naturaleza diversa de las mismas. Podemos encontrar estudios de carácter 

pollllco, proclamas, diarios, datos esladlstlcos, memorias e Investigaciones 

de corle económico; sus fuentes son las necesarias para cumplir su 

objetivo, no es de ninguna manera una obra cargada de erudición. Córdova 

rompe con los esquemas posllMstas de la escrllura de la historia. Sus 

fuentes buscan resolver problemas precisos, de ahl que la obra no cuente 

con más de 198 notas entre aclaratorias y referenciales. Aun más, es 

Importante seiiatar que et texto no incluye una bibliograrta, asl que et lector 

debe seguir puntualmente el aparato critico del autor. 

Más allá del comentarlo a las fuentes, hay que senatar que en este 

pequMo libro de no més de 219 páginas el autor logra perfectamente 

responder a los lectores cual fue la polllica de masas que siguió Cárdenas 

y argumentar el porqué de esta polllica, además de la importancia que este 

lema liene para la historia del presente. Un le.Ido breve pero fundamental 

para entender el corporatMsmo mexicano. 

9
"' lbuiem. 



A MANERA DE CONCLUSIONES 

En el a1lo de 1974 el politólogo Dr. Arnaldo Córdova explica: describiendo en 

forma analltica •ta pontica de masas encadenadas al sistema del Estado", siendo 

una secuencia de "la ideolog/a de la Revoll.1c1ón Me1C1can11"; ambos trabajos fueron 

sustento de mi investigación. Se resaHa en ta obra del autor la polllica de lucha de 

clases enfocándolo con el fundamento de su metodologla marxista, asl como 

delimita perfeclamenle la acción individualisla de la élile en el poder que domina el 

panorama pollllco. La directriz que va marcando esle Investigador conlleva al poder 

que presentan las masas para fortalecer et cambio y al final de cuentas ser interés 

de lideres o indMduos logreros y, por lo lanlo van dando la paula de devenir 

histórico del pals La forma en que plantea esta situación no deja lugar a duda de 

una década de profundos cambios y somelimienlos polllico-soc1ales en un sexenio 

de aparente apertura democrállca, pero queda al descubierlo la guerra sucia donde 

muchos activislas fueron desaparecidos para siempre de la escena polltica. 

La obra del Dr. Córdova está dirigida a ~us pares, a investigadores y 

profesores universitarios quienes lo incluyen en sus sugerencias bibliográficas a 

sus estudiantes. Es pues en los ámbitos académico-escolares a nivel medio y 

superior en analisis polilico del momento. ha contado con la 14 1 reimpresión 

donde sigue vigente en el mercado su demanda por el sector intelectual a nivel 

bachillerato y universitario, lo mismo en una de las entrevistas menciona que 

también el ciudadano común la ha revisado, principalmente en la clase obrera de 

dependencias gubernamentales. No minimiza sus obras en lo absolulo, pues está 

convencido que existe una clase media ajustada aunque como sea comprende las 

transformaciones sociales. 

Córdova se centra profundamente en la hisloria polltica de México; toda la 

serle de análisis han sido punto de partida para otros trabajos, ya sea en ciencias 

pollticas, en historia -obviamente- , etc. Reile10 que el método utilizado es el 
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malerialismo hislórico donde reconslruye cómo se da la polllica en México, basado 

en la estructura económica y, por ende se proyecta en la evolución social del pals. 

Su aportación en la obra elegida gira sobre la personalidad del Gral. 

Lázaro Cárdenas y su movimiento proflmdo de las masas. Su tendencia marxista 

la proyecta a través de sus análisis; su personalidad y experiencia que rue 

adquirida en su vida proreslonal, asl, como el valor que le da a la historia y toda la 

serie de documenlos y libros de diversas personalidades que revisa da re y 

lestimonlo de su obra. La historia como él la enroca desde la perspectiva marxista 

es evolutiva, dinamica, donde el devenir histórico pasado se engargola con el 

presente o con el Inmediato dándose o rescatando procesos de la lnrraestructura y 

superestructura, siendo llevados por un fin determinado. Se proyecta la lucha de 

clases, sin descuidar el períil cap1lalisla de las primeras potencias. Se denota el 

modo de producción, medios de producción y las relaciones que se dan en la 

sociedad mexicana que ocupan la clase obrera. campesina, servidores públicos y 

el mismo ejército como inslilución de represión manejada por el Estado. En su 

obra se analiza la manera en que la burguesla se fortalece con la revolución y la 

peculiar polltlca seguida por los caudillos posrevoluclonarlos quienes imprimieron j 

un discurso nacionalista y buscaron en la correlación de fuerzas con las masas, 

lanlo campesinas como obreras. una polilica social. 

FlnAlmenre hAbrfl que ~el'lalnr que la trascendencia de la obra de Arnaldo 

Córdova radica en que desde el mirador de la academia evita ver en la Revolución 

Me~icana y aún en el análisis del gobierno de Cárdenas, un discurso legitimador 

del gobierno mexicano: Es un lexto que busca en la ideologla de la Revolución 

Mexlcan~ y en .. la obra cardenlsta, las asignaturas pendientes que dejó el 

movimienlo y po_r tanto se aleja de la Visión triunfalista asumida por el Partido 

ílevolucionario Institucional quien capitalizó en su beneficio la gesta revolucionaria. 

Es1a' posició~ que hace de Arnaldo Córdova un hisloriador revisionista se explica 

por las .vivencias _propias del aulor, sus ideas polllicas y desde luego su formación 
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i11leleclual. El hisloriador al llevar consigo la cullura de su momento representa la 

hlslorla de acuerdo a las perspectivas que esta le brinda. Asl configura un pasado 

para dolar de senlido al presente y desde luego pensar e imaginar el fuluro. De 

ah! que se pueda decir junto con Javier Rico Moreno que: 

El historiador no es un ser acunural; no sólo el mismo es un ser 

histórico, sino que posee la capacidad de dar significado a las 

cosas, es decir, puede representar et pasado mediante la escrHura 

gracias a que es también un ser simbólico y puede, por tanto, 

expresar slmbóllcamente su propia historicidad. De ahf que la obra 

historiográfica es ella misma un producto histórico y forma parte del 

ampllo conjunto de lo que Roger Chartler llama representaciones 

culturales.¡¡¡¡ 

l\rnaldo Córdova forma parte de la historia cunural y polftlca del México 

Conlemporáneo. Su representación de la Revolución Mexicana es compartida por 

otros historiadores e Intelectuales. Sus libros grandes y pequenos forman parte de 

los anaqueles de las bibllolecas públicas y privadas. Sus textos se encuentran en la 

blbllograna sugerida de los cursos de historia de MéKico, tanto en el bachillerato 

como en el nivel universitario, por todo ello considero que este acercamiento a la 

obra de esle autor es un reconocimiento a su trabajo. 

'?e Javier R.Jco Moreno "Cultura e histor101¡1J1tffa; una dilnens1ón de Ja i11vest1~ac1on hlstono~fica" en Seul 
.r1.:-rónimo P.omero (coord .. ) Memoria::. Prtmer t!ncuentro de ht::toriograjla., l-.i:éxico. U.AJ-A: .il'\:copo~3Jco. 
l>'°i'7, pp. 361·374.p.373 
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