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INTOODUCCION 

La Revolucidn Mexicana tue una verdadera exploaidn po

pular, en el transcurso de la cual cientos de miles de 

campesinos dieron su vida en medio de una contienda cruel 

y sangrienta. Pero, como nos ensena la experiencia de o

tras muchas revoluciones, las reestructuraciones que tu

vieron lugar luego del 'período traum,ti.oo estuvieron le

jos de toda proporcidn con respecto al sacr5ficio revolu

cionario. Al flujo revolucionario se agreg~, sobreponi&n

dose y mezcl~ndose con &l, el reflujo de los intereses de 

las viejas clases privilegiadas y de las nuevas oligar

qufas de la revoluci6n. El proceso f'ue complejo y la tra 

ma de loa problemas que se entrelazaban sumamente hetero

genea. En el desarrollo de la Revoluci6n hubo altibajos; 

momentos de preocupacidn por el. campesinado y las clases 

obreras, y momentos de su instrumentaci~n protegiendo in

tereses olig~rquicoa, momentos de firmes actitudes antiim-

. perialistas y momentos de completa eubordinacidn, y aaf 

podr!amos seguir con una larga lista de contrarios que se 

Ye!an unido~ en la retdrica y en el mito revolucionario. 

Pero hubo un período en que la Revolucidn parecid con

vertirse en un proceso de realizacidn verdadera, bajando 

de los cielos mitoldgicos a los cuales. la el~varon las 

04aa ret6ricas, para convertirse simplemente en el mejo-
... 

ramiento de las condiciones de vida del campesino, del in-

~io,del obrero. Ese fue el per!odo presidencial de I.Azaro 
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c&rdenes, y al mismo dedicamos esta investigacidn. 

Este trabajo intentar~ ca.ptar, fundamentalmente, le ideo

log!a y la prax\a política de Llfzaro C~rdenaa, aunque am• 

baa se dieron, logicamente, en la dimensión histdrica 7 

en el contexto sooioecon6mico de la ~poca, y por lo tanto 

ser~ necesariamente con relaci6n a ~atoe que desarrollare

mos nuestro trabajo. 

Nuestro enfoque se dirige el sexenio presidencial de 

1934- 1940, pero para poder situarlo en la dimensidn hjs

tdrica, y de la probl8m~tica en general, dedicamos el pri

mer capítulo a un an¿{l:i.sis de la Revoluci6n en el per:t'odo 

anterior e Lázf~ro C~Jenas, y el segundo eap:!tulo a lo que 

denominamos el pr6loeo ca.rdenista. El J"'esto del trabajo 

se aboca ya por entero al sex6nio presidencial. 

,, 
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CAPITUW I 

EL PERIODO REVOLUCIONARIO .ANTERIOR A LAZARO CARDERAS 

1917-19~4 

l. Herencia y aspiraciones 

Dos coordenadas abarcan, segdn nuestra opinidn, el p~ 

rfodo revolucionario anterior a IAzaro C~rdenas: una ea 

la realidad existente, la otra, las aspiraciones que cons 

atituyen la antítesis regulativa de la realidad, y que 

encuentran su expresi&n en el Constituyente de 1917 • 

La realidad existente a principios de 1917 estaba con 

stituida por la herencia aocio-econ&mica del porfiriato, 

y por la herencia de 1os afios ~e guerra revolucionaria, 

que legan en el campo político e ideol&gico una eacicidn 

profunda entre diferentes corrientes, diferentes intere

ses, y fundamentalmente entre diferentes caudillos revo

lucionarios. 

Le herencia socio-econ&mica del porfiriato implica fun 
dementalmente la existencia de en9rmee latifundios en m~ 

nos mexicanas y extranjeras • Es~os latifundios encon

traron durante el porfiriato condiciones propicias para 

_..Su creaci6n, eat!mulo y fortalecimiento, todo ello a e~ 

pensas de un campesinado desprovisto de tierras, pobre 

y hambriento. Evidentemente el problema comienza antes 

del porfiriato, y baste para ello recordar que durante 
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la Reforma, la deaamortizaci&n de laa grandes propiecla~ 

dea ecleai,aticaa rurales implic& de hecho, el traapaao 

de las mismas a manos de pudientes y previlegiadoa. 

Mas de todas formas, el porfiriato dio un impulso no

table, decisivo y consciente, a la concentracidn de 1a 

propiedad rural nacional en manos de contad!aimos terr! 

tenientes. Consecutivas legislaciones, como las de 188' 

y 1894, legitimizaron y dieron rienda suelta al latifun 

dismo y a loe terratenientes. No en balde y no sin cag 

ea, la Revolucidn se topar~ con un pa!s en el que el '·~ 

de la poblacidn eran terratenientes, en tanto que el 9i9'1 

carec!a por completo de tierras. 

Por un lado contados terratenientes, por otro, peonaje 

explotado, constitu!do adem~s por la casi totalidad del 

pueblo mexicano. El peonaje mismo era mantenido en una 

verdadera esclavitud; los salarios miserables, la tienda 

de raya y la guardia rural, eran los eslabones de una C! 

dena que los ataba y sometía por completo·a la hacienda. 

y al patrdn. Es con respecto a esta aituacidn que sen~ 

la .Andrés Molina Enr!quez en su famoso libro ~os grandes 

problemas nacionales: " ••• nuestro cuerpo social es un • 
cuerpo desproporcionado y contrahecho. Del tdrax hacia 

arriba es un gigante, del tdrax hacia abajo es un nifto • 

. El;.,·peao de la parte de arriba es tal, que el cuerpo en 

eu conjunto se sostiene dif!cilrn~nte. M's adn, est' en 

peligro de caer. Sus pies se debilitan dfa por dfa. En 
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efecto, las clases bajas d{a por dfa empeoran su aitua

cidn, y en la dl.tima, la de los indfgenas jornaleros, la 

diapersidn ha comenzado ya."(l) 

En el terreno obrero la situaci~n no era mucho mejor, 

y lo atestigua patentemente el lago de sangre en que ~.§ 

ron ahogadas las huelgas de Cananea y de R!o Blanco • 

Debemos seftalar finalmente, que loa intereses extran

jeros encontraron, durante este perfodo, un M~xico aprg 

piado para su aferramiento y desarrollo. Todavfa en 1925 

existían en M~xico 32 millones de hect~reas en manos de 

extranjeros, perteneciendo m~s de la mitad de los terrt 

nos a propietarios estadounidenses. (2) Los intereses 

extranjeros gozaban asimismo de numerosas concesiones P.!! 

ra la explotaci6n de las minas y del petr6leo; las com

pan!ae extranjeras se' limitaban a la extracci6n de la 

materia prima desentendi~ndose de la posibilidad de de

sarrollar en M~xico industrias de transformacidn • 

El segundo aspecto de la realidad existente al princi 

pio del período revolucionario, era la escicidn que pr~ 

valec!a en el campo revolucionario mismo entre ideas,~ 

t'ereses y caudillos. En tanto no pudieran coexistir 1EB 

diferentes corrientes y los diferentes caudillos, el 

choque militar, imposible de evitar, era un indicativo 

:'patente de la falta de unidad nacional. Madero, Zapata, 

Villa, Carranza, Obreg6n, representan no edlo la revo

lucidn nacional, sino tambi&n las partee del rompecabe

zas de la unidad nacional que adn no se había logrado 

( 
' 

.. 
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componer. 

Los choques de inter'ese~ e ideas tenfan lugar entre 

hombres que seguían 8 SUB r~spectiVOS caudillos, ·7 la 

lealtad a los miamos era considerada el factor priaor

dial. Esto ea perfectamente comprensible sobre el trana 

fondo de la realidad hist6rica mexicana en general, 7 

en particular, teniendo en cuenta el at~ofiamiento po

lftico, herencia porfirista que hacía imposible que se 

trabajara y se actuara por medio del marco partidario. 

Los partidos y agrupaciones de diferente !ndole que ~~ 

éxiatieron, ligaron necesariamente su destino al de loa 

grandes caudillos º 

Hemos señalado la herencia socio-econdmica del porfi

riato y la escici~n nacional como producto de la lucha 

revolucionaria. Pasemos ahora a lo que llamamos la an

t!teeis regulativa de la realidad existente, expresada 

y formulada en la Constituci~n de 1917 • 

El porfirismo sirvid de catalizador, uniendo en su CO! 

tra a grupos de diferente orientacicSn; la lucha contra 41 
lo fue por una libertad negativa, en el sentido de que 

1 

s'u esencia consistía en la negacicSn de las cadenas porr 

firistas, y en esa negaci6n se unían loa diferentes f~~ 

torea revolucionarios. Mas una vez logrado el triunfe:», 'il\¡i:$., 

"'tue necesario dar un contenido positivo a la libertad; 

aparecieron entonces las ~esavenencias, mismas que ae 

expresaron en gran parte en los debates previos a la ~o~ 

( 

:~" 
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..iaéi&n de la Constituci~n de 1917 ~ 

En realidad se dieron dos facciones opuestas, denoml• 

nadas la a.na constitucionaliata. o liberal carranciata, 

y la otra radical, jacobina o liberal obregonieta. Ea 

necesario señalar, empero, que las divergencias tuvie

ron lugar dentro del ~mbito del liberalismo, y si se h! 
bla de extremos, se habla de extremos dentro 4el libe

ralismo. En realidad las facciones se divid!an en dos: 

la que postulaba un liberalismo cl~sico y la que pos

tulaba un nuevo liberalismo progresista. Los liberales 

carrancistas hab!an venido al Congreso Constituyente, ª• 
gdn palabras del coronel. Chapa, - ••• no para cambiar los 

principios liberales del 57, sina para añadir en el miA 

mo eap!ritu las adiciones necesarias que ha propuesto 

el Ciudadano Primer Jefe, por ser inminentes necesidades 

del pueblo mexicano ."(') Los liberales obregonistas o 

radicales querfan, en cambio, desligarse conscientemente 

de los principios de1 libera1ismo cl~eico, y postular en 

la nueva constituci6n la primac!a de 1os derechos de la 

sociedad toda sobre loa derechos individuales. Ea in-
• 

teresante aefialar que este libaralismo progresista habfc 
encontrado ya su expres~~n en el Programa del Partido 

Liberal, publicado en 1906, en el que se ve!a el progr.1. . 

· so de las masas proletarias no sdlo como un fin en sf 

mismo, eino tambi~n como un~ medio para poder desarro

llar un mercado adecuado que permitiera y estimulara el 

desarrollo de las industrias y del comercio en general • 
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Tomando en cuenta ambas facciones, se puede decir que 

L di~erentea tdpicos esenciales preva1ecid evidente••! 

1 el progresismo liberal, ~xpreeltndoae., por ejemp1o,en 

l form.ulacidn de los art!culos '' 27 y 12,, loa cualea 

caltan la· primac!s del factor social. (5) 

Pero la primac!a del factor social ea precisamente eso, 

1a primacía que implica la existencia ae otros factores 

no una hegemonía absoluta. En realidad la Constitucicil 

e 1917 formula la aspiraci&n a un equ::.librio socio-eco-

6mico, que implica de hecho un pluralismo que da lugar 

entidades colectivas, cooperativas y tambi~n al capi

al privado. Con respecto a este dltimo, es necesario 

eñalar que en la expoaici~n de motivos referente al ar

;!culo 27 se especifica que ·· .... el af~n de abolir la pr2 

>iedad inmueble no puede consi·derarse en su esencia si-

lo como una utop!aG '"(6). Pero, si en verdiad el equilibrio 

socio-econdmico postulado por la Consti tucidn·!. no ref1e

ja de ningdn modo la aspiracidn a una revolucidn socia

lista, .por otro lado es necesario hacer notar que el equ! 

librio mencionado no incluye a la vieja clase de los la

tifundistas y terratenientes feudales que disfrutaron en 

su tiempo de todo el apoyo porfirista y que en ese mome,!! 

to se aspiraba a eliminar • ~ 

.. · Ahora bien, este equilibrio o pluralismo econdmico se 

llevar~ a cabo en el marco nacional, siendo la nacidn el 

concepto b~sico de la Constituci4n. La nacidn es ac' una 

• . , .. 
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esencia hist~rica, una unidad orgdnica que redne y une 
a todos los mexicanos, y no una mera superestructura C! 

pitaliata. El artículo 27 establece que - ••• la propie

dad de las tierras y aguas comprendidas dentro de11oe 

lfmites del territorio nacional, corresponde originariA 

mente a la nacidn, la cual ha tenido y ~iene el derecho 

de transmitir el dominio de ellas a loe particularea, 

constituyendo la propiedad privada."(7) Es la naci&g 4• 

quien ae habla, y no de la sociedad • En el mismo ar

tfcu1o podemos tambi&n leer que la nacidn tendr~ en to

do tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el inter~s pdblicoo La nacidn 

aparece entonces como el concepto b~sico de la Constitu

ci~n y asimismo el gobierno, expresidn constitucional de 

la soberanía nacional, ser~ el regulador y controlador 

del equilibrio socio-econdmico nacional. 

En la realidad existente, emper~, se trataba no de re

gular y controlar el equilibrio socio-econdmico, sino de 

crearlo, de constituir ese equilibrio inexistente. La 

Cpnatituci~n aparece entonces como una ant!tesie regul~ 

tiva con relacidn a la realidad existente; a~t!tesis r'\: 

volucionaria c~n reapecio a la estructura felJdal existe!!"''''~., 

.... te, y antítesis ref'ormista con respecto a las relaciones .. 
que deben reinar entre las dif'erentee clases sociales e 

intereses econ~micos en el incipiente capitalismo mexic! 

no·. 
( 
• . .. 
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'·'¡ ... 

Todo esto se construyd 16gicamente bajo la aupoáici&n 

b~aica y sobreentendida de la existencia de la ~dad D5 

ciona1. Mee también esta unidad nacional del pueblo me

xicano pertenecía a las aspiraciones que la Revoluci&n 

adn no habfa logrado realizar. El gobierno y el fin de 

Carranza eer~n una cruenta ilustracidn pe ello. La eaci, 

ci~n nacional se expresaba entre loe dif erentea caudillos, 

entre la Iglesia y la Revo1uci6n, entre loa campesinos 

y los obreros., 

Frank Tannenbaum habla de la Revoluci~n Mexicana como 

de una revoluci6n nacional en 1a que el pueblo mexicano 

se descubre a sí mismo. 'Nosotros dir!amos que se trata 

de una revoluci6n en la que el campesinado mexicano se 

descubre a sí mismo c.omo una fuerza hiát.Srica, como una 

fuerza que puede actuar y cambiar situaciones existentes; 

pero al entrar en acci~n estas nuevas fuerzas hist&ricae 

naciona~es, el concepto de naci~n ser~ .captado desde di

ferentes ~nguloa y seremos testigos de 1a lucha que aa 

desata entre l:oa diferentes sectores naciona1es ~-

( 

' ., .. 
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2~ E1 caudillismo revo1ucionario ~ la unidad nacloaa1 

La realidad existente imp~ao el orden de prioridad en 

la~ realizaciones del ideario revolucionario formulado 

en la Constitucidn. Ea as! que aquel concepto sobreen

tendido de la unidad nacional de la revolucidn, base n,1 

cesaria de todo el edificio revolucionario, ser& preci

samente el que se constituya en el aspecto y en el logro 

fundamental del primer perfodo revolucionario, eapecff! 

cemente en el logro del per!odo denominado el caudilli~ 

mo revolucionario~ 

El período de Carranza f'u~ evidentemente el perfodo 

de la escicidn nacional. 

Carranza luchd contra Villa y luchd contra Zapata • 

Por medio de Obregdn ileg~ a tina alianza con los obre

ros, quienes agrupados en la "Casa del Obrero Mundial-
. . 

formaron loa ~batallones rojos .. , promoviendo asf Carraa 

zae el choque entre campesinos y obreros. Pero si en 

febrero de 1915 Carranza emitfa toda clase de decretos 

en favor de los obreros para poder sobreponerse a loe 

campesinos de Villa y de Zapata, ya en enero de 1916, 

sinti&ndose seguro en el poder, orde1111 la disolucidn. de. ~ 
los batallones rojos y clausura peri&dicoa radica1ea cg "~'i,,. 

:ino el Ariete de la Ciudad de !tM:xico; reacciona con her_ 

za contra las huelgas obreras de fines ~e julio y encar

cela a los l!deres obreros, coronando su 4eaenmaaca~ 

!, ... 
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miento en septiembre de 1916, cuando cierra la Casa del 

Obrero Mundial º 

Lo nüsmo sucede con respécto al campesinado. En su 19 

cha contra Villa y Zapata, Carranza promulg& el 6 de ene

ro de 19:1.5 E.u famosa ley agraria, cuya reda.ccidn habfa 

encnrgado a Luis Cabrera, y que evider.:.~emente sparecfe 

como contrapeso a1 Plan de Ayala, intentando arrebetar a 

Zapa.ta el monopolio del ideal agrarista. Pero una vez 

aaogurHdo el triunfo nos encontramos que de 1915 a 1920 

Carranüa apenas reparti6 172 .. 99'7 h~ctaree.s, pertenecie!'.! 

tee ademt!a A los terrenos circundantes de las haciendas, 

que 1:iran precisamente de muy mala ce.lidad. ( 9) 

Parecería que quien fue senador del porfiriato durante 

18 aftos no pudo sobreponerse ni a su pasado, ni a su men

talidad, ni a sus intereses. 

Tal cual lo dijimos, el período de Carranza fue de ese! 

ción nacional y de repreei~n de los intereses populares. 

Mas la Revoluci6n liberd fuerzas que era ya imposible 

ignorar o atraer rlnicamente a.el modo oportunista como hi 

~o Carranza en 1915. 

La uni·iad nacional y la reirlndicaci~n de las clases 

populal"'eS. se convirtieron en conceptos corre1ati VOS y 

,, ·complementarios. Sin embargo, ai bien. la reivir1dicaeidn 

da los intereses de loe campesinos y de los obreros se 

eonvirtid en condicidn b~sica y necesaria de la unidad 

' < 

e 
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i~acíonal revolucionaria, t~:i. tinico medie posible de mane

jar loa di~erentes componentes de 1a realidad en.ese mo

mento era el caudil1ismo. Despu&s del por:firieto la au

toridad del gran caudillo se eetrelld, dando lugar a la 

aparici6n du di1"'erentes cnudilloa en el ~mbi to nacionn1. 

La canalizEtci6n revolucionuria por medio de los partidos 

0ra :i.mpo,~ibl·J 11 tanto por el atrofiamiento pol!tico ncre

cl.ndc del porfirismo, como por la f'uerza decisiva y ecliQ 

sante •'le los cc.t::di1lcs miamos 4> 

"Le nnido.d nacional. se conseguira bajo el caudillismo, 

ffr.t e:... }Yrocf-:::.10 qun conducirá a l.a hegemonía de uno de los 

cfr;,;ldillos sobrf.l los dem&o, pero <?Ste nuevo (~audillismo 

na\:ional te:anrá sol>:ce nf el legado revolucionario, y 

i':r·en~ ... ; a s{ l.3:.-1 m~evas fuerzo.s revoluci(innriaB > sin que 

pucc1a de lJ,;).J1:; alguno dssentencler:'"3e de 2llas. 

tareseu revolucionarios~ y por otro el logro de la hege

monía ca1:dill:~sta, se v0r&n. entrelazados siendo cada L"'..lW 

~soncinl para la progresiva realizRcidu <lel otro. 

' J.,0s ÜYtd:cesen :rrnroJ..\Cionarios populares podian ser pueQ 

tos en primer lugar 'ini~ement¡:; en medio éle una si tu.ación 

-io eGté:1bil:i.lad m.1c-io:nal r.c:f:.-,.1.illE: que hiciera posible una 

··política construct,iya en ll'.,3BX' di-) la anarquía y la guerra 
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El caudillismo que asegurara la unidad nacional y la 

estabilidad pod!a ser posi ble~t.d.nicamente mediante la ey 

perposicidn de uno de los caudillos sobre los dem~s, y 

para ello era esencial el apoyo de lae nuevas fuerzas 

obr4ras y cnmpesinas.. Portes Gil escribe al respecto: 

.. Poüem,)s decir que gracias a tal organi~aci6n de loa 

trabajadores y principalmente de los campesinos, los 

cu!1rtHlazos tienden a desaparecer, y cada vez que han e§_ 

tallado para' querer imponer la voluntad pretoriana(l92'3-

27-29) los gobiernos han conseguido destruir loa brotes 

rebe1des con auxílio de las organizt;ciones proletarias ... (10 ) 

Obree6n llega al poder con el apoyo popular y comien

za un.n política de reforma agraria y de atención a los 

intereses obreros; ~etent3ba adem~s del apoyo del Part! 

do Liberal Constitucionalista, el apoyo completo de la 

CEOM~·( Conf'ederacicSn Hegional Obrera Mexicana) que con 

!!:oro11es al !.'rente. se <lesaz-rollaba r~pidamente, ~· tambi~n 

c1al Pa:i..,tido J.~acional. Agrario, al frente del cual Be hallg 

be Antonio D!az Soto y Gama • 

• Par·alelamente a u..Y\a serie de leyes y decretos en na te-

ria agraria, Obreg~n comienza la reparticicSn de 

a un ritmo sumamente acelerado en relacicSn·a lo 

tierras ( 

hecho por ,.,,, ,,... 
"Carranza. En 192'3 Antonio D!az Soto y 0ama podíe permi

tirse decir en el Primer Congreso Nacional Agrario: "'"N.Q. 

sotros que tuvimos el honor de combatir a lae drdenea 
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del máa represntativo de loa je:f"es, o sea de Emiliano 

ZHpata, proclamamos a t!tulo de elogio para el general 

Obre6&n, que ~!, Alvaro O~reg6n, es el ejecutor del pen 

somiento de Emilian.o Zapata ... (11.) 

Dure,nte el período de Obreg6n., M~xico f'ue testigo aai

mima0 <h-:1 desarrollo fulminante de la CROM, que i'undada 

en 1918 con un total de siete mil afiliados, llega ya en 

1924 a 8burcar ~·1 mimero de un millon doscientos mil obr§. 

roso 

Al mimno ti·~mpo que ejercía una polfticf.l social y agr.§_ 

ria~ Ob1·cgón logr6 sobrep~nerse a una serie de rebeliones 

militare& y eliminar durante laa mismas e todos aquellos 

elernc:nt·JS que se opo11Ít3.n a su persona y a su pol!ti<..~a. 

El problem~1 central de la ~poca e.ra evidentemente la 

posibilidad r'~i:il de qLe el ej~rci t.0 se levmltdr& en arman 

sigu.i enclo a tnles o cuales caudillos que no ve!an causa 

1-üguna por la cual ne fueran ellos precisamente quienes 

ocnpa:.:·rm la Presid€ncia ele la República" 

A eat.e problema encontr& soluci6n Obreg6n equilibrando 

-31, p0so del ejército cor1 el apoyo campesino y obrero, y 

r-tsimismo reali zan<lv una ve1"tladera "limpieza "dentro del 

·.1ropio ejército .. 

.. ·En 1922 Obregt1n aplastcS varios levantamientos mili tares 

p.:~ro evidentemente la prueba más seria :f"ue la rebelidn 
;1f 

llevada a cabo en 1923 por Adolfo de la Huerta~ uno de 

los tres caudillos de Sonora y del Plan de Agua Prieta • 

( 
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Los rebeldes duplicaban en ndmero a los ej~rcitos de 

Obreg~n, pero áste contd con la ayuda decisiva de los 2 

breros y de los campesinos y logrd obtener la victoria. 

El triurLi'o fue aprovechado en forma absoluta. El ej~r-

ci to quedtS en er.sn parte ac~falo, pues murieron numero-

sos generales, entre ellos ocho o diez divisionarios de 

prestig5.o.. Asimismo fuP.ron eliminados numerosos posi ... 

bles c~ndidatos a la presidencia, reduci~ndose así las 

posibilidades de futuros levantamientos .. Jorge Alberto 

Lozoya resume la acci6n de Obreg~n en los siguientes pg 

rrafOS: ,,.. .. ulO ffi~S importante de la obra político-mili tor 

de ObreG6n 1 por brutales que hallan podido parecer mu-

chos de los procedimientos utilizados en ella, es tal 

vez el hecho de que unifo1·mizcS ·por eliminacicSn a los cua 

dros dirigentes del ej~rcito. Los jefes y oficiales I'G.§. 

tantes ~ueron losNobregonistas", quienes en gran parte 

asegure.ron la transmisi6n más o menos pacífica del poder 

a Calles. Posteriormente, con la muerte de Obreg6n, es-

tos je:fes y oficiales cerraron filas en torno al nuevo 

r«~gimen, de.¡1arrollando, aunque en forma embrionaria y por( 

primera vez en la historia del país, una lealtad hacia 

las insti tncionea gubernamentales en detrimento de la ~~ 

~acci&n personalista.-(12) 

El período de Obreg6n ilustra entonces lo que mencion~ 

bamos anteriormente: que los intereses de los í'uerzas r~ 
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voll;d cmorius populares y el. logro de 1a unidad naci.onal 

bajo la hegemon!o caudillista se encontraban entrelaza

dos ent.I'e s1., siendo cada uno esencial para la progresi 

va concretizacidn del otro. (13) 

La obrn de Al varo Obregdn :f'ue continuado. po1· Plutarco 

F..l:lcH.3 Calles.. Co.l:J.es, quien se abocd desde un principio 

1;i1 sanemniento do 1as :f.'inanzns nacionales, redujo radi

caL"llEmte el p:i."'esupueato de laa :fuerzas armadas. Cuan-

110 er-3 :eundd e.l 31 de agosto da 1925 el Banco de Máxico:. 

~e decía que en rea.lidad tlebÍiii 11.amarse fü.1nco AmarOz ye. 

que .:ms fondos provenían pI'incipalmente de los ahorros 

11.t'lVr.:dos a c,::.bo en las instituciones militares. La po

lftict" financiera de Call:es dio m!lgn!f'icos resul taf.:.os, 

y en el transcurso de un afio :fue liquidado el crenico 

d~í'id.t nacionfll .. 

CallE:lE:'· pr·osiguicS e intensi:fic6 la reforma agraria»di.§. 

tribuyendo du!'ante su per!odo 3. 045. 802 hect~reas,cª 

¡,;'Ü el doble qu.e su predeces()r Obreg<Sn. Es necesario a~ 

iíalr-tr tambi8n~ y da manerH principal, la serie de medi'°'! 

cJn::.1 que se tomaron paralelamente a la repartici<Sn de ti_!! 
• 

rras: la concesión. de maquinm:-ia y de crédito agr:Icolaa, 

la ~onstrucci&n de presas y,de obras de irrigación, y 

otra serie de medidas que estaban destinadas a posibil! 

tar que la gente que recibiera la tierra se encontrara 

también capacitada para trabajarla y vivir de ella. 

Es de mencionarse asimismo la ley del primero de sep-

( 
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tiembre de 1925, segdn la cual se daban en propiedad, a 

los C11;tmpsinos de los ejidos•. las parcelas que trabajaban. 

La ley estipulaba que las parcelas se convertirfan en p~ 

trimonio ~amiliar~ :Ssta 1ey ejidal se encontraba acorde 

con la concepci611 general de Callea, que pon!a ~nf'asis 

en el desarrollo de la iniciativa privaaa y ve!a en la 

propiedad comunal ejidnl s~lo una etapa transitoria que 

había que superar r~pidamente para poder llegar 81 frac

cionamianto a.e los ejidos. .. • .,. el ejecutivo procurtS fi

jar la0 baHea para hacer efectiva la ayuda que el gobie_?Z 

no debe prestar a la agricultura nacional, poniendo los 

medio:: adecuado;, para desarrollar la iniciativa privada;¡' 

factor aae·Hcinl c:.n la prosperidad de esa rama de la ri

qusza pdblica. •· (14) 

El período callista fue asimismo testigo del acerca

mi.ento, y practicamente de la unif'icgcidn del eindicali!?, 

r.iu obrero y el Estado • Morones, l!der de la CROM, fue 

~ombrado ministro de Industria, Comercio y Trabajo, y 

su sindicato logr& una hegem!m!a tota1 en el campo lab.Q 

:raJ... La CROM contó con la subvencidn, la protecci6n y 

el apoyo total de Calles, quien 1ogrEtba as!, par medio 

de la unificacidn y organizacidn de los obreros, crear 

una entidad dependiente, y por lo tanto manejable por ~1 

mismo. Tannenbaum escribe al respecto: .. El gobierno ha 

ha financiado, protegido y alimentado el movimiento sin 

dical como un bastdn para apoyarse en ~l o para usarlo 
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contra sus enemigos polfticos, dentro y fuera del pafs, 

pero el baat6n es s~lo tan fuerte como el brazo que lo 

blande. ••(15) 

Es conveniente hacer notar que la CROM desarrolld una 

ideología que hacía posible esta conjuncidn con el Est! 

do. Mo:cones bregaba ya en 1926, en la eonvencicSn Tex -

til, por la paz entre las clases y por la armon!a entre 

el traba,jador· y el capital, en inter~e de los trabajadQ. 

res mismos.. A fines de 1926, Ausencio L6pez Arce eser!. 

b:La en l:0t revista QliQM que la doctrina marxista estaba 

no sólo en plena bancarrota, sino que asimismo hab!a a~ 

:frido una profunda crisis cuando los mismos discípulos 

de Carlos Marx, los revisionistas,-em.prendieron valien

temente la reforma .... ·• 

L6pe:z Arce escribe que las características de la dog_ 

tr·ine socialista moderna son radicalmente opuestas al 

antiguo concepto .. cl~sico .. proclamado por Marx, y que el 

Estado dejar~ ya de ser considerado como un instrumento 

del capital y se convertir~ en el instrumento de equil! 

brío €ntre los factores de producci6n.(16) 

El acercamiento entre obreros y capitalistas se 

justificado fundamentalmente cuando se postuld la 
vio "( 
neces~ .. 

dad· de un nacionalismo econ6mico que sirva de valla al 

imperialismo norteamericano. (17) En :funcicSn de ello 

la .secretar!A de Industria, Comercio y Trabajo, al fre~ 

te de la cual se encontraba Morones, se dedic6 aar~oni~ 

zar los intereses de los tr~bajadores y loa capitalistas 

~ .. k 
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el capital y el trabajo desapareciera en la mayorfa de 

los casos. '"(18) 

Los d!as en que la misma cro: .. 1 combatía de hecho por 

un socialismo que implicaba.la lucha de clases, perten! 

e!an ya al pasado~ Ahora se identificaban con un labo

rismo que debería traer con.sigo la ormon!a de clases, y 

que segt'Úl Calles era Ho •• obrerista pero.no unilateral, 

progresista pero sin sacri~icar los m~s altos principios 

humanos 9J t~~lgi"artdecimiento material. ••(19) 

Debemos señalar finalmente dos aspectos importantet-J du 

rante estos primeros años del gobierno constitucional de 

Calles. ~1 uno es la tirantez de sus relaciones y la 

f'irmeza de su posición e:on respecto a los J~stados Unidos 

en todo lo referente al problema ~9 la interpretacidn 

del articulo 27 6 En diciemb~e de 1925 fueron aprobadas 

dos leyes que venían a reforzar la ejecucidn del mencio

nado articulo. El segundo aspecto que debemos resaltar 

es el asunto religioso y la guerra de los cristeros, prQ 

blema arduo y prolongado que por lo complejo del mismo 

no podremos desarrollar en este capitulo de introducci~n .. 

• No cabe duda que los primeros ados del dominio de Calles 

~fueron de eran beneficio para la revoluci<Sn. As! lo re

-:onocen inclusive sus propio.s enemigos. El General Gua_! 

.berto 1\Illaya, que se rebelera contra la influencia calli~ 

ta en 1929, escribe, por ejemplo, los siguientes parra -

foa: -Posteriores acontecimientos que me alejaron total ... 

mente del círculo callista y de su jefe, no alcan~aron a 
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cegarme ni a apasionarme a un grado tal que desconozca 

loo grandes rn~ritos administ:r-ativos y progresistas que 

con tanto tes6n deaarrolld el señor Presidente Calles 

durante loa tres primeros años de su gestidri gubername~ 

tal ... · (20) 

e 
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3. El roaximato y el advenimiento de L~zaro C~rdenas ------
Lo que hab!a sido una línea revolucionaria ascendente 

desde la toma del poder por Alvaro Obregdn en 19209 se 

quebr~ hacia el final del per!odo callista, ae quebrd 

hacia la cL~rE~cha y hf.'lcia ntr<fo. En 1a f'~rmula de'J .. c<tu

dillismo re~mlucionario, parecería que la f'orma caudi -

llista oe impuso al contenido revolucionario. La repa~ 

tición de tierras fué i'ren~ndose loata.m:'.:mte, y en el 

campo laboral se abría un abismo entre los obreros y aua 

líderes sindic::iles, quienes al ;>arece!' hab!an subido tan 

arriba en tan poco tiempo, que la revo1•.ici6n se les hab!a 

cafdo del coraz&n a los bolsillos. Por todos lados se 

habluba de la corrupci6n y de los nuevos ricos y lati -

:fundistas de la revoluci6no 

En 1928 el gobierno de Calles f'irm6 adem~s el pacto con 

M~rrow, contrariando los decretos emitidos por el propio 

Calles en 1925 y satisfaciendo los intereses imperialis

tas en Méxicoº (21) 

Obreg6n había postulado, mientras tanto, su nueva can

didatura a la Presidencia de la Repd.blica, luego de que 

en 1927 fue modificada lr~ Consti tuci6n pa:r.a justi:ficar 

dicha poatulaci6n. ~l apoyo que se brindaba a la candi

.datura de Obreg1.n era sumam0nte amplio; lo apo;raban los 

campesinos y asimismo las dL:ferent.es capas de la burgue

sía nacional, cuyos integrantea querían :fortalecer sus 

posiciones frente a la política de puertRs abiertas a los 
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intereses extranjeros, predicada ahora por Callea y llo1"2 

nas. 

Con la postulacidn de Obregdn, los vastos intereses 

formados en la cadencia callista se vefan amenazados por 

lo que consideraban un seguro distanciamiento del poder 

por parte d-::? CE1llea, y ea ns! que !·,!orones y la COOM áa -

lieron a unn lu.cha abierta y total contra la candidatura 

de Obreg~n. (22) Calles no se pleg~ a la accidn de la 

COOM, pero segtfo. diversas opiniones e inf'ormes, no era 

ajeno a estos manejos e inclusjve era partícipe de los 

mismos., Sea como sea, l'.:".orone.'3 evidentemente no hubiera 

salido a esta lucha contrariando una prohibicidn de ca~' 

lles. 

Los líderes laboristas fueron creando a trav~s de sus 

discursos una atm~sfera tr~gica a las que ser!an trAgicas 

elecciones, ya que los tres candidatos presidenciales 

fueron asesinados • Los moronistas afirmaban por doquier 

que Obreg~n no llegar!a a la presidencia, y as! fue • 

Obreg&n, ya presidente electo, fue asesinado por un jjoven 

fan~tico catdlico. Pero le. opinicSn pública y loa obrego-
• 

nietas culparon a los líderes de la CROM y a Callea mis- ( 

mo de ser los instigado~es. Calles se vicS obligado e. C' r 
,.., 

-~ª serie de pasos tendientes a evitar que la explosi vr. ~ 

aituaci&n estallara; comprendid que no pod!a permitirse 

un. ení'rentamiento con los obregonistaa, en momentos que 

el pa!s todo se hallaba bajo el impac~o de la muerte del 
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~ran caudillo nacional • 

Calles retrocedió para poder mantener su dominio sobre 

los a~ontecimientoa: el Inspector de Policía fue cambia

do por ot:r·o general que merec!a la conf'ianza de los obr,!! 

gonistaa, los difJUtados del Partido I~aborista se vieron 

oblig~d()8, c.on :.;o:r.ones n1 í'r~mte, a brin~om1r el gobiernq 

y fi11almrmt13 Calles se Htrajo h.e-cüi. si A quienes eran l! 

deres, directivos o simpatizantes del "Centro Directivo 

Obregonista··: Porte[, Gil recibió la Presidencia Provisio 

nal, y ce insinuaba cJ.aramente que Ar6n :J~enz, jefe del 

mencionado centro, sería luego el Presidente º De tal 

forma, se 101:r6 neutralizar una si tuaci6n sumamente peli 

grosa en la que el go'hierno era blanco de numerosos ata

ques y acusaciones, y en mo.:nentos en que corrían fundados· 

rumores sobre serias posibilide.c1es de levAntnmientos Ar-

mados.(23) 

·F:1 punto ftin.nl en el acertado manejo de ln situaci6n 

por parte de Calles, fu~ su hlstSrico discurso en el que 

anunci<:S que terminaba lu ~poca de los caudillos; él mismo 

se retiraba y dabc: paso' a las instituciones: ··Pero la 
• misms circunstancia de que quizé1s por primera vez en la 

historia se en.-frenta México r;•.)n w1a si tuaci&n en que la ( 

nota dominante es J.a falta d:~) caudi2.loa, dP.be permitirnos, 

va a permitirnos orientE:r definitivamente la política del 

país por rumbos de una verdadera -vida institucional,pro

curar pasar, de una vez por trJdas, de la condici6n hist<S-
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rica de país de ur.. hombre· a la de naci6n de institucio~ 

nea y lcyeso•~M(24) 

Este·tliscurso no :fue solamente la pincelada fina1 al 

manejo de la si tui:~cidn por parte de Ct;llea luego del SS,!! 

sinato de Ohreg6n, sino asimismo una pincelada genial y 

colorida que O\~Ul tabn los verdaderos co1.ores de sus de-

signioso 

Callea intenta acabar no con el caudillismo, sino con 

el obregonismo: e intcntarl oponerle a &ste las institu 

ciones, mas las instituciones convertidas en un instru-

mento ca11istH, 

Diaz Soto ~r Gnma dice !11 respecto en w10 de sus· dis

cur·sos en la Cámaz•a de Diputados~ ··...,,..dice el General C~ 

lles, de hoy en adelante no habr~ hombres necesario·s .... 

Y sin embarg0, aquí F:l señor G&mez y el compañero Bati~ 

ta y todos ellos, nos vienen a asustar con algo peor que 

el terremot,o que nea ba de pasar: que si ·perdemos de vis

ta la peroonalidad del General Calles y no lo aceptAmos 

como un ini .. ~üible director de la Revoluci6n, como el Je

fe Mdximo., qu3 en conc~pto míq y clel sentido equivale a 
' 

caudillo, y si no admitimos al caudillo estamos perdidos 

y el que no lo admita nnAtema sit( excomulgado sea) • 

. ~·Por qu~? Porque es criminal, es delito de lesa majes

tad, de leso caudillaje, de leso jefnturismo atacar al 

General Callesº- (25) 
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De vivir Obreec:Sn, el maximato callista no hu'Jiera te

nido lugar; despu~n de asesinado Obreg6n, Calles no pue 

de continunr como Presidente por lo que ello implicarfa 

luego del e.set:ünato. Calles continuar~ en el poder por 

medio de las instituciones. El mflximato constituir~ la 

expreei<Sn Última del proceso de unif'icac·i6n nacional que 

en su impulao sobrepasa los límites de loa establecido 

por el espfrita democr~tico de la Constituci6n. 

Paralelamente al abandono de la Presidencia, Calles 

comprendid la necesidad de fundar un partido necional 

oficial que rrantuviera a la Revolucic:Sn en el poder y crea 

el Partido Nacional Hevolucionario, institucic:Sn decisiva 

para el destino del pafs, que se encontrar' bajo su do

minio directo y a traves de la cual pondr~ y depondrd 

presidentea según su real antojo~ Una instituci6n no pa

ra lograr el poder sino para mantenerlo en manos del ca

llismo. Curiosamente esa idea se le ocurrió cuando ~l 

mismo abandona la presidencia • 

El maquia"Telismc callista, asombroso por su e:fectividad, 

pr~senta raseos específicos que permiten caracterizarlo. 

Su objetivo básico es el dominio de los di:f erentes elemen 

tos que componen el cuadro político nacional. Para e1lo 

13'igue por lo [:ene:r.:11 dos directriC<}S funda!llent,r;¡les: l. La 

creaci&n de gr~n.Je:J unidades org.~nicas y hegemcSnice.s de

pendientes de ~l ( Calles) y por lo tanto manejables por 

~l, y 2. I,a adopci6n del Yiejo y conocido precepto· de di-

( 
"\ 
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vide e ir·.riera. 

La CROM ~ 31 P~n 3on ejemplos pate~tes de las unidades 

orgErnicaa :,r hegnm&nicas mencionadas. La política de di

vide e imp.9ra s~ ref'1e,ja en las relPciones creadas duran 

te el perfoao callista entre campesinos y obreros, en la 

~1cha reli.cioaa q~e dividi6 al pa!s, en el intento de o

poner R la C!ROM¡. primero el obreeonismo, y luego, como 

lo vereraoe múa adeJ.ante al mismo Portes Gil • 

:B;s n~cesario · eefüüar a1m dos aspectos m~s de la t~iti

ca c.i:illist3; uno es el de la asimilación de los grupos .!! 

poaitores y especialmente da sus dirigentese Esto lo in 
tent-5 ca:il~fl; -~r.,,1 cu.al lo sefüüamos; despu~s del asesina 

to de Obreg6n con los propios obreeonistae. El otro as

pecto se refiere a la disposicidn a integrarse a la co -

rriente popular cuando no se puede ir en contra de ella, 

de tal mHnera que siempre exista la posibilidad de enea-

minar la men\!im.1ada corriemte por los cnucea adecuados. 

Este intento se o"bserva con clarifü1d hacia el f'inal del 

ma::dmato 0 

gl par:foao que se extiende desde 1928 hasta 1934-5 es 

conoci..do come c:l !'l!:!.2Si!.llil5~o, es el período en el que Putar ( 

co 'aias Co11Ni f'ue reconocido como el Jef'e M:..4ximo de la 

Revr;;lucic5n y du:r.·a".2.i:.o el cual cr~ el f.'actor áecisi vo en 

.las.desiciones políticas. 

"81 ma~dmato consta de tres etapas que correspond~n a 
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loa perfodos presidenciales de Portes Gil, Ortiz Rubio 7 

Abelardo Rodrfguez respecti~emente. Las caracterfaticaa 

de cada una de estas etapas siguen una dinlmica que con

ducir& finalmente a la postulacidn de ~z~ro Clrdenas cg 

mo candidato presidencial. Lo que e& com~n a loa tres p~ 

rfodoa es el deseo y el intento de Calles de manejar la 

aituaci~n; lo que cambia ea el ~xito de sus intentos 1 los 

medios utilizados, y la reaccidn popular a sus manejos • 

Ya al principio de la presidencia provisional de Portes 

Gil, Callea aconseja a &ste en un sentido no precisamen

te positivo, sobre la Re~orma Agraria • (26) 

Asimismo, el 7 de diciembre de ~928 1 sdlo contados dfae 

deapu~s de que Portes Gil asume la presidencia, tiene lg 

gar en el Teatro Hidalgo la Convencidn de la CROM 1 en la 

cual, ante la presencia y el silencio de Callea, ae ataca 

tuertemente al presidente y se le presentan una serie 4• 

exigencias. ¿ Acaso era necesario ilustrar que la aitua 

cidn era peligroaa y que a~lo por medio del Jete lldximo 

era dable manejarla ? 

~ortee Gil intenta demostrar que de nin,sdn modo fue un 

pelele de C~llea, y seftala que en el mencionado inciden~ 

t1 con la CROM, tanto la Cdmara. de Diputados como la de 

~enadoree le turon a declarar su total apoyo, 1 aaimiamo 

•• pusieron a eu diapoaicidn en forma incondicional el 

l•~eral Amaro y otros gen~~alee. Callee ae vio obligado 

1 detiniree, y deolard que no tenfa nada ~ue ver con l•• 

( 
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opiniones vertidas en la Convencidn de la CROM • (27) 

De todas formas, no cabe duda, que como lo reconoce el 

mismo Portes Gil, calles era· la personalidad nufxima, y s 
ra consultado por él en todo asunto de trascendencia; in 
clusive, cuando se rebeld el general Escobar, Calles fue 

nombrado Secretario de Guerra y se encargd de terminar 

con el pe¡igro militar que se cern!a sobre el gobierno de 

Portes Gil. Sin embargo, quizas el hecho de que el pue

blo adn se hallaba bajo el impac~o del asesinato de Obr~ 

g~n, ligaba en algo las manos de Calles y liberaba las de 

Portee Gil. Ademits de ello es necesario recordar que de 

los doce meses que Portes Gil se encontrd en el poder, 

Calles estuvo en Europa durante siete • Concretamente 

somos testigos durante el per!Qdo presidencial de Portes 

Gi~ del avance de la Reforma Agraria, del final del con

flicto religioso, y asimismo del otorgamiento de la autg 

nom!a universitaria • 

Pero si durante el per!odo provisional podemos anali -

zar en qu~ medida se someti6 Portes Gi1 y en qu~ medida 

fue independiente, durante e1 período de Ortiz Rubio la 

claudicacidn :fue casi total, y casi total fue tambi'n la . 
quiebra de los verdaderos intereses revolucionarios • 

Prtiz Rubio, designado para la presidencia por Calles 

( 
~ 

y v!ctima de un atentado el mismo d!a de su eleccidn, fue 

.dir~gido totalmente por Calles, quien inclusive partici

paba en las reuniones del Gobierno sin tener repre~enta~ 
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cidn oficial alguna. (28) Francisco D!az Babfo relata 
' 

cdmo, en diciembre de 1929, reunidos en New York Callee 

y Ortiz Rubio, se le impuso a este ~ltimo un gabinete e~ 

llista. "Un analizador sereno en presencia de la lista 

de nombres, tenía que pronosticar el fracaso; claro que 

Calles lo aab!a y precisamente por eso c.re6 el principio 

del fen6meno pol!tico, porque presurn!a cuale habían de 

ser loa efectos m~a plausibles a sus bastardos intereses.·· 
(29) 

En su informe presidencial del 5 de febrero de 1930, 

Ortiz Rubio inclusive seffala: "Lejos por lo mismo de im

poner un criterio personal, de hacer de un hombre, el 

Presidente de la Rep~blica, el eje dnico de la existencia 

org~nica del pa!s, ha sido la tendencia del ejecutivo a 

mi cargo constituir al PNR, real partido nacional org~

nico, en el regulador de nuestra vida pol!tica. It.erced 

a ese desplazamiento que substituye al gobierno de un ho~ 

bre por un gobierno de partido ••• "(30~ 'En aquellos mo -

mentos, una declaraci6n de tal Índole implicaba solamen~ 

te una con:fesi6n abierta del dominio absoluto del Jefe 

Mc'iximo • 

El 14 de junio de 1930, Calles declara al volver de E!! 

ropa que e1 agrarismo tal cual se entendid y practiccS 

.por los revolucionarios era nn verdadero fracaso, que ~ 

b!a que fijar un t~rmino para la dotacidn de tierras pue! 

to·que era necesario dar garan.t!as a pequeños y grandes 

agricultores. (31) 

Sefialamoe anteriormente que durante su per!odo presi -



- 29 

dencial, Calles dio especial atencidn y pre~erencia a la 

iniciativa privada y ve!a en la propiedad comunal una e't.!. 

pa transitoria que era necesario superar ripidamente. Mas 

si esa poaicidn se hallaba dentro del l!mite de oscilacig 

nea que la Constitucidn permit!a, estas dl..timas declara-. 
cionee, en momentos que la Reforma Agraria hab!a sido so 

lamente un t!mido inicio, y la mayoría absoluta de los 

campesinos se encontraba adn sin tierras, eran verdader~ 

mente antirrevolucionarias. Ortiz Rubio comenz6 a ceder 

a la influencia de los intereses latifundistas y decretd 

inclusive la detencidn del reparto de tierras en varios 

estados s. 

El malestar general comenzd a extenderse tanto entre ·. 

los campesinos como entre los círculos obreros, a~ectados 

constantemente por la baja de salarios y por los confli~ 

tos con los patronese Todo ello suced!a en el marco de 

la crisis econ6mica mundial, que provocd la reduccidn de 

las exportaciones y la consabida reaccidn en cadena que 

termina en la baja de salarios y el desempleo. Los con

flictos laborales y las huelgas comenzaron a sucederse. 

En el informe presidencial del 5 de febrero de 19,0, Or

tiz Rubio dice al respecto: "El ejecutivo a mi cargo ha 

t~nido que intervenir en numerosos casos de reajustes lls 

vados a cabo por las empresas, y cuando no ha podido de

tenerlas ha conseguido que se opte por.la reduccidn de 

( 
~ 
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salarios o de dfas laborales."(32) 

Las huelgas irrumpfan constantemente, y los datos ea

tad!sticoe al respecto no son de tomarse muy en cuenta , 

debido a que registran solamente aquellas huelgas recQ

nocidas por la Junta de conciliaci<Sn y Arbitraje, insti

tuida por la Ley Federal del Trabajo que entrd en vigen

cia en 1931 • 

Las huelgas y los problemas con los círculos obreros y 

campesinos se hicieron cada vez ~s rrecuentea durante 

el per!odo presidencial de Abelardo Rodríguez, millonario 

callista que,ocupd la presidencia en lugar de Ortiz Ru -

bio; quich ~~ hab!a visto obligado a dimitir frente a la 
. 

presi~n callie:ta. En 1933 se sublevaron en Veracruz 15 

mil campesinos, obligando al gobierno a desistir de sus 

intentos de liquidar a los ejidos.(33) Hubo intentos si

milares en otros estados y la situacidn se agravaba cons

tantemente. La presidn popular se hacfa· cada vez llllfs pe~ 

sistente, obligando al gobierno de Rodrfguez a dar una 

serie de pasos conciliatorios, como por ejemplo la esti

pulaci&n del salario mínimo o el establecimiento del Cd-
• 

digo Agrario • 

La presi~n de las fuerzas populares oblig~ a Calles a 

adoptar una t~ctica plausible para intentar dominar la a! ... 
tuaci~n. Si no era posible luchar contra las exigencias 

populares y los círculos del PNR que se convirtieron en 

( 
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sus portavoces ( la Convencidn de Quer~~aro confirmd la 

existencia, inclusive predo~inante de estos círculos), 

entonces era necesario agreearse a la corriente para dg 

minarla y encaminarla desde arriba. Esta t~ctica nos 

parece que se ilustra perfectamente con la actitud fren~ 

te al problema de la educaci6n socialista, a la que tanto 

Calles como Abelardo Rodr!guez se opusieron abiertamente. 

Alberto Bremauntz escribe al respecto: "como hemos ex

presado anteriormente, tenemos la opini&n de que los di

rectivos de la pol!tica en aquel entonces, entre los que 

ocupaba el primer lugar el general Callee,. no deseaban 

que se implantase la educaci<Sn socialista. Pero esta pr! 

mitiva actitud que de seguro tuvo el general Calles, se 

modi:f'ic6 a. medida que ia agi taci6n provocada por el deb_! 

te pdblico de la C~mara de Diputados llegaba a su m~ximo, 

alineando a los elementos revolucionarios para enfrentar

se decidida y voluntariamente ••• -(34) 

Es as!, que en medio de esta situacidn contemplamos la 

paradoja de que L~zaro C~rdenas sea postulado como candi 

dato a la Presidencia de la República tanto por Calles c2 

mo por las fuerzas verdaderamente revolucionarias, agre-' 

g~ndose a estas Últimas elementos diferentes que querfan 

~er la limitaci6n del poder callista • Entre estos se en

contraban los generales Cedilla y Almaz~n, quienes presi~ 

naron fuertemente a Calles para imponer a C~rdenas como 

Presidente. (35) Para Calles la postulacidn de C~Tdenas 

( 
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consti tu!a un intento tltc.tico de seguir dominando 

tuacidn( 36), para las fuerzas revolucionAriaa la . eaperaj·, 
za del restablecimiento de la nevoluci&n • Esta vez la 

':; 

t'ctica callista no dio resultado: !.Azaro C~rdenas se 1! 
garfa al Plan Sexenal y a los postulados revolucionarios, 

no como a una t~ctica sino como a un ideal que serd nec! 

sario realizar adn si el propio Jef'e I-:!~ximo se opone • 

\ 

( 
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CAPITULO II 

EL PRELUDIO.CARDENISTA 

l. La crítica de la Revoluci6n 

En el presente capítulo intentaremos d:.:ir un panoremn 

de la Revoluci6n y de sus problemas a comienzos de la dé 

cada que f'ue testigo de la labor presidencial c1<~ C"~rdenar; .. 

Para ello nos re:feriremoe en especial a las aprec1 .. ;c1.v;1 "s 

cr·iticas :formuladas en •. la ~poca misma., y a dif'ere::·ntes 

dates estadísticos e hist~ricoe que nos permitan valori

zar las mencionadas críticas ~ 

En la conf'erencia sustentada por Luis Cabrera el 30 de 

enero de 1931 bajo el t!tulo de El balance de la Revolu

ción , el destacado político carranciata vuelve a la es

cena pol:Itica nacional causando un verdadero impacto con 

su crítica de la Revoluci6n • El impacto fue consecuen~ 

cia no tanto de que hiciera nuevas y sensacionales reve

¡aciones, como de que loa :fracasos de la revolucidn fue

ron expresados p~blicamente, y lo que es más importante 

aún, de que ello fuera hecho por alguien que no pertene•/ 

..... ·c:ra a las instituciones que se ve!an a s! mismas como ·1as 

representantes de la Revoluci6n • 

· Para Cabrera la Revoluci~n Mexicana había ya finaliza

do 
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40 en su aspecto destructivo '3 en su aspecto legialatiTo. 

11 perfodo destructivo, d~~nte e1 cual se derrocd por la 

tuerza de· las armas al r&gimen porf'iriata, ae extendid 1 

eesdn Cabrera, de 1910 a 1917; el per!odo .legislativo,du

rante el cual la Revolucidn convirtid en 1eyee los prin

cipios o ideales que le dieron origen, se conaumd de 1917 

8 1927; despuls viene el perfodo de la reconetruccidn s2 

bre las nuevas bases establecidas por la Revolución • ( 1) 

PerQ ¿ cu~ es el balance de este devenir revolucion~

rio durante sus diferentes perf odos y durante su ~poca de 

reconstrucci6n ? Veinte adoe deapu~s de 1910, Cabrere e_x 

( presa su opini6n el respecto • 

\ ._)cabrera comienza sef'lalando dif'erentes aspectos negati-

vos de la si tuacidn reinante én diferentes sectores. Laa. 

comunicaciones son malas e insuficientes, a consecuencia 

de que se planifican y realizan en funcidn de la penetra• 

ci6n de los intereses extranjeros, y no· en tuncidn del 4A 

sarrollo del pafa ~ Cabrera señala tam.biln la importan• 

cia vital de1 prob1ema ~tnico, y la neceside4 de hoaoge• 

neizar 1a raza en funci~n de una pol!tica eeondmica ade

cuada, haciendo notar que se trata de u.na cueatidn econd

mice mas que de una cuesti6n racial • (2) 

.... · En el campo econdmico ~l problema agrario ea el _.a im

portante, y comprende, aegdn Cabrera, cinco puntos b&sicoa: 

1~ La di n•idn de loa grande.e lati:f'undioli • 

' . a. La f'ormaoidn ., tomento de la pequefta propiedad • 

'· La dotacidn de ejidos a los pueblos • 
•. 



1 
l 

35 -

4. La irrigacidn • 

5é El cr,dito agrfcola • 

Para Luis Cabrera la Revolucidn ha fracasado con rela

cidn a la Re:f'orma Agrer ia. El dnico de los cinco puntos 

que le Revolucidn ha logrado realizar ea el de la dota -. 
cidn de ejidos, y tambi~n ~ste en forma errdnea y defi -

ciente. Cabrera cree en la necesidad de conservar la fo!; 

ma comunal en el manejo de los ejidos, y en su concepto 

ha sido un gran error pasar al sistema de parcelas, pul

verizando la propiedad de los pueblos y cayendo en el mi~ 

mo error en que se hab!a cafdo conforme e las leyes de d~ 

samortizaci~n en 1856. (') Cabrera se refiere aquf a la 

ley ejidal del primero de septiembre de 1925, segdn la 

cual se proporciond ennpropiedad, a los campesinos de los · 

ejidos, las parcelas que trabajaban • Luis Cabrera sefta

la tambi~n otras deficiencias relativas al reparto de ti~ 

rrae, estipulando que el verdadero objetivo de la Refor-

ma Agraria no es el de hacer terratenientes, sino el de 

logra,r la productividad del campo y la elevacidn del nivel 

de vida del campesino • 

Con respecto a los recursos ~turales, Ca~rera hace no

tar que la Revolucidn no ha podido nacionalizar loa re -

·cursos naturales de exportacicSn. La minerfa, el petrdlao, 

. el henequ~n, el ch~cle, son producidos todos ellos por 

compsd!as extranjeras, siendo este el problema mds arduo 
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1 4if'feil de Mttxico • ( 4) 

·cabrera señala asimismo la. inexistencia de una industria 

nacional. Segdn'au opinidn existe un conflicto entre las 

medidas de proteccidn al obrero y la proteccitSn a la in-~ 

dustria nacional, provoc~ndose de esta forma el decaimien

to de la dltima y la invasi~n de las industrias americanas.· 
(5) 

Pero donde la cr!tica de Luis Caorera es total y :_le ... 

ga a su punto ~lgido, es precisamente en lo referente a 

la situaci&n política reinante en el pa!s • 

.. Libertad, igualdad, justicia, sufragio efectivo, no re

elecci6n, autonom!a de los poderes, municipio libre, sob~ 

ranfa de los estados, independencia internacional ••• Pa

labras, palabras, palabras. ".-La Revolucidn no ha resue! .. 
- to nineuno de los problemas polfticos del pafs .-(6) 

Cabrera considera que existe una falta de correspon

dencia entre la estructura socio-econ~mica y el r&gimen 

pol!tico • ..Para que haya libertad pol!tica ea neceea -

rio que haya igualdad econ&mica y social •.. En un pafe de 

capas superpuestas, de clases desiguaies social y econd

mi~amente, no puede haber igualdad constitucional ni i -

gualdad ante la ley."(7) Pero 1a soluci~n irunediata no 

es el cambio estructural, sino 1a bdsqueda de las f6rmu~ 

1.as legales adecue.arta a las condiciones reales existentes. 

En materia política habla, por e_jemplo, de la posibilidad 

de una representacidn funcional, mas no nos ocuparemos 



aquf de las soluciones propuestas por Cabrera, dado que 

en 11te momento noa interee.a la valorizeci6n y el examen 

que hace de la fisonomfa de la Revolucidn en eu &poca • 

Cabrera señalaba que el principio de no reeleccidn se 

ha nulificado porque no se ha tenido el val.or civil pa-. 
ra exigirlo, temiendo lastimar con sospechas al genera1 

callea, o al licenciado Porteo Gil, o al ingeniero Ortiz 

Dubio ~ (8) 

Tampoco existe el sufragio efectivo, • ••• ni podremos 

tenerlo con un sistema electoral hipdcrita y falso, ba

sado en la mentira convencional de los comicioa."{9) 
. ' 

Tampoco la justicia existe~ "•.•.loa tri bunalea a don-

de no ha llegado la marca de la corrupcicSn y del cohecho 

estin enfermos de apatfa o de servilismo o de miedo de dar 

a cada quien lo suyo."(10) 

Cabrera se re~iere tambi~n al ej~rcito y afirma que BB 

fre de un pretorianismo cr~nico y que las elecciones gen~ 

ralea seguirán oscilando entre la insurrecci6n y el caudi 

llaje. (11) 

•Finalmente, señala tambi~n la falta de libertad de im

prenta, el hecho de que loa municipios no s~an libres, el 

que no exista la soberanía de los estados, ni soberanfa 

.internacional a consecuencia de la completa dependencia 

econdmica • 

!taeta aqu! la situacidn, segdn Cabrera, de la Revolucidn 
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1 comienzos de la d.Scada durante la cual actuarfa !Azaro 

c&rdenas • La exposicidn d~ estos conceptos convirti4 a 

Cabrera en el blanco de furibundos ataques por parte de 

loa dirigentes· del PNR y del presidente mismo, y le va1i6i 

adam~s, ser deportado a Guatemala • 

La crítica de la situacidn de la Revoiuci6n se manifes

td no sdlo fuera del marco del PNR , sino también dentro 

del mismo, reflejando esta cr!tica interna, loe diferen

tes e incluso opuestos intereses cobijados bajo un filismo 

techo partidario • Pero es necesario hacer notar que a 

pesar de estas cr!ticaa internas, prevalec!a el deseo de 

aparentar y salvaguardar la unida~ partidaria por encima 

de las desavenencias m~s insolubles. La ü.nidad partida

ria era esencial para ia identíficacidn del partido con 

los intereses nacionales. 

En. pri~er lugar, es interesante seftalar precisamente la 

crítica formulada en diferentes oportunidades por el Je

te Máximo mismo • Ya señalamos anteriormente que aegdn 

su opini6n el agrarismo tal cual se e?tendid y practicd 

por los revolucionarios era un verdadero fracaso, y que 

era necesario fijar un termino para la dotacidn de tierras. 
(12) 

Calles consideraba que era necesario dar garantías a pe-

Q:\Íeños y grandes agricul tares. Mas que el interes por el 

problema agrario, estas frases expresan la defensa de los 

intereses de los nuevos ricos y latifundistas de la Revo-
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en su comunidn con loa intereses latifundistas 

· ci•sicos.· 

Ea interesante tambi~n, la· crítica llevada a cabo por 

Callea al volver de su.campaña militar contra Escobar en 

1929 • Luego de señalar les def'ectos de algunos jef'es m,! 

litares, pasa a hablar del fracaso polit~co de la Revol~ 

cidn: "Pero en el campo meramente político, en el tc.rr~:~. 

no democr~tico, en el respeto al voto, en la pureza clel 

origen de las personas o de grupos electivos, ha fracas.§. 

do la Revolucic5n ... (13) Y luego de expresar estas pala.• 

br.ss 1 que valdrí1:1n un año m~s tarde la deportación a Luis 

Cabrera, Callea se basa en ellas para exigir la depuraci6n 

en lae fílea del PNR, señalando que se debe luchar contra 

la imposici6n dt' las camarillas. en su seno. La intencic5n 

de esta crítica de Calles a la Revolucidn es evidente y 

refleja la lucha interna que comenzaba a desarrollarse en 

el seno del recientemente formado PNRo Pero el caso ea 

adem~s interese.nte porque nos muestra claramente como las 

cr!ticao a aspectos esenciales de la Revolucidn, y la re

t~rica riol:l'.tica misma, constituían ambas, con :frecuencia, 
' . 

no precisamente la expresi~n de convicciones pol.!ticaa, 

sino más bien de conveniencias políticas acordes a la ho

ra.• Podr!amos hablar de la ideolog!a utilizada como un .. ~ 

ltdio más de la técnica. política al servicio de la obte!! 

cidn o mantenimiento del poder • Pero es necesario tener 
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preaente que la ideoiogfa que ea manejada como un medio 

.polftico mAs, refleja tambi&n las necesidades objetivas 

4el momento, dad_o que de no ser asf, no aerfa relevante 

1 la realidad pol!tica y por lo tanto tampoco ser!a efe~ 

tiTa en tanto medio o instrumento de la técnica política. 

En este sentido, lí.a cr!tica de Calles con respecto aJ. 

fracaso de 1a democracia, expresa evidentemente lo que 

muchos pensaban y querían o!r ~ 

Otra cr!tica proveniente del seno del PNR, pero opuesta 

diametralmente a los conceptos expresados por Calles, es 

la que plante6 vigorosaro~nte Gracl,c:n.o S~nchez en la Se -

gunda Convenci~n del PNR con respecto a la Reforma Agraria. 

"Cuando nos ponemos a revisar todo lo actuado a partir de 

1917, muchos creen equivocadamente que el problema agra

rio ha ido de triun:fo en triunfo, porque es mucho lo que 

se dice por la prensa, en diversas forma~ sobre el parti

cular. Pero nosotros, íntimamente penetrados de la situ! 

cidn de la clase campesina, venimos a 1·af'irmar aquf, de 111! 

nera en~rgica y categ6rica, que la situacidn del trabaja

do~ del campo ha mejorado muy poco."(14) 

Graciano S~nchez critica la formulacidn del artfculo 

del Proyecto del Plan Sexenal referente a la Reforma Agr~ 

rta, dado que no resuelve los problemas vita1es de1 cam

pesinado y entonces la clase campesina seguir& en la mi~ 

ma situaci6n,"a pesar de los alardes revolucionarios que 

ae hacen a cada momento-.(15) 
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damentalmente el hecho de que de acuerdo a la Ley de Dota

ciones y Restituciones de Ti.erras y Aguas, los peones e.ca 

sillados no tienen derecho a la dotaci6n agraria. ººNineu-

na razdn existe para privar a los llamados peones acasi

llados de las haciendas de la oportunidad de liberarse 

econdmica y socialmente • Antes bien, son los m~s necesi 

tados de obtener la tierra, con la circunstancia adicio

nal de que su transformacidn en egricultores autdnomos es 

requisito indispensable para el progreso agrícola del paí~, 

vinculado a la desaparici6n de los latifundios.-(16) 

S~nchez · señalaooimiamo que los hacendados corrompen a 

los funcionarios encargados de apl~car las leyes agrarias, 

y el final de cuentas se dota a los pueblos con cerros, 

con tiert'OS estériles, con montes improductivos y con Pª.!: 

celes de media hect~rea de tierra • Si tdacidn tr~gica ª! 

ta. cuando es descrita veinte af\os despu&s de una revolu

cidn en la que se verticS tanta sangre campesina • Sefnchez 

se~ala también que cuando loa hacendados no pueden impedir 

la aplicación de la ley, dividen aus latifundios entre sus 

mujeres y aus hijos, parientes, parientes falsos y otros. 

ltiruiliza afirmando terminantemente que*•••ª pesar de 

que es una asamblea revolucionaria, hay elementos que no 

l9Zi revolucionarios~"(l7) 

La pugna y la divisi6n dentro del PNR con relacidn a 

lay~lorizacidn de la Revolucidn y al derrotero a seguir 
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se expree-. tambiln en el debate que ~uvo 

1agar en la mencionada convencidn con respec'o a 1a o -

' rientaci6n educativa que se· deb!a seguir. 

El Proyecto del Plan Sexenal elaborado por una Comisidn 

4• Programa al f'rente de la cual se encontraba Carlos Ili

Tapalaoio, de loe fieles callistas, sos~en!a e1 laiciai~ 

., procurando tan sd'lo darla una interpretación avanza-

da. Elll la mencionada comiai&n no fue aceptada la educa

eidn socialista que expresaba, aunque nublada y cont'usa~ 

mente, aspiraciones radicales, no s6lo en lo referente a 

la educaci6n, sino tembi~n en el campo socio-eco~ómico, 

hacia cuya reforma o revoluci~n se quer!a encaminar la 

formaci6n de la conciencia popular • 

Pero en la Comrenci6n se logr.cS imponer el concepto de 

la orientaci6n socialista de la educación, contrariando 

aaf los acuerdos de la comisi6n que present~ el proyecto 

y la voluntad de los círculos dirigentes· del partido y 

los allegados a Calles • 

Si bien no cabe duda que el concepto de· educacidn soci!! 

. lista no era claro inclusive para muchos de aquellos que 

lo poetulaban(l8), de todas formas la victoria lograda a1 

r1apecto era un índice c1aro de que exist!a la necesidad 

de. una reorientaci6n revolucionaria y la conciencia de 
"' 

4icha necesidad en numerosos in~egrantea de1 PNR • Ca11ee 

·1 RQdr!guez intentaron oponerse ·por dif'erentes medios a 

· la resoluci<Sn de 1a <.;onvencicSn(19), pero al final ae logrd 
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.. ·realizar la reforma del art!culo '3º • 

Es de señalar, finalmente, que en todo este cuádro cr! 

tico que se viene formando a trav~s de las diversas opi~ 

nionea presentadas, el color predominante lo consti. tuyen 

la presencia del PNR y de la autoridad suprema del callis 

mo • 

La revoluci<Sn se hab!a organizado e insti ti....i.cionalizrn:lo, 

y entado ello, Calles hab!a desempeñado evidentemente un 

papel decisivo; IDád los principios básicos y esenciales 

de la Constituci6n de 1917 adn se hallaban por realizar • 

La organizaci<Sn y la insti tucionalizacidn proporcionaron 

los medios para el manejo de la realidad y convirtieron 

a la realidad en manejable, pero la pregunta era por qui~n 

y hacia ddnde 

La crf tica política era evidentemente acertada en lo que 

se refiere a la presencia del callismo, cuya sombra se 

proyectaba anulando el sufragio efectivo' y 1a esencia de1 

principio de no reelecci6n • E1 maximato era lls realidad 

política del momento • 

~ambi~n en e1 campo eocio-econcSmico 1a cr!tica de Cabr~ 

ra refleja la realidad existente. Hubo evidentemente a1-

gunos adelantos, mas ellos furon scSlo tímidos comienzos 

~mo la Reforma Agraria, o iniciativas que se desvirtuaron 

en el correr de pocos afios, como la organizacidn sindical 

de los obreros que se convirti6 r~pidamente en un inetru-

( ., 
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mento dependiente del gobierno y utilizado por ~ate pa

ra sus propios fines • 

según el censo de 19'0 había en México m~s de 16 mill~ 
. ' 

nes y medio de habitantes. La poblaci<Sn economicu.mente 

activa era de algo m~s de 5 millones de personas, y el 

70% de la misma, m~s de ' millones y medio de personasp 

ae ocupaba de la agricultura • Seg\fu el mismo censo, de 

una superficie total de algo m~s de l'l millones y medio 

de hect~reas, 110 millones pertenec!an a 15.488 propie

dades mayores de 1000 hect~reas, en tanto 796.600 pre

dios, de una a 100 hect~reaa, alcanzaban apenas la canti

dad de casi 5 millones y medio de hecm~reas • La situa

ci~n ae hace m~s patente al verificar que mAs de 70 mill~ 

nes de hec;tá'reas se hallaban repartidas en menos de 2 mil . 

predios mayores de 10 mil hect~reas cada uno • (20) 

El campesinado mexicano en casi su totalidad d·esconoc!a 

adn la Re:forma Agraria, y Calles ya hablaba de darle fin. 

Asimismo, a pesar de que empezaban a desarrollarse la 

irri.gaci6n y otros elementos t~cnicos, Cabrera expresa la 

realidad existente al atacar la falta de productividad 

agrfcola & Veamos algunos datos. cooparati vo.s del rendi-

'\ 

\ 

l 
'\ miento por hect~rea en el período 1930- 1932 entre M~xico 

~·'Estados Unidos: 

M:~xico Estados Unidos 

Trigo 573 kgs. 900 kgs. 

l!afz 645 kgs. 1.500 kgs • 
•·coebada 480 kgs. 1.250 kge. (21) 

! 
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·· .. ·.·La cr!tica de Cabrera es tambi~n certera en lo que se 

. refiere a los monopolios extranjeros y al poco desarro-

110 de la industria nacional • 

En 1929 los Estados Unidos invertían en M~xico, en in

yersiones directas, la suma de 683 millones de d6lares, , 
siendo esta una de las inversiones m~s grandes de los E~ 

tados Unidos en Am~rica Latina. ( 22) 

El 32% de las inversiones norteamericanas iba a la min~ 

r!a, el 29% a la industria del petrdleo y el 26% a trans

portes y servicios. .111 la industria de transformaci~n se 

invertia únicamente el 9% de la inversi6n totalo(23) Las 

compañías norteamericanas veían a M~xico solamente como 

un lur;o.r de extracci6n de materia prima para la industria 

estadounidense, desentendi~ndose por completo de la po

sibilidad de desarrollar industrias de transformaci6n o 

de contribuir de algún modo al progreso y a la elevacidn 

del nivel de vida del pa!s cuyos recursos naturales apr2 

vechaban para. s! miamos • 

No obf.: tante la nacionalizaci6n del subsuelo, la explo

taci6n del petr6leo y de los metales seguía haci~ndose 
• 

con capitales extranjeros y. en beneficio exclusivo de los 

mismos. Tambi~n la producci6n de energ!a electrica se h~ 

~laba por completo en manos extranjeras • 

En el plano de la organizaci6n obrera, sobre e1 trans

. ~onda de la cr!sis econ6mica y de la orientacidn reacci2 
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de1 callismo, cund!an las huelgas y la agitacidn 

La creciente prest~n popular es la qu~ explica 

que ya durante el período de Abelardo Rodríguez se 11ev~ 

ran a cabo una serie de medidas acordes a las necesidades 

populares, tales como la estipulaci6n del salario m!nimo . 
o el establecimiento del C<Sdigo Agrario • 

La CROM perd!a d!a a d!a su posici6n predominante y p~ 

ra 1932, se creaba la Conf'ederacidn General de Obreros y 

Campesinos de U~xico, que inclu!a numerosos e importantes 

sindicatos que con Vicente Lombardo Toledano abandonaron 

a la Cl\OM, criticando duramente la traici<Sn de !la misma 

a los :intereses obreros, y la corr.upcitSn de Morones y su 

grupo ,, 

Resumamosº 18 institucionalizaci6n de la Revolucidn 

en el marco del PNR, la presencia dominante del Jefe MAx!, 

mo Plutarco Elías Calles, la incipiente reforma agraria 

que ya '">e quer!a liquidar, la explotaci6n imperialista 

del sub:~.uelo mexicano al lado del escaso desarro11·0 de 

la industria nacional, el movimiento obrero fraccionado 

. en .difer:·mtes y opuestas organizaciones, y el malestar · 

general expresado en huelgas de obreros y 1u~has de cam

sobre el trasfondo de la críeis econdmica mundial 

política social y econ6mica de los c!rculos dir! 

todos estos eran los componentes de la ~ieono

'.:atfl revolucionaria previa a la aacencidn de Cdrdenae • la 
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~r~.-:. 
;~~'?residencia de la Repdblica • 

Pero, ¿ por qui~n serfa manejable esta realidad durante 

1934-1940, y en qu& direcci~n se buscerfan las 

? 

, . ¿ Qui~n ? y ¿ hacia donde ? , eran evidentemente las pr_!! 

guntas esenciales del momento • 

La realidad política parecía indicar que la respuosta 

al qui~n, podía ser solamente el maximato. :i:Je la importGg 

<la de este punto ernn conscientes todos los actores del 

drama político mexicano, y es as! que Cabrera escribe que 

los grupos independientes en la campaña electoral del 34 

no sentían antipatía alguna por C~rdenas, paro querían 

termin!:tr con la secuela de reg!menes peleles impuestos 

por el J·ef'e Máximo, uno m~s de· los:ncuales ve!an en el f'y 

turo gobierno de Cárdenas. (24) 

La respuesta a la direcci6n en que se buscarían las so 

luci0!1es depend:!a evidentemente de la mf!ciida en que Calles 

pudiera mantener la hegemonía en el PNR y en el gobierno 

nacionalº Mois~s Gonz~lez Navarro opina que ea precisa~ 

m~nte para asegurar esta hegemonía que Calles propone la 

formulación de un Plan Sexenal que fijara de ante~ano el 

derrotero a seguir. (25) Pero de ser as!, la formulacidn 

· ~el Plan Sexenal era no s6lo establecer un camino, impli 

.·. caba también una prueba de fuerza a librar dentro del Pª!: 

· tido mismo con los posibles y seguros divergentes. 
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.- ') 

·:·i(valo;izd acaso Calles·. en :torma adecuada laa tuena~· ::· · 
:(~;.,.: _., • • • - ! 

.J:~'ln pugna, o se dej:d llevar por la seguridad en af mi-o.· 
f f<> 
::~/:propia d'e un Jefe ~ximo ? 

.''*".:. 
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:-:\-';' 

[:'·.z;El Plan Sexenal 

La Segunda Convenci~n del PNR presencid la f ormulaci6n 

de un Plan Sexenal en el que t~rminos ambieuos y genera

les, e inclusive contradictorios, €Vitaron una confrontg 

cidn total y def'ini ti va entre las f'uerz~s on pugna. El 

Plan Sexenal. reflejaba tambi~n la pr•c::scnc-;.a co;nb·1tive (lr.~ 

círculos radicales y verdaderamente revolucionarios, di~ 

puestos a luchar por una reorientaci6n ~/ revitalización 

del espíritu y de la acci6n revolucionarios • 

Los participantes en la Segunda Convenci6n·~ose!an elª 

ra cor.ciencia de que cualquiera que fuese la orientaci6n 

a secui:c :· el n{R era el túiico instrw¡jénto que podía hacer 

plausiblF; su realizaci6n • C~rdenas lo expresa claramen

te en su protesta como candidato presidencial: - ••• y 

cualquiern que hayan sido los errores circunstanciales 

de e~ta aerupaci6n nacional, representa) sr, la fuerza 

organizada de la Revolución, y es el medio a prop<Ssi to 

para desarrollar sus tendencias ..... (26) · 

, El mismo Luis Cabrera escribe en una de sus car tas a 

D!az Soto y Gama: " ••• en la lucha ustedes tendr~n que en 

trentarse con el PNR, que corrumpido y todo, es sin em -

· ... bargo un grupo unificado por sus intereses bajo la jef'_!! 

Gral. Calles; rico con la riqueza del· erario, 

fuerte con la :fuerza del ejército, y disciplinado con la 
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obligatoria pero efectiva de la amenasa 

Cabrera seftala aquf el poder omnipotente del PNR, lo que 

signi:ficaba que todo cambib en la línea revolu· ! r;':laria 

erig!a necesariamente un previo dominio del partido, o al 

menos, la neutralizaci6n del mismo por parte de un gobier 

no que se mantuviera por sr mismo y utilizase libremente 

todos los medios a su disposici&n • Esta ~ltima posibili 

dad implicaba de hecho un cambio esencial en la mec~nica 

pol!tica del pa!s, dado que en esos momentos el gobierno 

y el Presidente eran manipulados por el Partido, siendo 

aceptnda por todos la jefatura de ~alles • La posibili

dad fü~ que el gobierno se independizara del Partido, co-

mo medio único de sacudirse de encima la hegemon!a calli.t 

ta, implicaba de hecho el tr~nsito a un sistema presiden

cial en el cual el gobierno asum!a la primacfa di;t"ecti va 

Y el partido pasaba a la categor!a de instrumento • 

En esos momentos el problema no era de índole ideold 

gica, sino que en primer lugar era un problema de tt!cni

ca .política para alcanzar el poder, lo que permi tirfa PO! 

teriormente el desarrollo o la realización de una determ! 

n&da_pol!tica. Como veremos m~a adelante, los hechos co~ 

~robar~n que IJ~rdenas compr~di& desde un principio esta 

'l'talidad, y dio una verdadera e hist&rica leccidn en el 
.. 
~nejo de la t~cnic.a pol!tica para llegar al poder e:f'ect!, 

• 'ÍO . 
. ... ,• 
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~l primer punto que de hecho se postula en la Convenc: 

98 la vigencia del maximato callista. Esta era una conc 

cicSn sine qua non para mantener la unidad interna del. 1 

tido, y _todos pagaban el impuesto verbal a la misma. E: 

Plan Sexenal f'ue presentado como el producto de la visi1 

política de Calles, a quien se cita al comienzo de la C1 

yenci6n: -Ya es hora de formar un programa minucioso de 

acci6n que cubra los seis años del pr6ximo período pres 

dencial. Debemos estudiar las posibilidades de nuestro 

presupuestos y las realidades nuestras ... (28) Al comi<;;n 

de la Convenci6n se habla de Calles como el fundador y 

jefe_ nato del partido, y la ConvencicSn es finalizada co 

el discm:'so de Ezequiel Padilla, quien dice entre otras 

cosas: ... " cuando se ataca al·general Calles, no es~a 

persona sino a la bandera de la Revo1uci6n ~ quien se e 

bate, al atacar al hombre representativo de nuestra con 

tienda colectiva, se combaten los ideales, el ~ondo, la 
!(. 

esencia de nuestra vida revolucionaria.· Y m4s adn:"Por 
•. 

eso nos mantenemos adictos al general Calles, porque es 

e~portaestandarte, la columna de fuego en este desiert 

en que las masas proletarias van buscando el camino de 

reivindicaci6n efectiva ..... ( 29) 

~·Pero en medio de todas las odas entonadas en honor dt 

Jefe ~~ximo, era dable tambi~n detectar algunas notas D 

··significa ti vas que en el· futuro· pr<Sximo se convertir!ar 

· .. la1 melodía dominante • 
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rroyltfn Manjarrez, de lÓs allegedoa a C&rdenas, expresa 

~n su discurso los siguientes concpetos: .. En l.917-, tambi~n 

· ..• bllbo muchos que supusieron que ven:!an a aprobar la ponen~ 

cia del primer ~ef'e, tal como se noB enviaba; p ... ro eJ rye:~: ·· 

'semiento r·e.dical de la Revolucit:Sn ef1 Rquel q:.:.nt.;·nc (y; 'r=(';Qn-

tr6 sue ,jefes, sus represen tantee, encon'trc'S la voz de Fra!! 

éiaco Mdgica, encontrd el bloque radical, que en aq1~,cü '.-. 

toncas se l.lamcS jacobino. Es el mismo f'endmeno que con ... 

templamos ahora ..... ,'º) 
T.ambi~n el mismo cttrdenas expresa: .. Fundamentalmente 9 

considero que loa :fracasos de l.os pueblos en sus luchas, 

aef sean evolucionistas o revolucionarios, pero con una 

meta claramente de:finid.a, no dependen de la f'al ta de ex• 

presicSn más o menos brillante de sus doctrina a, sino que 

contribuye en grande escala a estos fracasos la torpeza o 

~la fe de los hombrea que trataren de llevarlas a cabo • 

Es por eso de que los yerros de una instituci6n, cuando 

aon hijos de los hombrea, pueden ser corregidos con el S!!, 

no impulso de los miembros que se renuevan ... (,1) 

Es de señalar asimismo que con respecto al callismo se 
' 

intentaba hacer patente su postura conservadora desde un 

principio, al expresar que se debía actuar de acuerdo a 

l!s posibilidades del presupuesto., intentando limitar as! 

de antemano las posibilidades de accidn revolucionaria del 

· 11Uev.o gobierno, y ol.vidando que de hecho el presupuesto 

·.•• tija tambi'n en :funci6n de la pol.:!tica social y econcS-
i'..,¡'_ 



respecto: - ••• el plan no sdlo no transformar& el r&gimen 

econdmico, sino que debe circunscribirse a las posibili

dades del presupuesto de ingresos del gobierno, preeupue~ 

to basado_ en el r~gimen existente, en la realidad econtS-

mica actual, producto dé la realidad y la tradici6n jurf 

dic•1 fiscal, bancaria, monetaria y comercial en que el 
·~--paf a se encuentra por lo menos hace medio siglo ºff(32) 

Pasemos ahora a intentar el an~lisis de lo que implica 

el Plan Sexenal desde el punto de vista doctrinario º 

En diferentes oportunidades se intenta presentar al 

Plan Sexe11al como la expresidn política de un partido el~ 

aista que defiende los intereses ?e la clase obrera º . S1 

habla también de la transf ormaci~n del r~gimen de la pro· 
.. 

piedad(33), y del dominio de los instrumentos de produc-

ci6n por la clase obrera.{34) Una comparacidn con la D~ 

claraeidn de Principios del PNR en 1929, en el momento d• 

su tundaci~n, nos moatrarfa que estas notas clasistas y 

socialistas-marxistas son nuevas y algo disonantes. Hab~ 
' 

evidentemente algunos políticos que comenzaron a compene-

t~arae con la doctrina marxista y se convert!an en f ervo-

rosos adictos de la misma, pero para la mayor!a abrumado-

ra del PNR, y para toda aquella parte del pueblo que po-

.d!a en general relacionarse con estos conceptos, el so -

cialismo implicaba más la necesidad de una reivindicacidD 

•oóial y econ~mica, que la postulaci6n de un programa es-
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pecftico acorde con la ~ilosoffa marxista- leninista • 

co11ciente• inclusive de este punto, ee habla entonces 

· 4el socialismo de la Revolucidn Mexicana y del socialismo 

11xi,cano. El Plan Sexenal mismo declara que el PNR aca

'8 '1.a doctrina socialista que sustenta la Revolucidn M~ 

si.cana ... ( '35) 

Se trate entonces m'a de UD,!postura social que de una 

doctrina política marxista; m~s del esp!ri tu de la justi 

cia social, que del plan de accidn pol!tica socialista co 

Si alguna duda hubiera al respecto, baste por el momento 

recordar el p~rrafo 42 del Plan Sexenal donde se estipula 

claramente que " ••• el PNR declara en:f~ticamente el estri~ 

t~ apego a la pequeña propiedad."(36) Si vemos la nece

sidad de comenzar este ·an~lisie·doctrinario aclarando el 

verdadero sentido de la fraseolog!a socialista, ello se 

debe precisamente a la presencia de la misma y a la nec_g 

sidad de puntualizar que constituye la expreeidn de as

piraciones de justicia social y· no de planea pol!ticos. 

La triunfante revolucidn comunista en Rusia y la crisis 

de\ mundo capitalista en 1929, convirtieron a la concep

tuacidn socialista en la fraeeolog!a pol!tica del momento 

En ll'xico la teorfa socialista suministre$ a ia Revolucidn 

~~xicana un magnífico instrumento cr!tico que permitfa el 

detallado a~lisie y la valoracidn de la eituacidn rei -

·nante. Mas con·1a instrumentacidn cr!tica, se im~usiero~ 
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ampliamente la reidrica y los postulados ideold-
..... ·, \ 

)·pcoe, e11tos dltimoa no siempre bien comprendidos·, y ca2 

< ., t14oe a menudo en tanto la mera aapiracicSn a la justicia 

. :.\ 

1ocial • 

·Pero en verdad la realidad soci.o-econ&mica mexicana d~ 

tentaba adn loa rasgos b~sicos que caracterizaron la épo 

ca prerrevolucionaria • M~xico no era toó.avía un pét!:S i::~:: 

pitaliata; loa socialistas no pod!an intentar la liquid!!, 

cid~ del capitalismo para implantar un r~gimen socialista 

cuando de hecho no se hab!a dado la realidad revolucion~ 

ria que acabara con el latifundismo :feudal. Lombardo T~ 

ledano señala que el Plan Sexenal mantiene la propiedad 

privada, y que debido a ello no constituye un plan revo

lucionario y no pretende cambiar el r~gimen econ~mico de 

la sociedad mexicana.(37) Pero Lombardo Toledano ee de

sentiende del hecho b~sico de que la realidad mexicana 

del momento era adn b~eicamente feudal, ·y de que la mera 

realizaci4n de los preceptos postulados por la Consti tu-
., 

cidn de 1917, que como veremos son la esencia del Pl.an S! 

zel!&l, consti.tuye por a! lp.ism.a. un cambio en el régimen 
..... 

econdmico de 19'4 y una verdadera revolucidn social. La 

R8'olucidn se habfa institucionalizado, se había peraoni

~eado en un partido y se encontraba en el poder; pero no 

•thab!a realizado en sus postulados sociales y econdmicos • 

!Al tesis central del Plan Sexenal es la del intervenci~ 
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En el informe de 1a Comisidn Dictaminad~ 

reaobre e1 Plan Sexennl se expresa que el Estad~ Mexic! 

no debe asumir y mantener una pol!tica de intervencidn 

reguladorade_ las actividades econ6micas de la vida naci2 

-1• • ••• franca y decididamente se declara· que en el ':!Cm'"'." 

cepto mexicano revolucionario, el Estadq es un agente e

fectivo de gestidn y ordenacicSn de los í\·,némenoc: Yi ta1er: 

del pa!s, no un mero custodio de la integridad nrn;::o~iPl:. 

4t la paz y el orden pd.blico. -('38) Aqu:f evidentemente se 

destaca el principio b~sico de la Constituci6n de 1917, 

principio que permitía a la nación emprender la reforma 

agraria y reivindicar sus riquezas naturales. Pero en 

:tuncicSn de la misma Constituci6n se establecen de inmedi~ 

to los l!mi tes del men9ionado i.ntervencionismo. En la r_!! 

cordada declaracidn de la Comiaidn Dictaminadora se seft!! 

la que la Constitucidn de 1917 mantiene el respeto a los 

derechoa e iniciativas individuales, pues no quiso llegar 

a un r&gimen de absorcidn y nu1ificacidn del individuo por 

el Eetado.(39) Es as! que el Plan Sexena1 poatularA 1a 

propiedad privada como garantía de los individuos, y es-
• · tipular~ el "estricto apego a la pequeña propiedad".(40) 

Todo esto no constitu!a evidentemente un avance o una 

re~ovacidn ideoldgica con relacidn a la Carta Magna de la 
... 

Revolucidn Mexicana, pero estos principios tenían adn vi-

.sencia porque vigente era la realidad feudal. Las mismas 
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que ae encontraban al frente de la Convencidn 7 

· 1{írente del Partido, y que . cona ti tuyeron la mayor parte 

41 loa gobiernos revolucionarios, se hablan convertido e-

1101 aismoa en millonarios y latifundistas, La Revoluci6n 

ubfa presenciado un cambio de oligarquías, y las mismas 

ilustraban con su presencia lo relevante de los principios 

constitucionales de 1917 y lo necesario y urgcnto de su 

realizscidn • 

El intervencionismo estatal del Plan Sexenal se expresó 

en cuatro campos fundamentales: el agrario, el industrial, 

el sindical y el educativo. 

En el aspecto agrario no cabe duda que la intervencidñ 

de Graciano S~nchez r~f'lejd e~ sentir popular con reape~ 

to a la necesidad de una verdadera ref'orma agraria que su!!_ 

tituyera a la fraseología revolucionaria tras la cual se 

ocultaba la paralizacidn del reparto de tierras en numero-

101 estados. Al contestar a las tajantes y absolutas ac~ 

aaciones de Graciano S~nchez, el ingeniero Luis Ledn, de 

loa fieles callistas, expresa que ··1a comisidn lamenta no 
. . 
·haber conocido antes las observaciones del compañero Ora-

· .. ciano S4nchez. - Nos limitaremos a seilalar que Luis Ledn 

· ba~fa sido anteriormente Secretario de Agronom!a y Fomento • .. 
·•.'!pesar de que con relacidn:.al problema agrario se eat! 

JMll~:~lil necesidad de terminar la Reforma Agraria a la brs 

!t4a4 posible •para satisfacer prontamente las necesidadea 
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4• lo• caapeeinoe, como para llegar a eetablecer en 4•

ñniti'Ya una aituacidn de conf'ianza en ·laa explot.acio-

nes agrfcolae, libres de afectaciones posterioree.~(41), 

41 todas formas se expresa de modo contundente el esp!-

ri tu revolucionario impuesto en la convención a pesar de 

loe callistas, y se estipula claramente·que el único li

aite para las dotaciones y restituciones de tierr-qs y '·· 

guas aer4 la aatisfaccidn completa de las necesidades a

gr!colas de los centros de poblaci6n rural de la Repúbli 

ca Mexicana. (42) 

La ComiaicSn Nacional Agr!cola se convirtid en un depaE 

tamento autcSnomo, libr~ndose ae:! de su dependencia de la 

Secretar!a de Agrfcultura que constitufa un factor fund~ 

mentalmente co~servador.(43) Asimismo, acorde con las 

proposiciones de Graciano S~nchez, el Plan Sexenal eati~ 

pula que se ref'ormar~ la Ley de Dotaciones de Tierras y 

Aguas, con el fin de que los peones acasillados se hici~ 

ran acreedores a la distribuci6n de las mismas • 

A pesar de algunas contradicciones internas la pol!-

tipa agraria del P1an Sexenal pod!a ser evidntemente la( 

base para una ampl.ia refo:r-ma agraria que ca~biara toda _a 

fisonomía social de México. Pero esta base se encontraba''·~ 

\ambi'n en la Constituci6n de 1917, y loa 18 aftoa de Re

Tolucidn :tueron adlo testigos de tímidos comienzos o de 

··iniciativas desvirtuadas • ¿Sucedería lo mismo con el 
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. . .. ·~ '. . . , 
con el sexenio 19,4-40 T Evidenteaent.e'~ 

1ile'4epen4fa de las perso~a que orientaran y dirigieran 

ia revoluci&n mexicana. En esos momentos el control lo 

tenfan loa callistas, quienes se encontraban dispuestos 

a capitulaciones siempre que ~atas f'ueran solamente ver

bales o relativas a ~ormulaciones tedri¿aa • En la pr~~ 

tica ten!an la conviccidn de que el maximato sería vigeB 

te. Baste para ello referirnos a lo relatado por William 

fownsend con respecto a la "obligada-visita de C~rdenas, 

luego de su eleccidn, al Jefe M~ximo en la villa que ~ste 

poaefa en el estado de Sinaloa. En esa oportunidad Calles 

se encontraba jugando pdquer con ~tros generales, y al ~ 

tis&rsele de la presencia del Presidente de la Repdblica 

, respondicS escuetamentei "Entrei~nganlo mientras acabo"(44). 

, Si bien la plataforma agrarista postulaba una revolu

ciona ·agraria, en el campo industrial se daba un verdade

ro reformismo ya que se hab1aba de la c~acidn y el desa

rrollo de ,~J.ferentes empresas nacionales al lado de las 

11txistentes. Con respecto al petrdleo, por ejemplo, se 

txf>resa que se intervendr~ para lograr el equilibrio de 

~. fuersaa econ6micas de la industria petrolera, estilll!! 
e 

lindo el desarrollo de las empréeas nacionales y erando 

_-organismo semio:ricial de apoyo y regulacidn. ( 45) 

, ; . Con respecto a las conceaione~ el Plan estipula que se 

'.llUticar' el, rlgimen de conce.:Conea, reduciendo para el 
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.. · .~r<:-:·r.taro la superficie que ampare cada una de ellas y ne-
.· ·,· . 

y~o•• el otorgam~ento de 1.ae que eean opuestas al in-

5terle nacional. ( 46) Estos ejemplos ilustran el ref'ormi.! 

• que mencionibamos anteriormente. No se trata de la ~ 

J.iainacidn de los factores dominantes en esos momentos, 

1ino c!e su limi tacidn • 

En el campo econdmico se postula f'undamentalment e unm 

polftica nacionalista, sin que ello implicara en forma 

alguna el aislamiento de M~xico, sino solamente una cui

dadosa reviei&n del comercio exterior y d<ü r~gimen de 

producci6n, todo ello con base en el predominio del in

ter&a nacional. Esta pol.ftica ec~ndmica nacionalista y 

reformista, intentaba defender a la burgueafa nacional 

.trente a loe omnipotentes intereses imperialistas, pero 

evitando llegar e una ruptura tal que planteara un signo 

de interrogaci~n sobre la economía toda de Uéxico • 

Segdn el Plan Sexenal la nueva pol!tica econcfmica ee 

basaría en un intervencionismo estatal que regu1ase las 

relaciones que se dan en el proceso econ6mico entre loe 

diferentes factores, pero respetando la presencia y la a~ 

ci~n de los mismos • 

En el campo sindical el gobierno revolucionario debe 

Terse a a! mismo como el patrono de las organizaciones 2 

o.__brer_as. Debe contribuir a la organizacidn y robusteci -

miento de las organizaciones sindicales y asimismo lograr 

la realizacidn de contratos colectivos de trabajo. Se e~ 
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típula tambi~n que el Estado velar& porque loa ainclicatoa 

deeempeften lo mis eficazmente posible la :tuncidn social 

que lea est' encomendada, sin que puedan salirse de sua 

propios límites y convertirse en i.nstrumentos de opresicSn 

dentro dé las clases que represntan.(47) En esto se re -

!leja la concepsidn de Calles, quien ya.habla expresado, 

durante su período presidencial, que el sindicato no debQ 

rfa salirse de su c!rculo tomando parte en la política, 

puesto que sus fines eran netamente econ&micos .(48) 

!odo esto nos da la viaidn de un movimiento obrero depea 

diente del Estado y protegido por ~l, y que por lo tanto, 

diff cilmente podr!a convertirse en un representante acti

vo de las inquietudes y de los intereses populares. Po

drfa serlo linicamente ~n la medida en que el gobierno mi~ 

ao reflejara esos intereses. Esta posibilidad se encon -

traba pendiente como una imta de las muchas que se daban 

en el cuadro político del momento • 

Y finalmente llegamos al intervencionismo estatal en lo 

que se refiere a la pol!tica educativa. En este punto, 

como aucedid tambi~n en lo referente a la reforma agraria, . .. 

loa participantes de la Convenci6n lograron imponer un cr! 

terio revolucionario y rechazar las proposiciones presen

tadas a la Convenci6n • .... 

La comisidn encargada de formular el Proyecto del Plan 

·Sexenal, al frente de la cual se encontraba el senador ca 

llista Carlos Rivapalacio, propuso continuar con l~ educa-

~lOT~~ ~ Cf.JI*,.. ..,.....- -- - ...... , 
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ci~n laica, a la que ae le darfa una interpretacidn ra

cionalista y antirreligiosa, pero sin intentar ~ijar una 

orientacldn ideoldgica o do'ctrinaria en el campo educat!. 

yo. Esta era la posicidn de los dirigentes de la revol~ 

cidn institucionalizada, y con ello, se desentend!an evi 

dentemente de las opiniones que prevalecían en diversos 

c!rculos revolucionarios en el sentido de que habfa que 

dar una orientacidn clasista e inclusive socialista a la 

educaci~n de las nuevas generaciones • 

Con Vasconcelos se comenzd a llevar a cabo en M~xico 

en el campo educativo una verdadera obra de reivindicacidn 

social. Se intentd extender la educacidn a todas las el~ 

aes sociales, y realizar un plan ·educativo que constituyd, 

seg&~ Samuel Ramos, el plan de educaci6n m4s acertado y 

m~s mexicano que pueda pensarse.(49) En ese perfodo se 

inicid la cr~ci6n de las escuelas de pequeftas industrias, 

y de las escuelas rurales~ y asimismo aparecieron por ves 

primera las misiones culturales • 

Con ·el nombramiento de Narciso Bassols como Secretario 

de Educaci6n Pdblica en~1932, la educaci6n rural recibe 

u~ enorme impulso, y se concibe a la educacidn como un m~ ( 
•;,, 

dio esencial para llegar a la verdadera integracidn de la · 

naci6n mexicana, y asimismo para lograr cambios en 1aa ea-... 
tructuras sociales y econdmicas del pa!s. En uno de aua 

di~cursoe dice Bassols con respecto a la educacidn rural: 

• ••• ea un esfuerzo que proviniendo de fuera de1 ~po,qui•' 

~ . .. 
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' 

1·· ... · 
l-.;,'' ' 

re abarcar a la colectiTidad toda, trana~ormando la eco• 

nomfa, laa costümbrea ~ laa .. condiciones de cada ridcleo 

de poblaeidn campesina • "(50) 

Estos· antecedentes nos dan una idea del proceso que hi. 
So posible que en 19''' en visperas de· .la convencidn del 

PNR, se hablara de la necesidad de una orientaci6n doc -

trinaria que diera un contenido revolucionario a la edu-· 

caci6n me%ieana, y que constituyera el preludio de una 

verdadera revolucidn social y econ6mica • Tambi~n Lom

bardo Toledano, de los primeros y fervientes propagan -

dietas de la educacidn socialista, la consideraba como 

un instrumento vital del proceso _revolucionario. ·11ay 

que ir al fondo del problema cultural y asf como Jutfrez 

pudo crear un sistema.pol!tico, porque cred un sistema 

filos6fico que hab!a de asegurarlo, as! nosotros tenemos 

el deber de crear un sistema filosdfico que justifique 

las transformaciones eeon6micas que han· de surgir en Ml

rlco dentro de poco ••• ··(51) 

El mismo Lombardo Toledano llevd a cabo una prolongada 

y•pdblica pol&mica con Antonio Caso, quien se convirtid ( 

en la primera figura de lo~ cfrculos que se opusieron al 
"''·~.-

adoctrinamiento socialista de la educacidn • 

. :' En el seno del PNR Alberto Bremauntz enca.bezab~ a aqu! 

llos que intentaron imponer la educacidn socialista • 

Y ahora, luego de situarnos en el momento hsitdrico, 

·'!f.-· 
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yeamos qui aigni~icaba· eata educacidn socialista en rela 
. -

ei&n con loa di~erentes factores polfticos que tomaron 

parte en la Convencidn de1 PNR, y cual era la trascende~ 

cia de la reaolucidn en pro de una educacidn socialista. 

Tal cual lo hemos expresado anteriormente, los círculos 

callistas postulaban una educaci~n laic~ avanzada, remar 

cando la interpretacidn racionalista- científica y fun -

damentalmente antirreligiosa • Esta f'ormulacicSn eviden

temente no loa compromet!a en absoluto en lo que se ref'i~ 

re a una accidn revolucionaria en lo social y en lo eco

n6mico ~ paro comprendfan pc•r:fectamente la trascendencia 

de la educaci6n socialista en esos campos y se negaban a 

acepterlae El rechazo de la educsci~n socialista expre

saba el tc~or de que hubiese un viraje radical social y 

econ6micamentc, pero no mehos significativo ea el impul

so antirreligioso de las proposiciones callistas que en

contraron su plhena expresicSn en el famoa.o discurso de CB 

llas denominada el grito de Guadalajara. M~xico ya habfa 

sido testigo dur-_nte aftoe de las cruentas luchas religi~ 

aas. en la ~poca de los cristeroe. Durante el per!odo pr.! 
' sidencial de Portee Gil se lleg& a una solucidn del con-

flicto, y no flcilmente se postulaban l!neas de accidn 

q~e pudieran llevar a la nacidn a uJi nuevo perfodo de gu~ 

~ras fraticidas. El momento era el de elecciones ·preside~ 

· .... cie.les, y las consecuencias del. nuevo arremeter anticris-
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· .. tiano iban a tener ·.que ser aobrelleTadaa por e1 htaro 

. presidente. Cuando como consecuencia de la reaolucida 

.del PNR de reformar el art!cu1o tercero tuTieron 1ugar 
.. 

Tiolentas pol,micas entre el episcopado y los c!rculoe 

reTolucionarios, Calles.exigid al Presidente Abelardo 

Bodrfguez que expulsara inmediatamente al Arzobispo de . 
. u•xico y al delegado apostdlico • Comentando este inci 

4ente Portes Gil escribe: -Es indudable que el general 

Callea , al querer forzar al general Rodr!guez- preci

samente por conducto de C~rdenas- a que procediera a ex

pulsar al Arzobispo Ruiz y Floree y al Obispo Pascual 

D!az asf como algunos otros prelados, lo que deseaba era 

provocar una nueva revuelta para·aparecer ~l como el d

nico salvador del r~gimen que iba a iniciarse el dfa pri . -
mero de diciembre de 1934 ."(52) Creemos que esta era 

la causa que impulsaba a Calles en su intento de revita

lizar la lucha en la educaci6n, pero da~a su postura con 

servadora en lo' socio- econ6mico, deb!a oponerse, como en 

verdad lo hizo en un principio, a la educacidn socialista. 

Entre las personas que lucharon por la imposicidn de la 
• educaci6n socialista es dable encontrar opiniones comple-

tamente diferentes con respec~o a la interpretacidn del 

~oncepto, y muchos son aquellos que la identi~ican con 

;'la educaci!Sn racionalista. (53) Luz Mena, de loe pionero• 

de la educacidn racionalista en M~xico, relata que votd 

por la educacidn socialista puesto que no le importaba 

•l nombre, pero lo que en verdad quer!an loa delegados era 
' ., .. 
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la educacidn racionalista.(54) J.J.tamarino, ciqo discurso 

tu• decisivo para la resoluci&n de la convencidn, expre•! 

be: - ••• noeotros estamos obligados a forjar la escuela r~ 

cionalista o socialista ••• "(55) No cabe duda que las pe~ 

eonae eran en determinada medida conscientes de estas di

ferencias, pero si de todas formas se present& un frente 

comlin, creemos que ello fue consecuencia de la necesidad 

existente de expresar las ansias de una verdadera reorlJ~ 

taci&n de la revolucidn frente a loa lineamientos postu

lados por ~a directiva callista • 

SebastiAn :Mayo seftala un punto sumamente interesante, y 

es el de que entre los m~s activos polfticos que lucharon 

por la implantaci6n de la educaeidn socialista se encon

trS Fr·oyl~n Manjarrez, uno de los allegados a C'rdenaa y 

delegado del mismo a diferentes congresos que se ocuparon 

anteriormente de problemas educativos.{56) Esto podr!a 

indicar que C~rdenas, que ya durante su gira electoral se 

convirti6 en ferviente predicador de la educaci6n eociali~ 

ta, se encontr6 ya en la Convenci6n entre aquellos que l! 

boraron, aunque no pdblicamente, por W1a educaci6n socia

lista ~ 

Desentendi~ndonoa en estos .momentos de q~e tan realista ( 

y aplicable pedag~gicamente era la educacidn socialista(57) 

:1.a adhesidn de C~rdenae a la misma implicaba el aferramieg 

to a un concepto positivo que le abr!a posibilida::les de 

realizaciones sociales, y que lo libraba de la esencia 
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1Dtirreligioae, exclusiva casi, de la propoaicidn presea 

,. '84& a la ConvencicSn • 

El intervencionismo estatal postulado por el Plan Sexe 

na1 implicaba, entonces, despu&s de la pugna en el seno 

de la Convencidn, loa siguientes conceptos: en lo agrario 

la posibilidad de una revolucidn que liquidara los lati

tundioa feudales librando as! a la Revolución Mexicana ~e 

eu fracaso ~s vergonzante; en el campo industrial un r~ 

formismo que postulaba el est!mulo de las empresas nacio 

nales y la limitaci6n y regulaci6n de las actividades de 

laa compañ!ae extranjeras, pero todo ello sin llegar a 

postu:r.•a&. radicales que provocaran el "aislamiento nacio

nal~; en lo sindical la organizacidn de los obreros 7 el 

aometimionto de los mismos al ·gobierno; en lo educativo 

la educación socialista, que implicaba m&s el deseo de 

una reivindicaci6n social, que 18 verdadera comprensidn 

del concepto mimno, ya sea pedag~gica. o:· .. ideol&gicamente. 

En realidad son ~atoa, con excepci6n de la educacidn 

socialista, los principios b~sicos de la Constituci&n de 

1917, principios que adn eran relevantes a la realidad de 

1934 • Una pol.!tica acorde con ellos ser!a una polftica 

revolucionaria en lo agrario y reformista en lo industrial. 

;-El interrogante sobre su realizaci6n o eliminaci6n era de 

enorme trascendencia para el futuro derrotero de la rev~ 

· . luci~n mexicana • 

Los principios postulados por la Constitucidn de 1917 
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. comenzaron a ser concretados paulatinamente durante el ~ 

,, /:l~··· rfodo del caudillismo revolucior.lario en los gobiernos de 
·.··, '..\: 

Obregc1n y Calles; loe cuale's, a pesar de zigzagueos y e lay 

dicac.ionea, comprensibles por lae circunstancias histdri

css y lo complejo de la situaci6n postrevolucionaria, co

menzaron a andar por el derrotero fijado por la Constitu

ci6n de la Revolucidn. Se logrd institucionalizar a la 

Revoluci6n y se llegd a la unidad nacional, y asimismo se 

dieron diferentes avances en los campos de la reforma agr~ 

ria, la organizaci6n obrera, la lealtad del ejercito a 

las in~tituciones nacionales y otros • Pero la esencia 

revolucionaria de este proceso fue desvirtuada por el ma

xim1:1to. El freno a la reforma agraria y la presencia cr~ 

cie~te de los capital~s extranJeroa, aunados al culto del 

Jefe M&ximo, constituían negros nubarrones en el cielo r_!! 

volucionario; negros nubarrones que presagiaban la compl! 

ta deavirtuaci6n de la Revolucidn y la posible implanta• 

ci6n de reg!menes de esencia verdaderam~nte antirrevolu~ 

cionaria, antipopular y antidemocr~tica; •todo ello en DO! 

bre de la Revoluci6n y por medio de la demagogia seudorrs 

' volucionaria. Es por ello que el sexenio 19,4-40 consti-

tu!e un período de enorme trascendencia para ~l futuro r~ 

Volucionario de M~xico. C~rdenaa era la in~errogan.te • 
. ... 
i Un nuevo pelele ~a que·contribuirfa con su ewnisidn al 

. lento pero seguro fenecer revol~cionario, o el hombre que 

ae atrever!a a decir no al maximato cal1ieta y acabar con 
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predominio en todoa loe «mbitoa del acontecer 

Esta interrogante comenzd ya a dilucidaraa, 

en alguna medida, durante la gira electoral sin prece

dentes llevada a cabo por ~zaro C&rdenas inmediatamente 

4espu~e de au postulacidn como candidato presidencial del 

PNR • 

. ' 

e 
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5. La gira electoral de Llzaro Cdrdenae 

Los que conocfan la joven·pero rica bioaratfa 4e' 

· denas no se vieron necesariamente sorprendido• por au 4! 
n&mico arremeter durante su campafia electoral sin prece

dentes. ~zaro C'rdenaa, nacido en 189~ en el Estado de 

Michoac~n. se crid en el seno de una familia relativame~ 

te pobre, vi~ndoae obligado a trabajar desde su infancia 

y logrando apenas terminar sus estudios primarios. Partí 

cip6 en la Revolucidn ascendiendo rdpidamente en la esca 

la de grados, siendo ya a loa '2 anos General de Divisidn. 

A los 33 afios fue nombrado Gobernador de Michoac&n, y a 

pesar de que-el gobierno central ·1e encomendd diferentes 

misiones, logr6 llevar a cabo numerosas obras verdadera

mente revolucionarias en su estado natal, entrando en e,!! 

trecho contacto con las masas y caracteriz&ndose como un 

hombre que cumple lo que promete.(58) Durante su perfodo 

gubernamental se logrd la formacidn de un frente dnico de 

obreros, campesinos y estudiantes, y asimismo se atacd el 

problema agrario, llev~ndose a cabo la parcelaci&n, entre 
' otras, de la hacienda "La Guaracha", que abarcaba la mayor 

parte de lás tierras d~i estado. • Tambi'n. en e1 campo edg 

cativo se llevd a cabo una obra de creacidn de nuevas ea-
.... 
'cueles y de impulso a la educacidn popular. Cfrdenas go-

.. be~d en Michoac&n no adlo en estrecho contacto con el 

· .. • ,, pueblo• · sino tambi4n en pro del inter'a popular. El hO?! 

bre ha bfa aa1ido del pueblo y querfa darse a 11 • N• ( .. .. 
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habfa duda con respecto a su interpretscidn de 108 princi 

pios revolucionarios y a su valoracidn de la ReTol.uci&n 

Mexicana. C'rdenaa dir!a durante su cempafts electoral: 

•ta patri~ no es una simple eclosi6n de entusiasmo, sino 

znla bien, y sobre todo, el dis:frute en connm de las riqU,!t 

IAS de un territorio.-(59), y añadirÍP.. 00.n - ••• no es Ul'lA 

nacionalidad aquel pa!s que no gnrantüm s todos su~, h~~i 

tantea el derecho a la vida; y no forman una patria m~s 

que aquellas colectividades unidas por el trabajo produc

tivo, inspiradas en un prop6sito de justicia social psrs 

el presente y para el :futuro ••• "(60) 

Hasta el momento de su postulación como candidato presi 
~ -

dencinl, Cárdenas hab!a alcanzado ·a subir en la escala ~ 

lítica del país hasta los escalone• m~s altos y Jntts impo~ 

tantea • En 1931 se encontr~ al frente del PNR, luego de 

renunciar a este cargo, f'ue Secretario de Gobernaci6n du

rante el per!odo de Ortiz Rubio, y finalmente Secretario 

de Guerra en el per!odo de Abelerdo Rodr!guez. No cabe 

duda de que su r'pida ascenci6n no fue debida rtnicnmente 

a sus cualidades de verdadero revolucionerio, sino t9mbi6n 
' 

a la confianza que en 61 depositaban loe dirigentes revo-

lucionarioa y en primer lugar Callea mismo, cuyo visto 1, 

bueno era esencial para la ascencidn política. Pero de-

recordar que la escalera del 'PNR e:ra la dni ca que 

< ·' · P•~ t:fa ll:egar al timdn de la Revolucidn • Entrentaree 

abiertamente a loa directivos del momento era eindnimo 
!, 
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;~);,:'·~.' ~uici4io polf tic o. Cabrera lo bi zo y noa dejd, cree

;~;~" ... ; una honesta crftica de la revolucidn, pero P,aNlel.!. · 

·}.-te •• elimind como posibi"e factor de cambio real en 1a 

.. ·.·.·. 1uuacidn reinante • Ctfrdenae no quemd. en ningdn momento 

· · · 101 puentee que conduelan al poder efectivo, pero tampoco 

anul.6 su personalidad ni claudicd en auQ principios revo

lucionarios. Recordemos que en momentos en que en nueme

rosoe estados era detenida la reforma agraria, ~l la 11e

yaba a cabo en Michoac&n y declaraba que la misma se de -

r!e por terminada solamente cuando todos los campesinos 

recibieran l.aa tierras que necesitaran • Recordemos a si

miamo, sin entrar al. detalle de los ácontecimientos, que 

remmció a su puesto de presidente del PNR, y que se· vid 

obligado a renunciar, ,junto a otros tres divisionarios 

del gobierno de Ortiz Rubio • 

Sin lugar a duda uno de los objetivos básicos de la gi

ra electoral de C4rdenas fue el. de labrarse una posicidn 

propia e independiente, intentando sacudirse ya desde un 

principio 1a tutela callista. Cabe mencionar al respecto 

q1¡e en l.a casi totalidad de sus discursos electorales ee 

desentiende y no hace menci6n del Jefe Máximo, Y a vecea 

llega inclusive a afirmaciones claras y categdricaa, como 

.~n Toluce, donde declar6 exp1ici tamente: ... •.los ~cio -

narios del Partido deben ser consecuentes con el famoso 

mensaje presidencial del general Calles en que proclamd 

una Repdbl.ica *~ de instituciones, libre del ca~di -
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llaje militar, pero libré tambi&n del caudillaje 

coque es J!llts ·peligroso .- (61) 

C~rdenas intente crearse su propia posicidn y quier~ 

que la misma ad'quiera dimensiones nacionales, convirti&a 

doae en representante del pueblo todo y no de grupos o 

intereses parciales. En Toluca declara que su campada 

electoral na tuvo empresarios, ni banqueros, ni esta do

ftada por compromisos con el extranjero, ni guarda nada a 

espaldas de las masas mexicanas(62)~ y en Puebla seftala 

que el gobernante es un servidor de la colectividad, y 

olvida sus deberes cuando no tiene la inteligencia para 

administrar los intereses de su pueblo y se convierte en 

gobernante de faccidn. ( 63) 

Al entrar en contacto con el pueblo, inclusive en loa 

rinconsa m~s remotos del mapa mexicano, C~rdenas no sdlo 

comienza a labrarse su propia posicidn, sino que asimismo 

entra en estrecho contacto con la realidad y los problemas 

que afligen al pueblo mexicano • Como en el caso del tr! 

huno romano Tiberio Gracus, o de loa revolucionarios cu -

banoa en nuestros días, este contacto con la a menudo mi

serable situacidn del pueblo, ae expresari luego en una 

din&nica, sincera a insobornable lucha por'su reivin4ica

cidn. C~rdenas asimila durante su.gira los problemas me-... 
xicanos a traves de laa hojas del libro de la realidad 

OC:mi~ma. Estas son mis ilustrativas, y las vivencias que 

~roporcionan no sdlo inteléctualea sino humanas, totales, 

abeolutae 1 las dnicaa que quiz~a puedan convertiree en ' .. .. 
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.. 
el motivo y el motor de una entreaa y una accidn incon4! 

cionalea • 

. En lo que se refiere a los principios ideoldgicoa pos

tulados durante la gira electoral, creemos que en termi• 

nos generales son aquellos que señalamos como esenciales 

en al Plan. Sexenal, aunque se dan algun~s especificacio

nes y variantes que son sumamente interesantes e importan 

tes • 

Ya nos hemos referido anteriormente al concepto de na 

ci&n postulado por C~rdenas, concepto basado no e~lo en 

-la tradici6n y en el entusiasmo, sino b~eicamente en ca

tegorías sociales y econdmicae, en el disfrute en comdn 

de las riquezas del territorio, en la justicia social • 

Intontemos entonces aclarar qu' implican y adonde condu-. . 
cen asas categorías en lo que se refiere a eue ideales pg 

lfticos y sociales • 

Ateni~ndose al intervencionismo estata~ postulado por 

tl Plan Sexenal, C~rdenas aeñaia a menudo la importancia 

determinante de lo econdmico. ·Polftica y economfa deben 

eer una y misma cosa • No puede hablarse· de una sin im

plicar le otra • Toda medida política debe tener un ~ 
demento y un sentido econdmico. -(64) Clrdenae rechaza ,,, 

• . 'tht.~ 

e~ forma terminante las fdrmulas postu1adas por el 1ibe-

~alismo c14eico y en Taxco 1o expresa por medio de eetoa 

> •. conceptos: .. Al pueb1o mexicano ya no 1o sugestionan las 

traees huecas de libertad de conciencia, libertad de ene~ 
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, . . . . . .. > }i ,.:; .· i~fo:Yp";:':~i 
~nza y ele libertad econcSmica, porque sabe que. la ~-·.:j¡/!~6 

· representa la dictadura clerical; la aegun4a la 4ic~~Yf:i~{ 
' " < '!~·.\~·-

de ia reaccidn que trata de oponerse a la labor del Z.1Ct,-> ·• .. ,· 
men revolucionario en favor de la cultura del pueblo; 7 

la tercera, la dictadura capitalista que se opone al a~-· 

mentd del salario y a que el Estado intervenga en la di! 

tribuci6n de la riqueza pdblica en beneficio de los pria 

cipales productores, que·son los trabajadores mismos."(65) 

Pero paralelamente al liberalismo cl~sico rechaza tam

bi~n al comunismo que tiene como campo de experimentacidn 

a la Rusia Sovi~tica. "Del liberalismo individualista se 

aparta(el socialismo mexicano), porque lste no fue capaz 

de genorar en el mundo sino la explÓtacidn de1 hombre por 

el hombre» al entregar sin frenos, las fuentes naturales 

de riqueza y los medios de producci~n, al egofsmo de los 

individuos • Del comunismo de Estado se aparta, igualmeB 

te, porque no est~ ni en la idiosincrac1a de nuestro pue

blo la adopci6n de un sistema que lo priva del disfrute 

integral de su esfuerzo, ni tampoco desea la auatitucidn 

del patrdn individual por el Estado- patrdn."(66) • . . 
Cárdenas rechaza tanto al liberalismo capitalista como al 

. capitalismo de ~atado que considera que se ha generado en 

;a Unión Soviética • 
' 

· En el Plan Sexenal se habla de la doctrina socialista 

·.•·que. sustenta la Revolucidn Mexi·cana. C~rdenaa de:fine n.!t 

;, l•tivamente este socialismo como el movimiento que. se 
;, ,' 
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. aparta por igual de las normas anacrdnicaa del libera1i,i};, 

,. mo cl~eico y de las que son propias del comunismo. (6?)\.\~~-,u 
-:,_:·::·-.:).• 

Pero ¿ cuttl es el contenido · positivo de esta doctrina a2,·~fü~· 

cialista de la Revolucidn Mexicana ? Remitlfmoenos nuev~ 

mente a las palabras de Cárdenas: .. hn M~xico se pugna 

por destruir, y se va destruyendo por medio de la acci~n 

revolucionaria el r~gimen de explotación individual; pe-

ro no para caer en la inadecuada situaci6n de una explo

tacidn del Estado, sino para ir entregando a las colec

tividades proletarias organizadas las fuentes de riqueza 

y los instrumentos de produccidn. Dentro de esta doctri 

na~ 1.a funci6n del Estado Mexicano no se limita a ser un 

simple guardián del orden, provisto de tribunales para 

disce:r·n:i.1· justicia con:f'oríne a J_os derechos de los indiv! 

duos, ni tampoco se reconoce al mismo Zetado como ti•ul.~r 

de la: econom!a:,: sino que se descubre el concepto del Es

tado como regulador de los grandes f endmenos econdmicoa 

que se registran en nuestro r~gimen de produccicSn y de ._; 

diatribuci6n de la riqueza .- (68) 

,.".::'./.; 

· La& fuentes de riqueza y los instrumentos de producci&n 

d;ben ser entregados, entonces, el proletariado orga~ 
do, y el Esta:lo debe convertirse, sin monopoliEar las~ 

quezas naturales y los medios de produccidn, en el regu-
~ . 

lador de loe procesos económicos. Pe~o ¿ qu~ implica P! 

. ra.C,rdenas la entrega de las ~uentes de riqueza y da loe 

·.·.··. medios de produccicSn al proletariado ? 

., ....... 
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1A co1*ctivizacidn de los medios de produccidn ea un 

r proceso que se realizar' sdlo despu&s de mucho~ l:ustroa(Ít~ · . 

convirtiándose as! mds en un ideal regulativo que en una 

ideolog!a que aspire al cambio de 1a realidad exiete~te 

de un modo específico y determinado. 

C&rdenaa seftala, en cambio, a los sinqicatos y a las cg 

operativas como loe dos organismos que deben ca~aliza1• 

los esfuerzos del proletariado en la lucha por su reivi~ 

dicacidn social • As! lo expresa terminantemente en Ta

basco: "Creo que en las cooperativas de consumo y de pr2 . 
duccidn descansa el porvenir del pafs."(70) En la misma 

OpQftunidad agrega que una vez organizados, los sindica

tos deben fundar sus cooperativas' de consumo en cada lu

gar, y cuando las cooperativas.de consumo funcionen con 

'xito, los trabajadores deben fundar cooperativas de prg 

duccidn. (71) 

En Oaxaca C&rdenas seftala que e1 Plan .Sexena~ establece 

la supremac!a del sistema cooperá~ivo que pretende orga

nizar e los trabajadores de1 campo y de ~a ciudad como 

productores y consumidores a la vez, y distribuir asf la . 

cl.~ueza entre los que directamente la produce~. c&rda~ 
·especifica que no se trata de un pseudo cooperativismo '\,, 

b~gu,a, sino de un cooperativismo genuino que permiti~ 
"' . 
acabar con la explotacidn del hombre por el hombre ~ubati 

. t~'ndola .por la idea de la explotacidn de la tierra 7 de 

la t&brica en provecho del campesino y del obrero.(72) 
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Del socialismo ae paaa.a1 aocialiamo:4e la leTolucila 

ldicana, 7 'ate se expresa finalmente como un plura1iaao 
.. ~ .. 

econcSmico, en el cual e1 proletariado debe orgaizarae aia 

4icalmente y asimismo en cooperativas de consumo 1 de p192 

4uccidn • Este ·socialismo" se ve especificado JJllta clara_ 

aente enl) loa siguientes parrefos: ... Que los obreros ea . 
. organicen de acuerdo con su matiz de pensamiento de a·~u.o;: 

do con sus intereses profesionales, y que igual cosa haga 

el empresario industrial y el poseedor de la tierra: la 

lucha econdmica y social ya no ser' entonces la diaria e 

i.n~til batalla del individuo contra el individuo, sino la 

contienda corporativa de la cual ha de surgir la justicia 

y el mejoramiento para todos los -hombree .·(7') 

Sin lugar a dudas el andliais de loe conceptosn.tecSricoa , . 
no nos conduce a una comprenaidn precisamente coherente 

de la concepci6n en su totalidad, ni tampoco a la corre§ 

. pondencia entre la terminologfa ideoldg~ca utilizada 7 la 

especificaeicSn de la acci6n·pol.!tica y social • Para po-
. . 

der captar plenamente 1.a comprensidn·d~ loa concepttlEI d'-
beremos esperar a ver comó funcionan en la pr,xis polfti-

Pero de todas formas, C~rdenaa no se ve como imparcia1 ~ 
. ., 

ca • 

en la contienda social, y en relacidn a los trabajadores 

.·1 a los campesinos expresa conceptos e ideae que ee m~ . . 
. ; -~n:\eresante e importante destacar como diferentes de aqu.1. 
. .. 

-· -lloa expresados en el Plan Sexenal • En su gira electo- · 

' ... . •. 
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~[\!,'. 
Q¡~;:'.iel c•rdenae expresar' su· deseo de ver una clase obrera 

f~/; .cupesina, que unida en un frente comdn, luche .acti'Y!, 

fi%atnte por la realizacitSn de· sus aspiraciones sociales y ,..: , 

\'i:at .sus intereses .espec!ficoa • Frente al concepto expr,g 

el Plan Sexenal en el sentido de que velará por

·que los sindicatos realicen lo m~s efic~zmante posible 

la funcidn social que lea est~ encomendada, sin que pue.-

. 4an salirse de sus propios límites, C~rdenas habla del 

sindicato como de la mejor arma de los obreros, que vale 

inclusive mucho més que la misma protecci6n de las leyes 

y las autoridades, dado que ni el preai.dente de la Repli

blica ni los gobernadores de los estados pueden encontrar 

se eficaz y oportunamente en el lúgar de los hechos, como 

lo están los trabajado~es, y s~guir as! las vicisitudes 

de la lmiha. (74) Y este llamado al pueblo a convertirse 

en un. factor activo y responsable por su propio destino 

y sus propias luchas, se hace mucho m~s patente en el cam 

po de 1.a reforma agraria, con respecto a la cual expresa 

contundentemente: -siempre he sostenido que edlo armando 

a los elementos agraristas que hatr sido, son y ser~n el 
• ·.baluarte firme de la Revoluci~n, se lea podr~ capacitar 

para que sigan cumpliendo su apostolado, en vez de conti

·. nuar siendo v!ctimas de atentados como ocurre en toda la 
... ' " 
:R~pdblica. Entregar~ a los campesinos el m~user con el 

/ ;~ue hicieron l.a RevolucicSn, para que la defiendan, para 
·~ 

: ;:, que defiendan el ejido y la escuela • ""( 75) 
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' 
c•rdanaa'quiere evideniemente sacudir al pueblo aexi -

.·',i,. 

;teal-o y convertirlo en un factor decisivo en les lucha11 
:..:: ·;_ ·,: . . 

~·· ' , lócialea, eeondmicaa,y quizaa pol!ticae, que se proyect! 
.· .. 
'/bu en. el futuro inmediato. Esas luchas se hacían ya 

. ·,·¡ 

' ,,.palpables '~n f'uncicSn de la postura de los callrl.atas fre!! 
~1' . • • 1 

te. a los problemas existentes y tambi~tr en funci6n de la 

. 4ecisitSn, que ya habfa me.durado en C~rdenas, de at~·r'.::,r 

.. ·~estos problemas frontalmente y encontrar su solución a la 

brevedad posible • Con respecto al problema agrario, por 

ejemplo, c&rden:as expresó :en Chiuahua que el mismo estaba 

'ri.gente en.todos los estados de la Repdblica, y que recl~ 

· maba ui1a pronta acci6n gubernativa a f'in de que las nece

. ·: sidades de tierras de los pueblos estuvieran completamen

te eatis:fechaa en loa· dos primeros añoe del prdximo perf-. 

odo constituciona1~(76) 

Con respecto a los capitales extranjeros que monopoli

·1aban la mayor parte de la economfa mexicana, C'rdenaa 
. . 

eeftala que el nacioneli.smo de la ~utura polftica econdmi-
; •, 

•~ca no significaría una actitud de puerta cerrada o de 

heatilidad al eap!ritu organizador de nacionales o extr¡ir-

" jeros, pero afirma asimis~o que no se eeguirfa confiand~-
,,~ 

a~ capitalismo extranjero, mediante la ampliacicSn de con ''I}, 

·· .. -cesiones, la explotacidn del subsuelo • ·Por el contrario, 

••ta aer• hecha con recursos propios, a fin de beneficiar 

• loe mexicanos, y de manera que en todos aquellos caeos 

tll que sea posible organizar al efecto capitales naciona-
1. .. 
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constituyan coopera ti vaa de trabajadoree que ea- .· 

eaos trabajoa·:-bajo la direccicSn tt!cnica Y. con la 

.. QUd& econdmica del Estado, el.iminando a patrones inh•! 

noe, nacionales o extranjeros, y distrib'U3'endo las util! 

dades entre l.os productores mismos .-(77) 

Hasta aqu! hemos seftalado diferentes facetas esenciales 

en la_ gira electoral de C'rdenas: su intenci~n de labrar-
. . 

11 tina posicidn propia e independiente en medio del pueblo 

mexicano; la postulaci6n de un "socialismo mexicano-, que 
. . 

implicaba de hecho un pluralismo econdmico regulado por 

el Estado, y por medio del cual se lograrla la.fortific~

ci6n de la lucha por loa intereses proletarios; su lla-
. . 

medo a la formaci6n de sindicatos y cooperativas como laa . . . 

bases de la organizacidn obrera; su decisidn d~ µna arre~ 

. ' ... ~ .~· . . :. 

en el campo de la reforma agraria; su llama

pueblo a tomar parte activa y decidida en la de~en• 
1 

sus intereses revolucionarios , y finalmente su in- .1 

·. X~en~idn de poner un hasta aqu! ·a la exjlotacidn imperia- · 1 

.:: ,,~ .. :~:.-:.:.(:. ":': . . . ., ... :' ' . 
. W{:~~s:ta .·del. subsuelo mexicano ' limitando BUS concesiones y 

'1f.~-. ·.¡~ . ,·· ,._' ··~~·~:-··. 

· ·~:'.<IUa aétividades en la economía de M~xico • ~ 

· .. •Durani~ ~u campaíia,electoral, c&rdenea se ocup& ~iln 
• ~ 3de ~troa in1portantes puntos. Uno de ellos fue el pro~le

. ,..ma. ind:!gena; que constUu!a evidentemente un desaffo ¡)a-... . .. 
-~ ... tente de miseria y desintegraci6n nacional • La si tuaéicSn 
.·, ·t..., .. :..··~ . ' ·,.: 

/~:de ios ind~genaa era por lo general desesperante, hell•n-

· doa~ subyugados, aegtlli lo expree6 c•rdenaa., por la.miseria, 
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t1 fanatismo y el vicio • c&rdenaa se refirid insiatents 
1 aente, durante eu campana, a la si tuacidn de los indfge-

11i1s, y ve!a en el estancamiento o en el progreso de los 

aiamos, un !ndice de la integraci6n nacional de M~xico • 

• ••• no dejaremos de ser una patria enformaci6n mientras 

existan en M~xico, con divorcios de sigios y en un estado 

de desamparo y estacionamiento, corrientes étnicas que im 

posibiliten nuestra cohesi6n nacional .- (78) 

En lo que se refiere a la política educativa, C~rdenas 

at'irma repetidas veces la facultad exclusiva del Estado 

en todo lo relacionado a la impartici6n de la educacidn 

popular • El ~nfasis puesto por C~rdenas en.la educacidn 

surge del hecho de captarla no s6lo como un primordial 

servicio colectivo del que depende la unificacidn del aen 

tir y de la acci6n nacionales, sino tambi~n como un factor 

b'sico de la redencidn econ6mica de los trabajadorea.(79) 

Ya hemos aenalado anteriormente lo determinante y trascen 

dente de la educaci6n, inclusive en los social y lo econi 

llico, segdn los conceptos reinantes en esos momentos • 

•Finalmente, noe ocuparemos de la manera como Cdrdena,.,.---

vielumbraba el gobierno .• La relaci6n existente entre\el 

partido \Úlico y e1 gobierno fue expresada por Ortis RubÍi, 
.. "<iuien explicitd la constitucidn de1 PNR como el regulador 

•. ·ele la vida pol!tica, y la susti tucic.Sn del .gobierno de un 

e1 gobierno de un partido, aunque deber!a haber 

lgregado: por el gobierno de un partido dominado absolutt 
~. ,, 



. 4:;. aente por un hombre, Calles • 

· c&rdenae no se desentiende en ningdn momento 4e .. l•. 1 .. '9t'.L". 
. " ' ~· .' . '·' ··: .... 

:·: taneia decisiva del PNR, y á · pesar de sus errores circ~~.:f',~!;f~ 
f~.~·.·-t,ancialea lo considere como .. la fuerza organizada de .. la re~.; ... ·.':··'.~ 

,.'::'/;:,·'.. 

· tolucidn y el medio a propdsi to para desarrollar sus tendea . 

. · ciaa•, pero agrega de inmediato, "as:! copio para realizar 
. . 

~oa prop~sitos revolucionarios que predominen en el pensa-

miento director del Gobierno de la Naci6n."(80) "En el pen 

, samient.o director del Gobierno de la NacicSn .. , estos concel! 
,•. . 

tos :fueron vertidos en el momento de su protesta como can

didato presidencial, y aunados a otros similares expresados 

en diferentes oportunida:i es, podrían quiz~s ser la pauta 

d~ que C~rdenas pensaba realmente ·gobernar y no sdlo ·rei

ur", y que entendía que su gob.ierno iba a ser el gobierno 

·del representante de un partido, pero no de1 pe1ele de un 

partido dominado por el Jefe ~ximo, y que e1 partido.mis

mo deber!a plegarse a las directivas del.gobierno • Eato 

implicar!a el pasaje a un presidencialismo efectivo, dnica 

alternativa democr~tica al maximato callista en esos momen-

toa • 
• 
Resumiendo en rasgos generales, podríamos decir que C&( 

denaa se apega al revolucionarismo agrario y. al ref'ormie- · .. , 

' 10. econcSmico postulados por el Plan Sexenal, re~altando ..... 
··. tundame~talmente la organizaci6n coorporativista a la cual 

:4tbttn tender los trbajadores • ·Se distinguen como aspec

toe eapecffi~os de su campaña, el contacto con las .masas 

•,i¡, 



.· ! . 

·.~. 4el acontecer nacional • 

... ., quiz4s llegado el momento, :trente • ~·:it. ::. 
: · .. ·, .. :.-:::-.1;·<?r·.~-~~:!'-::1t .· 

lit que mon•polizaban la representacidn de 1.a{ltn¡. . .. .. ...;. ~, 
. . ·.:.::·:·:·'.··'.~-/.1·::;) ~~-;:'.;: :.:~A>~~:t:~?~~~~·;~~~t~:?;.:·.;':::~t:~ 

quer!a contar tambi~n con el pueblo rnoluci-~:;.,:'. 
;, . , ·. :::· ~-~·-,:~ >:'.:)·.: .. ~:~(-.:_:.rry: ~.·<>~·).<~ ·.:: . -

... ·' . ··.· " ·:,:_ 

'' · ··~···.• ·• :>!;~n'~ ~.~.~.:.:~.·F· .. ·.· .. ~~~··:: 
':'.',:!-;. -. 

prdximos capítulos nos referiremos a la p~i:lJ·~;!;: :/ 
cardenista, en qu~ medida ·sus ideas :fueron definielict~~~ y : 
1 ,· • '• ~:·.··;:.:·: .~ ... :::. :'.- ... - • 

concretiz~ndose, en qu~ medida se modificaron en el pró'ce;;.. 

lo de su realizaci<Sn y en qué medida se vieron desvirtua.:. 

das en el momento de la acci6n • 



CAPITULO II:t 

DEL MA .MA'.rO AL PRESIDENCIALisKO 

En la prensa · r.l.ITledis.tamente 

toma del poder ·residencial 

·. : ' ~ -·Y 

ceban fundament·~lmente, por su frecuencia y por. au.,~l;¡: 
_,.,,: ,·' . ' . '·!<?~·)\"· ', 

tsncia, doa tip s de acontecimiento• • 

que los pe1•iódi :·o:.; denominaban -el marat6n .de .radi'~~( 

snticle1·i.cnl ~, ·1or el otro, los constantes con:tl.i'¡i~1~ 
.. ; • ·: .. · :;;;:.~::','.'>;:··".:/!· 

borales i.en.tre 1 s directivos de diferentes 

trabajadore..-71 ., Se perf'ilaban paralelamente 

ferentes en la sociedad mexicana: el que la 

-···:·,·•:,·1 

cristianos y :i ticristianos, y .aquel otro que la df_~". 
. ' ,., '. '"~• 

en obreros y capita1istae, en latifundistas y 

desposeídos .. 

El corte anticlerical hab!a resurgido bajo la 

cidn, el 

antee de 

había exigido insistentemente la expulaicSn del Arzobi'i. _ 
• . . - >'o<·''. -

de México y deJ delega-lo apost&lico, y en su famoso .. • 

to de Guadalaj tra" había llamado a los 

~ar un nuevo p ?rÍ~do revolucionario, el psicoldgico, ell_¿~~'.;t;;,r( 
. . . . . .• ·.· .{~'it~~ 
el cual la Rev 1.uci6n debería apoderarse de la conciencia.'~i$' 

· 4e la niflez y e la juventud evitando que fueran pre11~',~~~1 
la religi6n. (1 La política conservadora e inc1uaive. ~!..'·i{·j~ 
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t!iLeria en los social y en lo econcSmico, se .cubría con 

i='.-~·:.anto del radicalismo antirreligioso, teniendo asimis

)~ la virtud de legar al préximo presidente una nueva es

-• cisicSn nacional que heria imprescindible recurrir una vez 

· ~1 al J e:f e r.~áximo • 

El ambier:.te anticlerical se extendía r.~pidamente. Gru

pos de maestros tamaulipecos propusieron a la C~mara de 

Diputados que todos los clérieos del pa!s :fueran pasados 

por las armas)' y m1 día despu~s nus topamos con la exige!! 

cia de prohi bh~ las confesiones en todo el pa!a, y asimi!!_ 

10 la exposición de imágenes religiosas en el comercio.(2) 

Elmarat6n del radicalismo anticlerical se corría a toda 

Yelocidad, y siempre en nombre de ·1a Revoluci<Sn y el radi 

calismo .. l;:;,. retúrica y l[.: co11:ceptuaci611 revolucionarias 

se habían convertido para muchos en un verdadero mito, al 

conjuro de cuyas palabras m&gicas era dable orientar a vas 

tos sectores populares por derroteros que nada tenían que 

ver con las verdaderas necesidades revolucionarias • 

Y mientras tanto, la misma tensi6n social y econ6:!1iCél 

que hnbia sido un factor decisivo en la postuleci6n pre-
• 

sidencüü de Cé1rdenas, continunba manif'est~ndose a trav~s 

de m~l tiples conflictos laborales . • La Compañ!a I~aciona1 

de. Ferrocarriles y el .:;indicato de Trabajadores Ferroca-
" 

, rrileros se encontraban en constante conflicto y libraban 

debate a traves de la prensa nacional. El 'º de 
,•, . ·. 

·. · : diciembre de 1934 estallaba la huelga en la compan!a pe-
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_,\'.trolera .. El Aguila .. Y de i11111ediato se solidarizaron con .! 

c.' ll• numerosos eindic9.tOS • De esta forma podrfamoa con

tinuar enumerando una larga lista de co~lictoa laborales. 

La situaci~n que servfa de trasfondo al comienzo del 

gobierno de C~rdonas recordaba en realidad el legendario 

dios Jano, con sus dos caras mi.rando en' opuestas direccig 

nea: el radicalismo anticlerical. y la lucha soeioecondmi

ca • r.a consti tuci6n del gobierno de C~rdenaa reflejaba 

esta si tuaci.6n; al ternoban en ~l revolucionarios como M'1-

gica y Basools, por ejemplo, con Garrido Canabal, líder 

prominente de la cruzada anticlerical y jefe de los cami

sas rojas, y tambi~n con Rodolfo El!as Callea, hijo de la 

figura predominante de la Revolucidn Mexicana en esos mo-

mentos º ( '3) 

Era este un gobierno de equilibrio y de compromiso, y 

ello se muestra evidentemente en las primeras manifesta

ciones y actitudes de Cdrdenas • A sdló cuatro d!as de 

haber comenzado su per!odo presidencial, citrdenaa cierra 

las casas de juego, pertenecientes en su mayoría a promi 

n~ntes l!deres callistas, y continda constantemente, en 

cuanta oportunidad se le presenta, llamando a la únidn 

de las fuerzas popilleres y .estimul~dolas en sus constan 

ies luchas • Pero paralelamente a ello considera conve

niente tranquilizar a diferentes sectores representantef 

de·intereses nacionales y extránjeros, y es aaf que en u· 

· na entrevista con un corresponsal norteamericano declara 
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debe existir temor-alguno con respecto a poeib1ea 

· contiscaciones; el corresponsal cree posible resumir eu 

·entrevista señalando que el"socialiemo de C4rdenae ae C! 

racteriza solamente por el contrato colectivo obligatorio 

y lB explotaci~n cooperativa de la tierre.(4) Asimismo, 

al referirse a los crímenes cometidos c~n motivo de la 

campaña anticlerical de los camisas rojas, Cdrdenas de -

clara a la prensa que no hay persecuciones de catdlicos 

por parte del gobierno, pero culpa a los catdlicoe de pr2 

vocar la si tuaci6n reinante··~ los encuentros violentos. (5) 

Sin embargo, el equilibrio y el compromiso eran imposi 

bles. La misma esencia del maximato permit!a considerar 

loa como un paso t~ctico, pero no·como un sustituto de la 

jefatura absoluta de Calles • La hegemonfa callista, no 

pod!a, en tanto tal, avenirse a un acuerdo de equilibrio 

1 compromiso. En la realidad política mexicana 'eta po

dfa ser desplazada solamente por otra hegemonfa. Y ~sta 

era en verdad una de las interrogantes esenci~les del m2 

mento desde el punto de vista político: en la medida que 

el maximato callista fuera desplazado en la lucha que se 

avecinaba, ¿ sería su lugar ocupado por otro maximato que 

portara un nombre diferente o tendría quiz~s lugar la 

postulaci6n de alguna hegemonía de Índole democr~tica ? 

;'Loa 'acontecimientos se sucedieron r~pidanente tanto en 

el plano social como en el l'eligioso. Los camisas rojas 

llevaban a cabo constantes ataques y manifestaci.ones, y 
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los choques armados comenzaron a dejar su saldo de muer

tos y heridos. Por otro lado se agudizaban los con:flic

tos laborales. Exc~lsior, que el mismo d!a que C4rdenaa 

aswnf a el poder presidencial llamaba a los obreros al o~ 

den y a l~ moralidad, acusa constantemente a las Juntas 

de Conciliaci6n y Arbitraje de legalizar y :fomentar las 

huelgas • (6) Y en verdad, el presidente mismo declará 

el 26 de enero que considera a las huelgas continuas c2 

mo la justa lucha de los obreros por loa derechos que les 

correspond!an y que no les eran otorgados. (7) C~rdenas 

persiste en sus esfuerzos por organizar a las :f'uerzas P2 

pula res, tanto obrerae como ca11pesinas, y aigue adem4s 

estrechando su contacto personal con el pueblo, ya sea 

realizando nuevas giras por la· nacicSn, como por medio de 

una l!nea teleer~:fica, especialmente tendida para que se 

pudieran entender personalmente, día a d!a, las quejas o 

denuncias que los ciudadanos creyeran pertinente elevar 

frente a ~l • 

No cabe duda que C~rdenaa había elegido el derrotero de 

lap reformas sociales y econcSmicae • Sus primeras conc!. ( 

aiones a loe elementos callistas conati tu!an en parte un --
• ~~/';!>, 

- ldgico reconocimiento de la realidad política del momEnto, -

ren parte un medio necesario para ganer tiempo y f'ortif'i. 

· car sus posiciones desde la presidencia de la Reptiblica • 

pol!tica de C~rdenaa :fue su:ficiente, inclusive 

de sus necesarias limitaciones, para que la'lucba 
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: . , ·:¡ ~'¡;;. 

con lo que ev:::d:::a:e:::~::•:a i:0~u:: ·:~:~~~·;' ;"c~i1 
.. ···~:::>. 

la escicidn nacional y gancS en cambio, dfa a 4fa, el apt . " 

yo de las fuerzas populares. A todo esto ea necesario a -
gregar que desde el comienzo de su gobiarno, c•rctenaa 

realizó diBcretamE!lte numerosos cambios entre los altoa 

jefes del ejército naciona1, y un lector avisado podrfa 

fijarse en las modestas in:t."ormaciones que se publicaban 

en la prensa nacional con relacidn a este asunto.(8) 

Calles hab!a apoyado la candidatura presidencial de C~¡: 

denaa bajo la creciente presi6n popular, suponiendo que 

no tendría mayores problemas para imponer nuevamente su 

autoridad • Pero al ver como la cruzada anticlerical ee 

extinguía lentamente frente al encendido fuego de las l~ 

chas sociales y econ6micaa, los callistas decidieron pa

sar al ataque frontal para evitar un desplazamiento len

to pero seguro ,. 

El,12 de junio de 19~5 los peri6dicos nacionales publi 

caron el texto de la entrevista concedida por Calles a un • 
grupo de senadores callistas encabezados por Ezequiel P!( 

dilla~ El titular era ·El general Calles seftalando rum""'· 

·~.PB~, y en sus palabras ,de introduc.ci6n Padilla hace no• ''f,; 

, tar que ·e1 partido necesita depurarse del lastre de fal 

_·eaa ·ideolog!as, que van dificultando la labor enlrgica '7 

del Presidente de la Repdblica."(9) En el 
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~'.ú~>:· 
·_¡···-· 

;::?:\ranecurao de esta entrevista Calles lleva a cabo una dg, 
(;'.: t 

,>ble denuncia: en primer lugar señala el intento de sabo-

tear la u..l'l.idad del PN:~ di vi:..:i 1:mdo n sus integrantes en 

callistas y cardenistns i i~1tento que al final lle cuentas 

. provoc1-:1r!::i el choque ~rnaJ.c y el de~1a.stre de la naci6n; 

· denuncia, ade::1ás, 2.a si tu~1ci6n ir~sopoI'táble en que se e!} 

· cucntr::. 1 ::-. m:~iÓ!1 desde e'!_ comi cnzo ~1el nuevo per·fodo prQ 

sidenciol DOI' lHs constan t.c~ huelsas, much.Hs de ell!\S tiin 

· ~stificacidn alGuna. Calles sertnla asiruisrnn que las or-

ganizaciones obre:'as son a incnullo ejemplo de \.ngrati tucl y 

~e M~xico retrocede constantc~ente • fero o pesnr de 

. que fustiga duramente todo lo acontecido en f~1 :nodio ai'\o 

de gobierno cardenista, procura propicisr a c:~~rdenno la 

posibilidad de una retirada honrosa, se~8lando que ea i~ 

justo que los obreros causen da~o a un gobierno encabezn 

do por "un ciudadano honesto y Amigo sincero de loe trab~ 

jadores ··como lo es el general C~rdenas ; ( 10) 

El Je:fe m~ximo había iniciado su declaraci<Sn haciendo 

notar que la situacidn era exactamente igual a la quo re! 

nd durante el período de1 presidente Orti z Rubio 1 cuando 
• 

uno se dec!a ortizrrubiata y otro callista; y sin lugar 

a duda, Calles consideraba que en eeoa momentos óatabo dan 

do· el primer paso para lograr nuevamente la renovacidn de ... 
le unidad callista, une unidad del partido que le permití!! 

1'& imponerse al poder presidencial • 

·· Ortiz Rubio hab:ta expresado claramente en uno de aue 

, :.in:f'ormes su completa dependencia del Je-te ?t.4ximo, pero no 
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sucedería 1o mismo con C~rdenas • 

~Lns primeras i•eaccionae a lo dicho por Callee parecie-

. ron confÜ"fllar la ef P~ti vidad del paso dado por &l • Su 

11ama<lo repercuti6 en la gran caja de resonancia de loe 

represantantes del partido a las diferentes instancia.a na 

cio11ales: llegcS ~rn:r al m~ximo la preaic.1n ejercida por el 

Jefe Máximo y por el PNR sobre el Presidente de la Repd

bli~a • La Comi si ó'n Pei·manente del Congreso de la Unidn 

felici t6 a Calles por sus pntriót1 cas declaraciones. y lo 

mismo hicieron el Bloque Nacional ¡;,,::volucionario de sena

dores y ln mayoria del de diputados, manifestando este d! 
timo que condenaba energicamente la actitud del grupo ti

tulado ala izquierda al pretender dividir al BNR de la C~ 

··mera en dos sectorea.(11) La misma ala izquierda inten

td defenderse diciendo que adoptaba ~postura ideoldgica 

· .. 1 no segu:ra una política personalista, pero tuvo que jus-

tificarse explicitando que no tenfa - ••• 1a autoridad mo -

1 :para discutir las adminiciones lanzadas por el general 

elles en contra de las organizaciones obreras ••• •, y se-

·. ~ando que discrepaban respetuosamente de la opinidn del 

efe Máximo de la Revolucidn. (12) 

La situaci6n era evidentemente cr!tica, pero C~rdenas 

t·mentuvo :firme frente a la o:f'ensi va callista • Como lo 

m~s adelante en diferentes oportunidadea, pa

el hombre se acrecentaba y daba lo Jllltximo pr~ 

semente cuando se topaba con obst~culos e impedimentos. 



había sembrado, tanto durante su gobierno el:1 Mi 

coalo en au gire electoral. 7 en su medio afio de 

presidencial.J y ahora ten!a ~us cosechar • Nu-

airosos si?'.~icatos cbrer.Js se reW'!ieron C.e i?l!Tlediato en 

una declaracio!! pú'bli~~ baje ·-:el t.!tulo de R,,-esnuesta d' los 

trabe..isd0res 9. ? .. 3.C'~üles, en la qua se ·opon!an a las de--
elarecic:1.es d2 éste y :r.•:;':"li.f¿sts:..·a..,. q_u.e de de:.t'ender!an co::i 

1 - . . . . ~ h ' i- ' t1'.-. todos _os -:.ec..!.c3 :0n s 1.! :'.:o¿r sus prcp:?..os c.arec .. os.~ ,.; .:..,,.s 

sina de :.:.§:.:i;;:o • ::o c::.1'.J;;; ·.'iudf~ q_ue la di..n.folic.?t acción de 

pero c0r:s2-der::t.'.::.0s qt:e el f:::.c tor d¿-ci.-

IÍ.VO lo C:J!:sti tuyó l:i postt:r.s. auopt.:.da por t.~l ci~:.,~O Cár-

. denas. l..08 I'.sctores soci::le.-> y económicos sor: cviJ.¿>nte-

mente de trascedcntnl i8port2ncia en el dev~nir hist&rico, 

· pero tamcié!l lo son aq_u,·ülas persone.s C!_Uí?' los to:::an en cue!! 

te y Daben manejar su influencia determiri.flnte • Suale de-

cirse que los resultados de la guerr~ se hallan determi

nados por le.. planificaci6n, .c~l entrenamiento y l~ propa

raci6n anterior a la mism$ • C~rdenas se encontrnba pr~ 

parado para la lucha • lina incansabl.e labor le hab!s pr2 

porcionado el apoyo· de las fuerzas populares, cuya fort! 

·· fi~ación '1 unificacíÓ!l había propiciado constantemente; y 
:' 

/letud, ~ademt"ts, de la :forma indicada para contar, llegado 

).•l m~mento, con el respaldo decisivo de las fuerzas mili 

f)•res que se mantuvieron fieles al r~gimen constitucional. 
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El 14 de junio, un dfa antes de la reeatructuracidn'·;4i'Ji::~?:'·Jj; 
,>,':.: 

gobierno y de la depuracidn de los elementos calliatae~ qÍle 
.. 

estaban en ~l (14), C~rden.as · conteatd a las acusaciones e!· 
llistas • En primer lugar señal& que determinados grupos 

políticos del mismo grupo revolucionario se habfan dedica

do: desde que se inici6 su administraci&n, a oponerle di:t'i 

cultades, no s6lo us~ndo la murmuracidn que siempre ala~

ma, sino recui•riendo inclusive .. a procedimientos reproba

bles de deslealtad y traici6n ... (15) C~rdenas conclufa as! 

con la pretendida unidad partidaria, y paaeba luego a con

siderar las huelgas como - ••• la consecuencia del acomoda

miento de los intereses representados por loa dos factores 

de le produccicSn, y que si causan alglin malestar y aun le

sionan moment~:neamente · la econom:la del pa!s, resueltos r!!_ . 

zonablemente y dentro de un espíritu de equidad y de justi 

cia social, contribuyen con el tiempo a hacer m4s sdlida 

la si tuaci6n econ6mica ••• ··, y agregaba que llevartf adelan

te el Plan Sexenal sin que le importe la alarma de loa re

~eeentantea del sector capitalista .(16) 

Pero tan importante como lo anterior,es destacar que Cifr-c 

den~a comienza su contestaci6n haciendo notar au-car~cter . 

de Presidente Constitucional de loa Eat·aaos Unidos Mexic~ ,,~ 

nos."", y que insiste aobr~ ello repetidamente durante su 
·• 

corta contestación: .. El Ejecutivo Federa1 esti dispuesto 

• ob~ar con toda decisicSn ..... o ..... por ningdn motivo el 

de la Repdblica permitir& excesos de niJl8Ulla e~ 
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pecie ••• -; y :finalmente expresa: .... ·.en el pueat.,.lt 
electo por mis conciudadanos, sabr' ea'tar a la ~].~ 
~ responsabilidad ."(17) 

~~na~_!g!teQone el presidencialismo. al ·118Xi••to·.:.,},/~; 
.. ,, .. ' -

ro más ·at!n, en la uní dad orgánica que consti t.ufan 8Í
0 

pi~:>. 

tidc linico y el gobierno nacional, C&rdebaa invertir• .loa 
··~·<:~::;~·t:~~ 

terrnj nos~ y haré.t del Presidente el factor directivo y. º7". )\('. 

ríenta.<ior, dejando al par•t.ido la categor:fa de instrümento < 
'.'.•. 

en relacié:n al gobierno .. La preponderancia pasar' del 

partido, en ~Rnto instrumento callista, al ~residente de 

la naciónª ím el inf'orr:ie presidencial de ese mismo ai'io 

de 1935, CdrdenaR recuerda los acontecimientos políticos 

que amenazaron minar las bnses del régimen republicano y 

destruir el principio de las in'sti tuciones legales, pe!"9 

ro observa contundc-mtemente: .. Bast6 sin embnrgo, para de§!. 

hacer la nocienteamenaza , declarar ser el único respon

~2b1g_g~.J::~.Jn~~h~_m?.1Íti_g_g __ ;y social de ia nación para que 

los trabajadores todos y la opini6n de la Rep~blica re-

f-rendai-an los actos del ejecutivo a mi cargo • ··c1s) E in 
di~a mds adelante: " Asimismo creí conveniente reiter~ 

lss orientaciones a nuestro Instituto Pol!tico en el sen 

tido de que su funcionamiento responda al sincero prop<Ssi 

tq·revolucionario de darle cada vez máyor intervencidn al 

pueblo ••• ~(19) Se han invertido los t~rminos, y baste pa 

ra ello comparar estos conceptos. de C~rdenas en su primer 

informe presidencial con aquellos expresados por Ortiz Rg 
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que citamos anteriormente .(20) 

La cont~stacidn al iní'orme de C&rdenas es no menos ilu§ 

trative que e1 iní'orme mismo, en lo que se refiere a loe 

cambios esenciales que señal~bamos en el mecanismo polf

·tico e.e: pa!s • Los diputados y los senndores del FNR, 

que s6lo tres meses atr~s se hab!an plegado en su abrum! 

dora m?..y0r!a al llamado de Calles, criticaban ahors ace,t 

bamente al maxi~ato y o~rec!an su colaboraci6n eficaz, h2 

JWrable e íntegra al -esfuerzo depurador y edificaJ.or"del 

régimen ce.rdenista .(21) 

La constitución de un presidencialismo de facto y no s~ 

lo de jur~, y le nueva naturaleza de las relaciones entré 

el Presidente y el PNR, se expresan tRmbi~n contundente -

mente en el hecho de que los callistas se vieron obliga -

dos a abandonar el partido(22) y crear su propia orgnniz~ 

cidn, el Partido Revolucionario Constitucional • Calles 

mismo se alej6 temporalmente a su hacienda y luego aban

don6 el pa!a • 

1"'n la ruptura de C~rdenae con el callismo hemos sei\a1a

do. f'undamenta1mente el aspecto pol!tico, pero debemo~ te-( 

ner pres0nte tambi~n qne la conf'rontacidn tuvo su origen 

. ' asimismo en concepciones pol!ticae y soc.ioecondmicas com .,, 

p;fetamente di:ferentee, que a f'inal de cuentas provocaron 

el choque entre la élite callista de latifundistas y mi -

llonarios y el nuevo elenco de f'úerzaa sociales comp~ea

. to por los obreros, los campesinos y la clase medié • 
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Cárdenas hace notar en diferentes oportunidades que loe 

que otrora fueron cabecil1as del movimiento revolucioft!! 

rio se dejaron arraetrar por las camarillas de explota

dores, olvidando los sufrimientos de 1a clase a la que 

pertenecieron y abandonando las file.a de la Revolucidn 

para combatir los beneficios alcanzados •por los trabaj~ 

dores~(2:?) 

Y en momentos en que Calles vuelve nuevRmente a M~xico 

de su exilio con la finalidad de derrocar al gobierno , 

C'rdenas, va cortados todos los lazos con el callismo , 

no tiene ~ingún inconv1miente en expresar clnrflmente en 

qu~ forma su política social había afectRdo y lesionado 

los intereses de las personalidades callistas • Por lo 

contunc1ente de lns acusaciones ·~r por lo ilustrf!tivo de 

las mismas con respecto a la esencia del conflicto, con 

sideremos conv(~nisnte tre.nscribir en su int·'r.rifü~a los 

siguientes pnrraf'os del discurso pronuncinco por ~.·~rr1enas 

en una manifestnci6n obrera llevi.~da a cabo con motivo de 

los ataques callistas al gobierno cardenista : 

-conviene también que todo el pueblo de 1 .. 1~xico ·sepa . ---~......, 

por qu~ ha venido esta acometida contra el gobi 

de la revoluci6n. · 
., 

la administración que presido, cu:npli:::ndo con el deber i 
de ser leal a la Revolución y dignificarla en todos 

sus actos, quiso ante todo exterminar los centros de 

explotacidn, loa centros de vicio. Y ¿ qui~nes .los 

reeenteaban ? ••• ¿Quienes ocasionaban las l~grimas . 

.. '.'.;:\~}· 
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y la sangre regadas en estos lugares de proati~~!'i~?iX¡ 
¿ Acaso nosotros? ¿Acaso el gobierno ••• ? .,,. 

Vino despu~s la cancelacidn del Seguro del PaaajerC).:·,,.;\};~>::t. 

lQuienea recibieron las utilidades que se percibfan t:' ~,.'./)Li 
' '·)'¡'• .,, 

que montaron a más de un millcSn de pesos cuando sdlo ae· · 
'"', ... · 

liquidaron indemnizaciones por noventa mil pesoa? ••• E&te 

millón sobrante, ¿qui~n lo recibid? ¿ Mis colaboradores? 

Viene 1uego nuestra acción definitiva y concreta en el 

aspecto agrario; vamos a a~ectar las distintas propie

dades del país de acuerdo con la ley • Sin salirnos 

de ella 1 Ern reparte la hacienda de Huaracha y Anexas 

de los :ferniliares del yerno del señor Calles • 

Vien0 también por P.l gobierno ei desplasamiento de la 

Benef'ici encía Ñblica del sefí.or general Tapia, por ser 

un elenento desorc;ani z<:1do, porque nos cejó aqur.lla Ins 

ti tución en una si_ tunción conplctr:mentc ru.i.nosa. 

Y es entonces cómo todos estos individuos, sinti~ndose 

afectados en sus intereses, no tienen otro camino m's 

que el que dltimamente hen seftelado •• º.-
"Viene enseguida la talA inmoderada de los bos(~ues del 

Estado de t.Mxico. i!ac1~ una semana sue visi t~ los mon

tes de Ocutl~n, que pertenecen a 18 pueblo~ y suspendt 

~llí mismo las explotaciones que tit::ne Agust!n ~~i va Pe ..... . 
lacio. -e 24) 

' Y de est8 f'orma se van sucediendo en el c1iscurso de 
·'' . 

_C,rdenas los no!"?lbres de los más destacados cnlli sta~ y 
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modo en que ae vieron a:f'ectados en sus intereses por . 

.. la labor social del régimen cardenista • 
Cd. l!e s 

.eárclena.s mismo volvicS en diciembre de 19'35 pa.ra .. de:f'ender 

al r~gimen callista- y desafiar nuevamente al gobierno ce~ 

denista, pero lo que no logrd hacer antes era de seguro im 

posible ahora • Finalmente, el 10 de abril de 1936, Calles, 

Morones, Le6n y ~.íelchor Ortega fueron expulsados del pa!s • 

·-·. 
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CAPITULO IV 

LA. ESTRUCTURACION DEL PODER CARDENISTA , • 

lo Cárdenas y la unif'icaci&n obrera.· La CTM. 

El movimiento obrero mexicano comienza a proyectarse ya 

a comienzos del sielo XX, pero es s<Slo con la f'ormaci&n 

de la CROM en 1918 que entra a su etapa de consolidacidn 

de:fini tí ,_.a ~ Lr, CROM se desliga de la tradici<Sn anarquis 

te del m:. 1vi.miento obrero, y postula en sus primeros años 

de 2xistcncia la supresión de la propiedad privada, la s2 

cializaeión c1e los medios de producci<Sn y la lucha de el~ 

sea º Ad.emfis de ello se def'ine por la acci<Sn multiple, 

ea decir, porque paralelamente a la actividad sindical se 

desarrolle la actividad poJ_!tica ~ cre~ndose en verdad en 

el año 1919 el Partido Laborista • 

Dos años después de la f'ormaci6n de la CR'.)M se org.'.1niza 

le CGT que recoge la tradicicSn anarquista, se declara ap.Q. 

lítica e intenta terminar con el r~gimen burgu~s por me ( 

dio del sindicalismo revolucionario • 
~· 

"b..n 1922 se crea as.Lmismo la CNCT, o sea la Con:federacicSri"' 

~acional de católicos Trabajadores, que se organiza para 

luchar por la realizaci6n del art!culo 123, y que llega 

.. a su ocaso durante el per!odo de la lucha contra los cri.§. 
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Tal cual lo vimos en el .. primer c~p!tulo de este t.raba

jo, la CROM y el Partido ~borista entraron en estrecha 

· •.· conjuncidn con el gobierno, primero con Obregdn y luego 

con Calles • El gobierno subvencion6 y ~ortnlecid por 

todos los medios a lo CROM que a1canz~ r~pidamente una 

póbicidn hegem6nica en el cAmpo obrero ·reuniendo a m~s 

de dos millones de trab8jadores y convirtit:ndo al l!der 

Morones en el Secretario de Traba jo, IndustriA y Comercio 

en el gabinete de Calles • Pero el impulso inicial y 

los objetivos origtnAles de la CROM se vieron prontAmente 

desvirtuados debido a las posturas ndoptadas por sus l!

deres, que pe.saron a integrar la.nueva olignrquía revolg 

cionaria de recientes lati)undistas y empresRrios, y po 

líticos ~ue se aprovechaban de sus nuevns posiciones prg 

vilegi~das • 

Tambi~n la ideología fue adaptada a las nuevas circunQ_ 

tanciaa y a los nuevos intereses de la élite ei.ndical, n 

lev~ndose la consiena de la consolidación armdnica del 

capital y el trabajo y rechazando demostraciones des -

tructoras que no to~aran en cuenta ninguna consi.deracidn 

nacional • (1 ) 

Pero la declinaci6n y el ocaso asechaban a la CROM , y 

.. ~os mismos comenzaron a proyectarse con el asesinato de 

Obregdn • La CROM fue culpada del crimen, o por lo me

nos de ser la instigadora y la autora intelectual • Ca

llea, c~a posicidn ee vefa sumamente comprometidá, se 
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vid oblisado a expulsar de eu gabinete a loe lfderee Cl'! 

miotas • 

El Preeidente Provisional Portes Gil, eclrrimo enemigo 

de Moronee y de la CROM, eliniind t9dO apoyo eubernamental 

a anta central de obreros, y paralelamente inicid la cr• 

aci·cSn do 101 sindicatos del recit~n :fOl'mBélo PNR bajo el 

nombre de Ctfmarae de Trabajo • Pero las Cdm11rae de Trabn 

jn no lleg~ron a gr9ndr.s roalizocionea, y lo que en ver~ 

dad sobrevino t:1l dacllnamiemto de la CROM fue una ola de 

buelr;:Aa y de a$i toci6n goneri:~l sobre ol trasfondo de la 

crisie econdmica mund:l.nl • 

lii.n l9'~ ee fQrma lE.1 Contedox'ao:i.1Sn Gentn•ul de Obreroa y . 
Otu11peeinoEJ M~xio&nos, ,.b"-'t' ean.do a dl voreoe grupos autdno

moe y ll la mcyor!e df.1 J,o s t1 i nc1i r.rnt <H1 de lf1 e rtOM qua ln u- . 

ban(l.onlln con Vic.anta JA')J?lb(l.t'do ~l:.1ol~dano nl :t'rnnto, l:!der 

obrero ~e franoa y pro:f'unéH1 or:i,entaoidn marxiatn • Todo 

tete px-oceeo dfil d.1;:olinación y ctestntegr¿.1cicSn progr(ls:l va 

4e 11~ COOMp de ~ferveaenoia populE\l' y de la creé1c:i.dn de 

lf\ CGOCM como una pocl eros a o:renni Zll ci dn obrera nl lado 

· do. ot1•ao muoMe exietentea en menoreo dimonaionea, dese!!!( 

· booa :finalmmte en la revuelta mu:rea de 111 traocedental \ 
. . ·~'"'· 

controntacicSn de Cc1rdenaa y Callea en los prirneron meaos 

~· 19~5 • 
Deade los comienzos de Dll campaña electoral C.1rdenAs ae 

·· •. J~entit'icd pl1mamente con lns :fuerzEls populares, llnmtfndg 
·:'.·:·· ' 
.,le1 a mov:i.li ?.ara e y ors~ni~s.rse sindicalmen te pElra 'luchar 



.•.•.. por sus derechos y por la justicia social y, final mente, 

·a unificarse en un frente dnico • Ea asf que expresa en 

. campeche durante su gira electoral: - Deben ustedes org~ 

nizarse para que lsten en aptitud de exigir e las autor! 

dl48S de todo el pafs, de exigirme A m! mismo, el CWDpl! 

miento del Plan Sexenal y de las promesa·s de la Revolu - ' 

cidn a lae clases proletarias ... ( 2) . Y en Veracruz, co• 

10 en muchos otros lugares, llama a la formecidn de un 

edlo frente de lucha: "Nirlgl1.n conflicto gremial debe ser 

aprovechado por loe capi taliatas ••• Trabajadores de Mlx! 

co, un:los • "( 3) Y para no extendernos m~e con estas ci

tas que po~r!an ser interminables, veamos finalmente al

sunos conceptos expresados el respecto por C~rdenaa en 

au protesta presidencial: .. Las clases laborantes se deb~ 

ten en una lucha doble : la que llevan a cabo en defensa 

de sus intereses como clase y la que desarrollan ínter -

gremialmente Al debatirse al calor de las· pasiones y e

~fsmoe, con lo que sdlo han logrado debilitar sus ~ilas 

Y retardar el logro de sue aspiraciones. Pera remediar 

esto lla!'!lo a la :f'ormaci c:Sn de un Frente Unico, no para que 
' 

se destruyan las organizacion.es que existan por separado, 

sino que pienso que, puesto que las necesidades de loe 

t~abajadores son identicas, bien pueden ellos miemos, 

respetando la identidad de su agrupacidn integrm- un ed

un programa generai en el que est~n conteni 
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ci&n decisiva dentro del me.reo del acontc-:cei- _nao:l.on.;i·~ ., 
. . . 

quériendo, llegado el momento de lo con:f'rontacic!n con l'-&S 

instituciones que monopolizuban le representacic!n de la 

Revoluci6n, contar a su lado con el pueblo revol~cionQ~;l.o. 

:Ssta labor suya no se limi td dnicnmcn te A disQursQB y 

exhortnciones, sino que desde el mom1-::11to mi~mo que l.lfJWDid 

la presidencia, Cd.rdenas estimuld el moviiniento obrero y 

lo apoycS constantemente en toda o sus exio:ncias • :fAllando 

a su fElvor en los inumr-:rables conflictos c¡ue se sucedie

ron durante los pr:Laeros meses· de su labor gubernamentAl •. 

El movimiento obrero recibid un enorme empuje, y si en un 

determinado mo~ento se convirtid en un ~actor decisivo 

del poder cardenista, en la hora del enfrentamiento con 

Calles, no cabe duda que ll·egc.S a esta posicidn cracias a 

la previsidn y labor de Cárdenas mismo • 

,Luego de las famosas declaraciones de Callea que 

constituirse en el preludio del derrocamiento o lR 

gacidn de C~rdenas, los mds grandes si.ndicatos del 

deberl~ 

subyu-\. 
\,, 

pa!s · 

fe unieron en el Comit~ de Defensa Proletaria, apoyando 

decididamente a C~rdenas y amenazando con declarar una bue! 

·ga ·general • Pero la inminenc1a de ur.ia con.:frontacidn de-
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cisiTa contra las f'uerzas· reAccionariae 
.. . . . .·. ·'.·-'·' >.,'./: ..... :··-~::'.·:.:\::,::::y~:~\~:r.,.~J. 

catalizadora con respecto a laa 4i~ereat.•• ,......-:;..41 .. , .. ,.,, 
ras, puesto que los sindicatos no ae liaitll'OD a .Í,~; 
en la lucha contra Calles, sino que aaiai•• oa-ct~«-ij~f~ii[f:~ 
al recientemente formado Comi t4 de De~•• Prolét.ria,9., ~-;::Ú 

' ' ' •: ~· ' •,' ': e( ' 

pr~peraci~n de un congreso nacional de \rabeja4orea de l~;:;,, 
.--; 

ciudad y del campo con el fin de que ae exaaiu" l• pe_•_ · 

eibilidad de la creacidn de un ~rente ain4ioa1 dnico • 

El Congreso Constituyente de la Central Sinc!ioal ae i• 

nagurd el 26 de febrero y termind el 29 de febrero 41 19,6, 

También eate congreso 3e llev6 a cabo bajo la intluenci• 

catalizadora del conflicto laboral en Monterrey, donde la 

clase patronal aali6 abiertamente 'a la lucha, parando la 

produccidn y denunciando lo que. consideraban el comunismo 

del gobierno del estado que apoyaba, en su opinidn sin nin 

guna razdn, las exigencias obreras • (5) 

Cuatro mil delegados, representantes de m~s de seicien

tos mil trabajadore~, dieron su voto por lR conetitucidn 

de la Con:federacidn de Trabajadores de M41xico, siendo pa

ralelamente liquidadas la COOCM y las dem~s centreles que 

•ho'ra pasaban a formar parte de la CT!·! ~ Es. necesario f 
ilalar, empero, que a pesar de que la CTM agrupd en su se~,, 

':'t" 

no a la gran mayor!a del proletariado nacional, no se ftgr.Q .. 
garon a ella ni la CROM ni la CGT.(6) 

La nueva central sindical ae estructura en base a aindi 

catos de industria y sindicntos de empresa • Dado el ca-
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r~cter semicolonial del pa!s, la gran industria no habfa 

alcanz.Edo todav!a un im?ort~te grado de desarrollo, y al 

lado de lae empres3s modernas exist!an ad..~ numerosos eet! 

blecimientos a~ maquinaria antigua y de pocos obreros, y 

asimism~ multitudes de talleres familiares y de industria~ . 
a d~micilio que hicieron imposible la organizaci~n de los 

trab8jadorea en organizmos de cardcter nacional • Por e~ 

te 1?1otivo, la CTM se constitu;yd present::indo el doble as

pecto de una central sindical constituida por sindicatos 

de fábricas y al mismo tiempo, por sindicatos industriales 

de juridiccidn en todo el país ~{7) 

3in·luger a duda, la in:fluen:!ia j.deoldgica de Lombardo 

Toledano, primer Secretario General de la CTM, fue deci

siva en los primeros a~os de la organizacidn y en la ~o~ 

müacidn de los estatutos de la misma. 

Ya en el Pacto de Solidaridad, que fue el pre~mbulo de 

la constitucidn de la CTM, se había senalado el camino de 

la lucha de clases, puesto que se vera como imposible to

da colaboracidn entre la clase proletaria y la clase ex-

plotadora • (8) Y en verdad, en el primer ca¡)ftulo de los( 

estatutos. podemos leer que :-••• el proletariado de Mlxico \ 71 

luchal'~ fundamentalmente por la total abolicidn del rlgi 

•!lli capi taliste • - Mas a ello se agrega que tomando en 

euenta que M~:xico gravita en la 6rbi ta del imperialismo, 

'.f•aUltar~ indispensable para llegar al objetivo primera-
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.·; .. · ... , ... 
·-1~ .- • 

'" ,, f !:}1:1~r~¡1 ,¡¡,, 
. . .. ·· ' :: :::: .; . f<;\<f <.\:.,~.·;'.:~> .. :;;.~{/ i1~::<1:;:;~)~'.?~' 

mente enunciado, conseguir preTiament.e 1• ,11b•iiré4'lla,:?ií~'.J~'{ 
: . -- . . . . .. , ~-:'. .. ~:~ .... >.::.·:~-:-~·;··~><:t;\:;:~.~~·~:~\{!L:~. 

·. 1ftica y econdmica del paf a ·• ( 9) Se declara< a1ild.._,,,qijj;n~::~:tt:~ 

. mediante la reafirmacidn y la ampliaci&n dé ·auiaol~.~,;~:F·]x;~~f.~ 
'. ::>>:'-li 

··dad con todos los trabajadores del 1ft11n4e loa t.ztaba~a4o.; ..,,, .. 

res de M~xico lucharlfn haeta eliminar todoa loe obat.lc\l•, 
,, 

los que estorben la obtoncidn de aue objetivos, y ~inal• .. 

mente se estipula como lema c·etemieta lA f'raee ·"Por ;.una 

sociedad ein clases 1- . (10) 

Adem~s de estos objetivos b~sicoe son enumeradas eai~ia 
. -

~o numerosas reivindicaciones inmediatas por lao cualea 

era necesario salir a la lucha, como por ejemplo, la re
ducci~n de la jornada de trabajo 1 .el asunto del salario 

real, etc • 

No cabe duda que C~rdenas estimul6 y promule;d la unifi

cacidn obrera. Pero, ¿acaso vefa como eu.vos la t~ctica y 

los objetivos postulados por la CTM ? 

La posici~n cardenista con respecto a las relaciones o

brero- patronales y a los problemas de trabajo e industria 

quedó definida de hecho en el discurso que pronuncid en 

Monterrey, a donde se .traslnd6 personalmente para resol-( 

ver en favor de las fuerzas obreras el conflicto allf pla\ 
u 

teado • Este discurso fue pronunciado el 9 de febrero de 

1936, pocos d!as antes de ln constituci~n de la CTM, y en 

eu contenido, aunado y corroborado por muchos otros dis"!" 

cursos de C4rdenaa, parecería que es dable captar ln con-
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cepcidn cardenista en estos tdpicos • 

C~rdenaa reconoce ls jus~icie de la lucha obrera y re• 

chaza la posibilidad de que la misma sea dnicamente con

secuencia de la agitaci6n provocada por ndcleoa comunia• 

tae, ndcleoe a los que considera minorfa sin ninguna in-. 
tlctencie determinante e.1 los destinos del pafe • 00Laa a-

gitaciones provienen de la existencia de aapiracionea y 

necesidades justas de lns masas trabajadoras, que no ee 

satisfacen, y de la :falta de cumplimiento de las leyes 

de trabajo, que da material de agitecidn ..... " ••• los mg, 

'imientoa que llevan a cabo en la actualidad las organi

zaciones de trabajo no tienen otr9 car~cter que el de una 

lucha social ... (11) 

C~rdenas reconoce la existen~ia de las luchas sociales · 

y llama a· los obreros a organizarse en un frente dnico P!! 

ra hacer mds efectiva la defensa de sus intereses; mas p~ 

ralelamente, estipula en el séptimo de los 14 puntos enU!! 

ciados en Monterrey : ·· ••• las clases patronal.es tienen el 

niamo derecho que los obreros para vincular sus organiza

ciones en una estructura nacional ... (12} Y en verdad, ya ( 

~b!a dicho C~rdenas durante a~ gira electoral que los o-

breros deb:lan organizarse de acuerdo a sus intereaee pro

~·~lsionales y que igual cosa deber!an hacer loa empreirnrioe 

industriales, 'j' ello para que la lucha econdMica y social 

~~Jara de ser la indtil batalla del individuo contra el 

~ividuo y se convirtiera en la contienda corporaiiva.4e 
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de la cual surgiera la júaticia y el mejoraaieto 4e '1óa , .:j'·P .• . . ' . ' - ' - -. 
::·., 

}lOmbres • ( l') ·. ·> > 

Mas es necesario agragar un punto eaencials' •1· r•ooao•: ·· 
cido conflicto entre los diferentes faétorne· d.e la pl'od.ua .· 
ci6n debe hallarse sujeto al control estatal • Cdrdenae .· 

lo,,egtipula claramente en su discurso de MonteJTeys •11 

~bierno es el drbitro y el reeulador de la vida aocia1.·c1~ 

Ya en el momento de su protesta presidencial habfn expre

sado: ··s610 el ~~stac'lo tiene un intcrle er:neral 3' por eao 

sdlo él tiene unn vir,i<Sn de conjttnto • 'La inte:rvencidn del 

Sstado' ha de ser cada vez mayor, catl..".'\ vez m~s frecueite y 

cada vez m~s 11 fondo • '"(15) 

Se trata entonces de canalizar loa confl5..ctos laborales 

y sociales por medio de organizaciones obreras y patrona-. 

lm únicas y hegemcSnicas, en tanto el :Estado, factor de pri 

mac!a, desempéna el papel decisivo de drbitro y reculndor 

de la vida social y econ~mica. Se proyecta entonces un 

sindicalismo sectorial bajo el sontrol y la regulacidn del 

Estado ; aunque es necesario puntualizar que ae trata de 

una primac!a estatal que surge precisamente de la ~uncidn 
' 

social que debe cumplir el Bstado • No nos encontramos 

frente a una deificacidn del Estado al cual deben loa in

~i viduoa y la sociedad toda en'f~regarse incondicionalmente; 

ni frente a la postulacidn del Eatad2como el valor dnico 

·y absoluto: en la concepcidn ca·rdenista el Estado y el g_2 

bierno regulador llegan a su posicidn de primacfa en ~un-
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. :• Cidn de au responsabilidad social • Ya recordamoa aate

rlormente la opinidn de c&r~enaa eegdn la cual la patria 

ao es una simple ecloeidn de entueiesmo sino el 4ia1'rute 

en comdn de las riquezas de un territorio; o aquella o -

tra segdn la cual no forman unn patria mde que aquellas 

co!bctividades unidas por el trabajo prdductiTO e inap! 

redasen un propdeito de justicia social .(16) 

Es por esto que nosm posible comprender que dentro del 

cuadro de la sindicalizacidn de la lucha obrero- patro

nal, C~rdenas no vacila en apoyar a loa obreros en aus 

constantes luchaa, dado que, como 'l mismo lo expresa, 

• ••• otorgar tratamiento igual a dos partes desiguales, no 

es impartir justicia ni obrar con equidad .·c17) Y en 

•erdad, el gobierno cardenista'cred todo el ambiente 1 

los medios propicios para el desarrollo de le lucha de 

clases • 

C~rdenas ~r la CTM se encaminaron, entonces, por el sen 

dero de le lucha de clases, pero ¿ acaso peraegufen los 

mismos ob,jetivos ? Existfa entre ellos una identidad de 

t4ctica, pero, ¿ tambi~n de fines a lograr ? 

En su discurso de Monterrey Cirdenas fija claramente 

la limitacidn de loa conflictos obrero-patronales a la 

_.capacidad econdmica de las empresas: • ••• los movimientos 

. que lleTan a cabo en la actualidad las r.1rganizacionea de 

trabajadoree no tienen otro car•cter que el de una lucha 

que se ajuste a los tlrminoe de la ley y que no ! 
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larma al paf.e ni al gobierno, porque todos aabemoe que el 

objetivo de loa trabajadoroeoae reduce a lograr las c0Sc¡ui1 

tea que son compatibles con la capacidEd productiva y ti -

nanciera de lea empresas ."(18) P.n tanto la OTM persegu!a 

una reeatructuracidn revolucionaria impl!cita en su aapi• 

raoi<Sn de abolir el r&simen capitalista;. Clrdenaa coneide• 

ra en verdad la lucha de clasea como un medio pera la re• 

torma pero no para la revolucidn • Cdrdenaa no piensa en 

la abolicidn de la propiedad privada, y en repetidas opo¡ 

tunidadee expresa expl!citamente que no gobierna"en bene

ficio de una determinada clase sino de toda la nacidn .(19) 

Se trata de una lucha de clases que permita lograr el equ! 
WJ 

librio inexistente en ese momento entre las tuerzas produs 

toras • El Estado debe regular el equilibrio, y en la me

dida que no exista, es su deber constituirlo • La lucha 

de clases surge entonces, en la concepcidn cardenista, co

mo un medio al servicio del reformismo; la primacfa esta -

tal es .la grantfa de que no trascienda estos l!mites • 

AJ. referirnos a la Constitucidn de 1917 hablamos aeftala-

d~ como puntal!ª de la misma, entre otros, 

aico de la unidad nacional y tambi~n el de 

econ~mico que da lugar a diferentes formas 

el concepto b4(

un pluralismo 
' \ econdmicaa y sg,'»:: 

ciales en medio de w1 equilibrio econdmico y social • Ya , .. 
hemos visto como el per!odo del caudillismo revolucionario 

constituy~ una etapa decisiva hacia el logro de la unific~ 

ci&n nacional; el perfodo cardenista, ya en este ano 19'6 
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que estamos trAtendo, se mostraba como un serio intento 

de lograr el equilibrio socio econdmico ,poetulado por la 

Conatitucidn y adn inexistente • 

En funcidn de la identidad de t&cticas podremos oom -

prender la labor conjunta de le CTM y el gobierno carde

nie,ta., en funci6n de la diferencia de los objetivos pos

tulados podremos comprender los choques y las desavenen

cias, y tambi~n las variaciones que luego caracterizardn 

el derrotero de la CTM • 

Examinemos a continuaci6n la trama de las relaciones 

que se desarrollaron entre C~rdenas y la CTM • 

En la introduccidn a los documentos re:ferentea a la cr! 

aci<Sn de la CTM, sei'!.alan los editores que no :fue el go -

bierno el que convoccS 'al prole·tariado y que no aerd el 

gobierno el que lo maneje .(20) El mismo Lombardo Tole

dano, expresa en su discurso de clausura del congreso 

constituyente, que la CTM no se erad para servir de laca

yo al poder público, y agrega: ·Nosotros no hemos recibi

do dinero de nadie ni lo hemos solicitado a nadie; eomoe 

l~bres, positivamente independientes, autdnomoa... E1 ( 

proletariado de M&xico luchard a toda costa por mantene 

eu independencia ideolcSgica y de organizacidn, y porque 1'0 

.~todos sus objetivos finales sean alcanzados con entera 

independencia de clase, mediante sus propias ~erzas, 1! 

bree de tutelas extraflas. ·-e 21) · Lombardo Toledano tenfa 
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t(pre•nte el derrotero del desvirtuamiento cromiat.a en f'1D 
· ..• CicSn de su dependencia gubernamental, y tenfa la. eapataa• 

IA de poder evitar un destino similar manteniendo la in4• 

pendencia y la autonom!a de la CTM • 

Considerando una serie de pasos dados por la CTM deade 

· 1l·1principio mismo de eu existencia, incluaiv• creemo• 

q~e la misma no adlo quiso conservar au independencia, a! 

no que inclusive intentd desarrollarse 1 convertirse en 

un factor de influencia decisiva dentro del '1lbito nacio

nal • Esto, como veremos inmediatamente, la ll.evd naces! 

riamente a una conf'rontaci~n con el Presidente Clrdenas, 

quien sincero en su e.poyo a 1os trabajadores deseaba una 

CTM :fuerte y uni:ficada, pero que se mantuviera siempre en 

los l!mites del grupo·de presidn o influencia, mas de nin

guna manera adquiriera el poder de decisidn, o eea una in 

fluencia determinante • La inf'luencia obrera, aparte de 

su raz<Sn de ser por si' misma, le era necesaria a Cdrdenaa 

para completar y equilibrar un cuadro en el cual ape.recfan: 

en los primeros años de su gobierno, :fuerzae de gran peso 

c~mo las de Portes Gil, autodenominado centralista, y las 

de Cedillo, a quienes los cetemistes calificaban de dere -

chista • 

... · Pero pasemos a continuacidn a examinar algunos puntos el 

pecfficoe que nos aclarar~n la naturaleza de las relacio

ne• entre la CTM y C~rdenas • 
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·:;/. 
~}cFJ- conflicto ferroviario • La huelga mlfs importante del 
r· gremio ferrocarrilero estal~d el 18 de mayo de 19,6, en 

contra de la Empresa de Ferrocarriles Nacionales de M~xi 

co • 45 mil obreros agremiados exig!an el pago del s~p

timo d!a de t$bajo y presentaban quince puntos petit.o -

·rios :fUndamentales • Todo hac!a esperar un rlfpido triun 

· to del movimiento obrero, pero ante ··el es tupo· y la indig 

nacidn de la clase obrera .. , una hora antes de iniciarse 

oficialmente la huelga, la Junta Federal de Conciliacidn 

y Arbitraje pronunci6 unif'allo declarando inexistente el 

·movimiento de los obr~ros ferrocarrileros • (22) 

La CTM realiz6 el 18 de junio ~ paro de protesta de u

na hora en todo el pa!s, y se quej6 de que - ••• el laudo 

de la Junta declarando inexistente el movimiento de la 

huelga se redactara e imprimiera m1n antes de que la mis

ma existiera, de que no se cit6 a los obreros y a los pa

trones para escuchar sus puntos de vista acorde al art!cy 

lo 270 de la Ley Federal , en resumen la la resolución de 

la Junta fue dictada, por tanto, sin juicio previo, con 

violaci6n flagrante de la ley, sin dar oportunidad a loa 

trabajadores para defenderse, condenándolos de antemano ••• . . . (2,) 
: Varios inv~tigadores ven en este episodio un hecho que 

i .condujo a la cohesicSn def'ini ti va de los trabajadores, y 

'. tambi~n, que al prq;piciar una rea~cidn undnime, redundd 

i finalmente en bien de los mi amos • Mas no cabe duda que 

'!;independientemente de toda clase de consideracion~e, la 
~(<· 

~i~v .. 
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posici&n adoptada por C~rdenaa conatit~d un acto qu•~ll 

dudeblemente vino a poner un dique al movimiento obrero 

que ya consideraba que toda' ·lucha que emprendiera debe• 

rfa ~inalizar exitosamente, y que comenzalx\ a con1'undir 

eu posicidn de influencia con una posicidn determinente. 

Es interesante señalar tambi&n que esta vez el propio 
" . 

gobierno era el principal accionista de Ferrocarriles N! 

cionalea de M~xioo • 

Un ano despu~s de la huelga ferroviaria, el 2' d!junio 

de 1937, el propio C~rdenas nacionalizd loe ferrocarriles 

por causa de utilidad pliblica, pero '.tambi~n ..... dado que 

la estabilidad política inte:rna y la de:t'ensa exterior d! 

penden en gran parte de la eficacia de las l!neaa farreas.·· 
(25) 

O sea que la nacionalizaci6n se llevd a cabo no adlo en 

tunci6n del inter~s pd.blico sino asimismo en pro de la ª! 

guridad política, interna y externa • 

Y finalmente ea interesante eenalar q~e en una entre-

~ vista con loa trabajadores ferroviarios, Cdrdenaa les CQ 
~~~ 

':J munica que ea su intenci6n que los trabajadores ae enea!: 
;~ 
¡J 
:·i 
;1 
·':1 
:;j, 
iJ 
,'f 
'· ¡ 

guen de la administraci6n de loa ferrocarriles, pero pun-c 
tual.iza que se no trata de entregar la propiedad de las '--

~~, 

l!neas a los trabajadores, sino que estas serAn patrimonio·· 

nacional. concedido a la adminietracidn de sus eervidorea.(21 

:' Este episodio, a traves de sus diferentes etapas, noa 

•irve para ilustrar la política. pro obrera de C'rdenae, 

en tanto mantiene en todo momento las riendas d.el P.2 
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en sus propias r.i::-n.os; la CTM como in.fl.\.l.,ycn:t.e, 

• 

=--===------=--=----~º~b~r~~~ª~:.P~sina ~ El 9 de julio de 19'5 
Cirdenas llamd :.e: la U..'1.L:ficaci&n de los ejidA.tarios en un 

organismo permanente, y explicó que el PNR era el indica -., 
4o para organizar en el meJ1or tiempo po$ible a loa camp,1 

sinos • En septiembre de 1935 se llevó e cabo la conven -
cidn agroria del Distrito Federal, y luego se sucedieron 

las mismas en los diferentes estados, aux•giendo as! pau

latinamente las ligas agrarias que deb!un luego intogrAr 

la CNC • 

Ya en esos momentos, adn antes d~i- la creaoidn do la CTM, 

aurgi6 la pugna entre él PNR y Lombardo Toledano, tlUien 

pretend!a organizar a los trabajadores azucareroo, a loa 

peones henequeneros y los pizcadores de algodón .(27) 

El problema se planted claramente en el momento de la 

conetitucidn de la CTM, puesto que se quar!a convocl\r un 

congreso de unificacidn campesina opuesto o concurrente 

al del PNR • 

La'. CCM , columna vertebral de la futura CNC, indlca a 

eua afiliados que no envíen delecadoe al congreso aindi

cal, y esto provoca una inmediata reaccidn por parte del 

congreso cetemista, el que declaro publicamente: "••·~1 

proletariado de M~xico debe unificarse en un edlo orsa• 

llizmo independiente del poder pdblico, sin 4istincidn 4• 
' 

Profeeionea, ocupaciones u oficios, y ein dietincidn tQm 
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biln de la naturaleza jurfdica o social de loe patrone• 

a quienes loa asalariados prestan sus eervicioa .-(28) 

·,, Aeimismo la CTM protesta trente el Presidente de la Rl-

p~blica por la conducta asumida por Graciano S4nchez, Js 
te del Departament~ de Asuntos Ind!genas y quien m4s ta~ 

de aer!a el primer Secretario General d_. la CNC , y por ,, 

la conducta asumida asimismo por elementos del PNR, qui! 

nea trataron de dividir a la clase trabajadora perjudica~ 

do con ello los intereses del proletariado.(29) 

Pero C~rdenas se opuso decididamente al proposito de 

la CTM puesto que yo hr:-.b!a ordenado la organizeci<Sn de 

los campesinos por medio del PNR, y en una declaraci6n 

pública estipuló claramente que ta pretendida competen

cia por parte de la CTM no apoptar!n a la uni:f'icacidn de 

los campesinos, sino que, ·· ••• lejos de lograrlo, no cona~ 

suir~ mas que incubar gérmenes de disolucidn, introducien 

do entre ellos las pugnas internas que tan fatales resul

tados han ocasionado al proletariado industrial ."(30) 

Sin lugar a duda la posibilidad de que la CTM supeditara 

no sdlo a los trabajadores sino tambi~n a loe campesinos,( 

constituía un cambio esencial en la relaci~n de fuerzas ~ 
\ 

xiatentes en ese momento • ·A ello debemos ~gregar que :rus·'~ 

rpn loa campesinos los que postularon la candidatura car

deniata, y C~rdenas ve!a en ellos un baluarte seguro que 

.. de~:!a permanecer en contacto directo con ~1 • 

C~rdenás no permitid, entonces, la integracidn del cam-
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pesinado a la CTM • La iniciativa de la CTM f'ue frenada, 

<:tij.ifodose as! un nuevo l!mite a au trascendencia y a au• 

. posibilidades de ncci~n. La CTM·no pudo menoe que com

... plementar y aceptar la nueva realidad impuesta por C~rd! 

nea • 

lQs"tre.bajado¡-ee al ser-vicie del Estado ¡ Durante el Pr! 

~er Consejo Nacional de la CTM en 1936 1 se reaolvid org! 

nizar a los trabajadores al servicio del Estado, :f'orm,n

dose el Comite de Organizaci&n y Unif.icaci6n que junto 

al Comit.~ Nacional de la CTM deb!a convocar a loe traba

jadores de las distintas dependencias gubernamentales p~ 

ra ir formando los sindicatos dnicos y constituir poste

riormente la Federaci<Sn de Sindicatos .(Jl) 

El 24 de agosto de 1936 se convoc6 a una asamblea de 

todas las agrupaciones de servidores del l'.:otado, pero de! 

de un principio se hizo patente la opoaicidn de los repr! 

sententee de las agrupaciones burocrdticás al Comit& Na

cional da la CTM, al que negaron derecho alguno para in

tervenir en la unificaci6n de los trabajadores del Estado • 

Co~entando esta actitud, el informe al VI Consejo Necio~ 

de la CTM expresa: "Eata labor desarrollada por los ele"\ 

mentas ya dichos ••• ~oincide con lo que han v~nido hacien-'i,-,:. 

d.p· algunos jef'es de departamento y ministros del gabinete 

. del general C!trdenae • Entre los trabajadores de base · · 

-existe un verdadero deseo de organizarse y unificarse 4e!! 

·· · tro de la CTM, pero como se dijo antes, personas intere-
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·. sadas del Gobierno y de la propia orp~ni·zaci.Sn, 

raa políticas se oponen a que esto ae realice.·(,2) •.·\-

','·· 

Y en verdad, la burocracia del Estado no ae intep-1 a ' · 

la CTM & Tal integll'acidn habría posibilitado a la C!ll 

la paralización de la acci6n gubernamental en el moaeato 
rl • 

que lo creyera conveniente, y por lo tanto Cdr4enae no :r: 
permiti6 que se llevase a cabo • Es interesante hacer 

notar al respecto, que ya en 1936 la Secratarfa de c;Job•E 

nacicSn prepar6 un proyecto de ley éie servicio civil, pez 

mitiendo la organizaci6n de los trabajadoren en asooiacio -
nea, pero neg~ndoles el derecho de huelga i ... No pueden re

conocerse a los :funcionarios y empleados pdblicoa frente 

al Estado, derechos que perturben su existencia como la . . 
huelga • 

La CTM 

Esta tendría raz6n de ser contra los patronea.· 
(''). 

exigi6 que se concediera el derecho de huelga 

a los trabajadores del Estado ( '4) y se desarrollcf una gran .,.., 

pol~mica alrededor de este punto.(,5) Finalmente, el 27 

de septiembre de 19'.38 el Gobierno expidid el E etatuto de 

loa Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni&n, 
' extendiendo a los empleados del Gobierno las provisiones 

. de la Ley de T~abajo, inclusive los derechos de orgenizat 

\; 11 por a! mismos y de hacer huelgas t ee hacfa una salve-
-:. ' 
~· .. 
'.~'dad con respecto a loa trabajadores de conf'iansa, los CU! 

:~ lta no ten!an derecho a formar .parte de los sindicatos .(,6) 

ejemplos expuestos anteriormente podrfamos· agra-
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menos importantes, como por ejemplo la orga• . ·• 

nizacidn por separado de los maestros o de loa emple•doa 

de la Banca, pero lo expresado ea suficiente para ilustrar 

.. ¡a esencia de la releci~n cardeniste al movimiento obrero 

agrupado fundamentalmente en la CTM • Cdrdenae eetimula 1 ....,.. 

,. 

apoya y fortalece constantemente al moviJDiento obrero, P! ,, 

ro lo detiene siempre en el lugar que al parecer podrfa 

perfilarse como determinante en la vida nacional. S&lo 

el Estado posee una visi6n de conjunto y un inter&s gene

ral, y s6lo él detentar~ el poder de determinar el dese -1.· 
lj; 

rrollo del proceso nacional, social y económico • 'i: . 

. 1 

,i\ . ,, 
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2. Cdrdenas y la unif'icaci6n campesina. La CNC • 

En los momentos de la explosi6n revolucionaria mexicana 

a principios de nuestro siglo, resaltAba indud~blcmente, 

como uno de loa rectores b~stcos de ln misma, el r&gimen 

de ,;propi edl=id de ln ti erra : f:l 97,16 de ella se encontraba 

en manos de 830 hncendodos, en tnnto el pueblo mexicano 

se veía desprovisto de tierrns y encAdenado por vida al 

sistema latifundista de explotacidn, no ya de la tierra, 

sino del ser humano • 

El campesinado mexicano se alzEI con la revolucidn y, d!:! 

rante el transcurso de ln misma, se van dictando una se

rie de leyes y decretos agrarios que disponen, fundarmn

talmente, la devolución de las. tierras E\ los campesinos 

en f'uncicSn de la repnrtici~n de los lntif'undioe existen

tes a lo lareo de todo el país • 

Con el paulatino asentamiento de la revolucicSn triunf'A!! 

te, la violencin nrmada de los movimientos campesinos va 

cediendo paso al intento de ln formaci6n de organizacio

n~s campesinas, a menudo políticas, que cncranan en el ( 

nuevo cuadro nacional mexicano, y luchan en medio del mi_!! 

mo, a trav~a de los cauces legales, por lograr sus objeti 

vos de acuerdo a sus intereses espec!ficos ~ ('7) ,, 

Durante el cobierno del general Obregdn la Comie!dn 

Nacional Agraria estaba en manos de los dirigentes del 

.Partido Nacional Agrarista, al fr<mte del cual se encon• 
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traba el ide~lógo zapatista Antonio Dfaz Soto y Gama • 

El PNA nprovechd estas circunstancias ¡Sara crear, por •! 

dio de las comisiones locales, la mayor parte de las pr! 

meras ligas de comunidades agrarias • Durando los prim1 

ros años de la década del veinte se fueron fundando pro

gre.sivamente la Liga de Veracruz ,a cuyo. frente ae encon-,, 
traba Ursulo Galv~n, la de Michoac~n con Primo Tapia co

mo su dirigente, la de Tamaulipas, la de Puebla y asf ay 

cesivamente • En el correr de pocos aftos cada estado de 

, la Rep'liblica contaba prácticamente con su propia org1mi-

zación campesina, aunque debemos hacer notar que se daba 

una gama ideoldgica muy extensa, que iba del rojo de la 

soluci6n comunista propugnada por Ursulo Galv~n, a los 

colores mlfs Rtenuados . de los P.rincipios postulados, por 

~ ejemplo, por Díaz Soto y Gama, quien deseaba establecer 

un derecho intermedio entre el pasodo y el porvenir, ar

~ monizando el inter~s individual con el colectivo, pues, 
~g 
I·'if 
"',.~ 

f~ ,,;j 

"' Ifl 
~ 
~l 
r~ 

~ 
~ 
-'.;.:,J 

~l ~ w: 

seelin su opini<Sn, estaba probado que el comunismo ester! 

lizaba la agricultura "por la falta de inter~s y del es-~ 

tímulo individual ... ( 38) 

'A inicintiva de la I,iea de Veracruz, quo bregaba consta!! ( 

temente por la constitución de una central campesina dni 
e~, ee celebrtS en Toluca el 22 de julio de 1925 el Pacto 
" 'de Solidaridad Campesina entre las lieas de Veracruz, de 

Ji!lxico, del Distrito Federal, de Michoac~n y de Oaxaca • 
.. . 
·Eate organizacitSn era de car~c5er f'undamHntalmente econ~ 
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·"mico y ae encontraba desligada de los :partidos polft:lcoa. 

Ello no le impidid, empero, def'iniree·con respecto al Prsl .. 
blema de la propiedad de la tierra, oponi4ndoae a la pro

piedad privada de la misma y postulando la solucidn eji -

dal º 

~pateriormonte, y de nuevo por iniciativa de la Liga de 

Veracruz, es convocado un nuevo congreso que se celebra 

entre el 17 y el 19 de noviembre de 1926. Asisten al mi1 

mo 158 delegados en·repreaentacidn de 310 mil campesinos 

de 16 de los 27 estados de la Rep~blica. Durante este 

congreso se constituye la Liga Nacional Campesina, que ae 

declara a ~! misma como la genuina representante de loa 

campesinos pobri~a, ejidatarioe o asalariados • Como pro

grama inmediato postularon la lucha por la realizacidn ~ 

fectiva de los art!culos 27 y 123, y se dec1araron en 

pro del ejido, perfeccionado y completado por diversas 

formas de accidn cooperativa y de trabajos realizados 

en comdn. Como programa m~ximo declararon el logro de 

la eocializaci6n de las tierras y de loe dem~s meciioa de 

que tienda a liberar a los campesinos de la influencia 

clerical, de la tiranía económica que les tiene sumidos .. 
en la miseria .y de la ignorancia que retrasa su desarrollo 

'int~gral. "( '9) 

Paro esta unificacién de los elementos campesinos no 
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. tue perdurable • Le coneceptuaci&n y la tel'lllinolo8f• ... 

cialietae, predominantes en esos .momentoe, po4rlúl •• 

comunes a todos, pero en lo que ee retiere a laa aolu• 

ciones concretas a la proble.m~ticn campesina, loa cul.""" 

nos diverg!an .(40) 

P..nra 1929 la LNC se presenta a las elecciones unida al 

Partido Comunióta y a la ConfederacicSn Sindical Unitaria 

de M~x-tco, poetulandc un programa radical, prometiendo 

instaurar los soviets en M~xico y presentando la candi-. 

datura del viej~ iapatista general Pedro Rodrfguez Triana. 

El Bloque Obrero- Campesino sufre ldgicamente una contQn 

dente derrota electoral frente al reci&n formado PNB, que 

postula la candidatura de Ortiz Rubio con todo el peso 

de la m~quina gubernamental y del Jefe M~ximo Calles • 

Durante la sexta convencicSn de la LNC, en febrero de 

19,0, las diferencias existentes en su eeno·se expresan 

en una divisidn definitiva, como consecuencia de la cual 

~ se dieron tres grupos diferentes: dos grupoB minoritarios 

f que se integraron al PNR y al PC res pe cti vamente, y un .. 

. grupo mayoritario que se concentrd a1rededor de Uraulo 
• 

·aalvlÍn y tomd su nombre al :faJ.lecer ~ate un afto despu4a. 

Este grupo mayoritario va decreciendo constantemente en 

el nmnero de BUS integrantes, dado que el gobierno 8.ctda . ,, 
_·,· ,-.. 

~· en~rgicamente, llevA a cabo peraecucionea de loa elemen-

;tos. opositores e intenta agregar a sue ~ilae, el PNR, a 

Jtadoe loa elementos campesinos •(41) 
~~\.i~ 

if¿," 
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Sobre el trasfondo de eete desmembramiento de la uniri 
cacidn campesina surgen dos nuevas organizacionee. al la

do de las ya existentes: la·conf'ederacidn General de O -

breros y Campesinos de M~xico y la Confederacidn Campe

sina Mexicana. La primera aparece en 19'' como conse -

cuencia de la reorganizaci6n de la -cno~ Depurada", org! 
•• 

nizmo formado con numerosos sindicatos que abandonaron a 

la CROM con Lombardo Toledano al frente ; le segunda se 

formo el 31 de mayo de 1933 bajo la iniciativa de Graci! 

no Sanchéz, :J:milio Portes Gil y otros destacados dirigen 

tes agrarios y políticos • 

La CCM surge corno una fuerza campesina que agrupa a lse 

comunidades agrarias de los estados de San Luis de Potosí, 

Tamaulipas, ~.·!~xico, Chihuhaua, . Michoacdn, y Tlaxcala, pe

ro sin lugar a dudas, es su trascendenci~ pol!tica la de 

importancia definitiva en esos momentos • T.a CCM se crea 

en medio de las diferentes maniobras pol!ticae que ten!sn 

como fin la postulaci6n del pr6ximo candidato presidencial 

del PNH ., En pleno maximato callista, era clarompara to

dos qu2 la palabra definitiva aer!a dada por Callee, mas 

a pesar de ello, era necesario tomar en cuenta otros dos 

factores importantes • El primero era la constante pre-

-a~dn popular que se manifestaba a trav's de la larga ola 
.. 
hhuelgas y agitacidn popular que se habfa desatado 4•.! 
;·, 

4e el comienzo de la d~cada de loe 30 sobre el trasfondo 

crisis econ6mica mundial; el segundo, el hecho 4e 

el PNR mismo hab!a elementos que diaentfan de la ' .. . . 
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l!noa callista • Estos eran fundamentalmente reeentidoe 

ortizrubistaa, agraristas que ee opon!an a la mieya poli 

tica reaccionaria de Calles con relacidn a la re~orma.a

grarta y finalmente di:ferentes personalidades que ae op2 

n!an a la continuaci6n del maximato, como por ejemplo el 

ox:''Pr·esidente Portes Gil, quien para 19''3 ya se encontr!! 

ba en abierta conf'rontaci6n con el Jefe Mdximo ~(42) 

Lou nombres de dos :fieles callistas, P4rez TreYillo 7 

Carlos Rivapalacio eran recordados constantemente como 

posibles candidatos de Calles a la Presidencia. La con

tinuaci6n del meximato y de los go,iernos t!teres se da-

ba por- descontada • 

En eataa circunstancias se crea se crea la CCM • Portea 

Gil relata que en el momento en que ae iniciaron los tr~ 

bajoa de auscultaci6n presidencial, previa invitacidn al 

general Cedillo y al general C'rdenas, procedid junto coil 

Graciano Sdnchez, Enrique Flores MagcSn i Ledn Garcfa, a 

':~ ·la organizaci6n de la CCM, que ten!a como objetivo, apa~ 
\e:; 

te de la poetulacid'n de su programa soci~l y econdmico 

e+igiendo la realizaci6n de la reforma agraria, 1a post~ 

laci6n de la candidatura presidencial del general C&rde~ 
\=.." 

nas. (43) Y en verdad, en ºmayo de 19'' :fue publicado un ~' 

_.m'ani:fiesto en el que se llamaba al campesinado a partic! 
.. 

par en la luch~ democr~tica que se avecinaba, y asimismo 

a los trabajadores 

:figura de C~Pdenas, 
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a· quien consideraban la ~ersonalidad revolucionaria m&a 

indicada para depositar en ella la con:f'ianza de la clase 

campesina .(44) .. 

La candidatura de C~rdenas contd de inmediato con el:!l 

poyo de las fuerzas populares, e inclusive con el de all! 

gadoa a Callea, como su propio hijo Rodolto E. Calles • 

§obre el trasfondo de la agitacidn popular, elementos 

anticalliataa, declarados o no, elevaron la candidatura 

·; de Cárdenas • Calles podía oponerse, pero el peligro de 

una confrontaci6n interna que destruyera e1 mito de la B 

ff1.dad partidaria y con ~l, la identificacidn del Partido 

con la RevolucicSn y con la NacicSn, hac!an de eeta:posibl.e 
1 • 

opoeicidn un paso sumamente pe1ig~oso. Calles prefiere. 

nuevamente retroceder y agregarse a la corriente general 

para poder encaminarl~ desde arriba, y apoya la candida

tura presidencial de C~rdenas pensando, seguramente, que 

el joven general que hab!a servido bajo sus drdenea du-
. . 

rante tanto tiempo, ser!a uno más de los presidentea en 

turno y que dependería de eu tutela • 1 
1 . . 
I · ::::::i:::: ::: :~:::::::s c~::::::s p:~::~~;::o::::~~: 1 

La CCM surgid, entonces, como un movimiento campesino 

en el cual se combinaron los intereses específicos del 

.. tú.e tenfan como denominador comlin la poatu1acidn de Cir

danaa, ~omo el primero de una ·serie de pasos que quiz'a 

~ondujeran finelmenta e1 t~rmino del maximato callista • 



- us -

a impcrt.ar.t.e s~a:- que ;.ar~ eee entoncu l:a ~8i:e!" 

ci Ó:l El. ~elliS!!!o no e.=-~ ú.1.,icsme.i.t• d~ indel-e J!:-e~o~ 

ra 

¡ le :wis.:::o suc.t-dió con relscióu s. la t-d.ucs.~i.Sn ~o·cialist.a. 

pesino i'ue aquel que µostu.ló la cs.ndidaturtl p.l.""esid~nciAl 

de C~rdenas en el primel" momento, y que el ini8mo mo\-ril:'iie!l 

to depositaba sus esperanzss revólucionnriss en su ct;ndi

dato; todo ello indep,endiente~tH1te del hecho, Y~' 3<!i'\t1lado" 

de que otros eleoentos pol!ticos se ~mnnrcm r\l <~~\r.\pt~~l1n1-

do en :función de sus intereses espec!:t"icos • 

La gira electoral de C~rdenas agregd n todo ~st~ ~l cou 

tacto personal e íntimo del :t'uturo presidente con ol t.'!8\n

p~sinado de toda la República , Cárdena~ ilm siendo <!O

z:ocido personalmente y labrándose su propia po~icidn, sty. 
cudi~ndoae, paralelamente, la tutela c~lliota. \ 

\:~ 
-,-~ 

Durante su gira electoral., Ctfrdenas fortnleoic.S conotttn-

~ement.e sis lazoa con loa campesinos. En Puebla daaltU.'U 

contundentemente que se entrega de lleno y de uno monora 

radical a los campesinos y a los obreros, que eon quii• 

nea han demostrado que lo·· sostienen y qu~_ son quien•a lo · 
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defender~n maftana. (45) 

El apoyo de los dirigentes y de las organizacione& re:-·· 

presentativas de los campesinos lo hab!an llevado a la 

candidatura presidencial, pero ahora, durante la gira, 

Cdrdenas entraba en contacto con el campesinado mismo, 

con,.el pueblo directamente, con muchos de aquellos cam

pesinos quo representaba quiz~a 1a CCM, pero qua ni ~i

quiera aab!an que esta organizaci~n existía. Esta gira 

electoral de cárdenas, sin precedent~s hasta ese momento, 

contribuye a la formacidn de una figura política sosten! 

da no s81o por organizaciones representativas en tal o 

cual medida, sino asimismo con profundas rafees en el se~ 

~ tir y en el apego popular • Y no se trata de mera dama~ 

gogiá sino de comunidad de inte~eses. Frente a la dete~ 

conoce que el problema agrario est~ en pie en todos los 

estados de la República y que es necesaria una pronta a_g, 

ción gubernativa a fin de que las necesidades de tierra 
• 

de loe pueblos est~n completamente satisfechas en los dos 

primeros a~oa del pr6ximo per!odo presidencia~ .(46) 

~El apoyo 4e las organizaciones campesinas a C'rdenas se 

menifeet6 asimismo en el momento crucial de su abierta 

·conf'rontacicSn con el Jefe Máximo • En esa hora de prúeba 

para C'rdenas, :f'ue el movimiento obrero, atacado di~ecta-
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, en una co~dn declaraci<Sn conta Callee y de apoyo.a C'rd~ 

nas ~ Pero s6lo doa días después la CCM se adherfa a la 

actitud ideológica y de protesta asumida por las organiza 

ciones obreras y llamaba a respaldar decididamente al &! 

neral Cdrdenaa .(47) ., 

En este momento, obreros y campesinos ae encontraban !:l 

nidoa en su opoaici6n al callismo y en su apoyo a C~rd~ 

nas. Es interesante, sin embargo, que esta posicidn no 

1 se había dado en el pasado inmediato. 
1, 

La CCM h.ab!a pro~ 

1 
mulgado la candidatura de Cárdenas y lo hab!a apoyado 

constantemente, pero no sucedid lo mismo con el movimiea 

to obrero. En el memento de la corú'rontaci&n con Callea 

a~gunos sectores sindicales en~abezados por elementos del 

Partido Comunista sefialaban que si bien era necesario op2 

neree a Callea, hab!a que cuidarse de dar apoy~ a c&rde

naa dado que ello implicar!a caer en una polftica colab2 

racioniatac por todos los conceptos contraria a loa inte-

.. reses del proletariado y del pueblo. (48) · El mismo Lom

bardo Toledano, siendo ya presidente C~rdenas, expresd 
• 

···•que el movimiento obrero no ae solidarizaba con el jaco;. 

.binismo de C~rdenaa, dado que el mismo implicaba un falso 

' IQcialismo. ( 49) 
/tr.i. 

Con el correr de pocos meses la polft! 

':ea. obrerista de C~rdenas le gan~ el apoyo obrero, y el. 
.::.··; 
": .. ~ 

.raismo C~rdene.s estimul& la unificacidn obrera en al :narco 

t.te ia CTM • 
~.\':;. 

i~i. 
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,i,a CCJOCM'se opusó en un determinado momento a C'rdenae, 

y ya hemos visto como, una vez formada la CTM, ~~rdenaa 

tuvo que limitarla constantemente en su campo de accidn, 

terminando con sus aspiraciones de convertirse en un l'l"!:! 

po determinaite, y reduci~ndola a la condici~n de grupo 

de ini'luencia • .. Este grupo de inf'luenqia era de graa i~ 

portancia en lo que ee refiere al equilibrio de otras 

fuerzas que servían, también ellas, de bAse al poder ca~ 

denista al comienzo del pPriodo presidencial • Indepen

dientemente del sincero apoyo de Cárdenas al movimiento 

I .. obrero, la CTM consti tufa un :factor de equilibrio dentro 

1 
l 
1 
] g 
~ 

del conjunto de fuerzas que componían la base del poder 

cardeniata • 

Y es precisamente lpego de ver esto con respecto a la 

CTM que debemos señalar una diferencia importante y sig-

nificativa con la CNC. La CNC constituir~ tambi'n ella 

un factor de equilibrio, pero ademAs de. ello, ser& tembi~n 

~ una fuente específica y directa del poder cardenista. La 
fl 
'<i 

~ ¡ 
~ 
~i 
ef! ; 

CCM postuld y ap6y6 en todo momento a C~rdenae, y enfua 

cidn de ello debemos comprender las caracterfsticas esp~ 
• 
cf~icas y peculiares de la constitucidn de la CNC. Esta 

directo::, ~· de Cttrdenaa y 

~ebertt quedar en relación estrecha con ,1, dependiente de .. 
'c4rde~aa mismo • Por ello Cárdenas no permitid la uni~! 

.. cacicSn obrero-campesina, o la integracidn de las organi-

. ).&acionea campesinas al seno de la CGOCM primeramente, y 
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~~·~~·· .. 
~?/~'·\ 
"~· • ¡ 

lueGo a la CTM. No edlo porque esta uni:t'icaci&n conce4A 

· rfa un poder posiblemente d~terminante e la C'l:.li, ·aino 

, po~ue adem~e. dejarfa e C~rdenas ain una de aue baaea 

':de apoyo directas y seguras • 

·· · A todo esto debemos agregar que era precisamente en el 

· '.cam~o agrario donde Cárdenas intentarfa ·11evar a cabo no 

un~ polftica re:t'ormista,como vimos que sucedid en lo re

ferente a las relaciones obrero- patronales, sino una 

verdadera política revolucionaria en favor del campesill! 

do; por lo tanto es comprensible au fe en los campesinos 

1 en au apoyo incondicional, como asimismo su deseo de 

mantenerse en contacto directo con ellos controlando su 

' organizacidn • Ya duronte su gira electoral C~rdenas h!! 
' 
~ bfa expresado su confianza en este sector del pueblo, d§. 

1 elarando significativamente que entregaría a los campea! 

1 
nos el Ill!tuser con que hicieron la Revoluci6n para que la 

pudieran de~ender.(50) . 
M . El 9 de julio de 1935 el general C~rdenaa dicta un de
<! 
,:,1 cráto para la consti tucidn de la central nacional de eji 

} 4a.tarioa. En dicho decreto se refiere a la lamentable 
' ·.I 

:j aituacidn del campesinado mexicano, y en seguida estipula 

J que • •• ~es indispensable unificar a los ejidatarioa del ( 

~ aafa ·.,. conati tuir con ell.oa. un organismo de cari!cter pe;¡:\, 

~~nente, con amplios y avanzados propósitos, que en el 
!:! 

r ·Orden polf'tico los ponga a cubierto ·de los graves prejui, 



.. ·. cioa que ocasionan las est~rilea luchas por las ambicio

nes personales; que en el orden econdmico los libre de

tini ti vamente de la desorganizacidn y de la miseria en 

que viven y en el orden social los eleve al nivel de fa~ 

tor activo y capaz de obtener por s! solos las conqui! 

taa· por las que han venido luchando... ·Asimismo ae es

tipula que • ••• el PNR) como Instituto Pol!tico de la Re

volucidn, con las finalisdades avanzadas que norman su 

:funcidn directa, es el cuerpo indicado para unificar en 

el menor tiempo posible a los campesinos y realizar los 

fines que antes se han señalado.·· ( 51) En el mismo do-, 

cumento se encarga al Comit~ ~jecutivo Nacional del PNR 

la formulacidn de un plan, a efecto de organizar a loa 

campesinos dotados de 'tierra por el Gobierno Federal y 

tambi~n a aquellos cuyas solicitudes de dotacidn y res

titucidn de tierras se encuentren en tramitaci6n • Se 

estipula asimismo que en cada estado de ·1a Federacidn d~ 

ber~ formarse una liga dnica de las comunidades agrarias, 

como resultante de la formaci~n de convenciones en las 

cu.alea participen, en calisdad de r epreaentantes, dos d~ 

• legados electos por los miembros de cada ejido o centro 

·. de poblaci6n campesina • El decreto finaliza señalando 

,.que el Departamento Agrario y las dem~s dependencias del 

.'.Poder Ejecutivo Federal y de los estados dar~n todo el a 
~:·. 

:'PG70 necesario al Comit' Nacional del PNR .(52) 

' .. 
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ii 
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Como vemos es el gobierno, o m~s especificemente, Cdr

denas, quien decreta la formacidn de la central campesi

na por medio del Partido; esto se encuentra en evidente 

contraste con las declaraciones de inedpendencia tormu

ladae por la CTM en los momentos de su creaci~n • 

Portes Gil, Barba Gonz~lez, Soto Reye~ y S~nchez se en 

~ontraron entre las m~s destacadas personalidades del 

partido que llevaron adelante la labor organizativa de 

la central campesina. La primera liga estatal se crea 

despu~a de una continua y es:forzada labor el 7 de diciem 

bre en el Distrito Federal. El 28 de agosto de 1938 se 

establece la Con:f'ederacicSn Nacional Canpesina siendo e·

lecto Graciano S~nchez como su primer secretario general. 

En su discurso, S~nchez exige la explotacicSn colectiva 

del ejido para evitar la :formaci&n de una pequeña burgu! 

sfa agraria, y señala que el ejido debería ser la t1nica 

forma de explotacidn de la tierra. Asimismo exige la 

cancelaci~n de 1a deuda agraria puesto que los latifun

distas ya han sido recompensados con creces con la ex

plotaci&n que habían hecho de la tierra. (53) 

Es interesante poner atenci6n al hecho de. que la 
( 

CNC \. 
•"•f.:. 

ae,constitu.y6 luego de la formaci6n del PRM en marzo de 
a 
~ ·1938, si que quepa duda de que para ese entonces, la po~ 
rn 

tura cardenista va de:fini~ndose y tomando su fisonom!a 

definitiva, in:f'luyendo tambi~n esto en su relaci6n con 
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la CNC. 

Indudablemente el campesinado mexicano depositaba su 

confianza en C~rdenas, pare'ciendo que inclusive estarfa 

dispuesto a ver en ~l a un nuevo Jefe Mdximo. En una 

reunidn de dirigentes campesinos de las diferentes li

gas estatales, convocada por C~rdenas en el primer día 
" . 

de la Convenci6n Constitutiva de la CNC, los dirigentes 

campesinos se quejaron de los :funcionarios y de loa di

rectivos del partido, expresando su deseo de que loe 

dirigentes del campesinado fuesen aut~nticoe campesinos 

en posesi6n de su parcela, y que nadie interviniera en 

sus asuntos aparte del Presidente mismo • CArdenas les 

responde que no deben atacar a su propia organizaci6n, 

que es el PRM, porque, ello red.unda en su propio prejuicio, 
(54). 

y en la misma ~orma se dirige a la Convenci~n del: CNC 

y exhorta a sus directivos a ..... impedir que se l:ance 

a los elementos organizados en contra de las autoridades 

locales, para satisfacer intereses individuales o de gry 

pos que est~n en pugna contra los funcionarios. Las aut2 

r~dades est~n obligadas a resolver preferentemente les ~

ceaidades campesinas, pero necesitan las autoridades el~ 
\ 

apoyo de las mismas masas para poder cumplir con su res- '\, 

ponsabilidad política y social, debiendo preocuparse los 
.... 
'campesinos por mantener la armonía con las autoridades lg 

cales, para que estas sientan el estímulo de las propias 
' masas ••• " "No cumple con su deber la Directiva que lanza 
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t ¡ 
l ¡ 
~ 

· a la organizacidn que representa en contra de las autor! 

dades, ya que tiene el camino expedito para hacerse o!r 

y hasta para exigir las gararit!as a sus derechos dentro 

de una gesti&n inteligente y serena."(55) 

Noa hemos permitido la cita textual de estos p~rrafos 

dad~ 1 que consideremos importante su comp~raci6n con aqu~ 

llX>a otros expresados por Cárdenas durante su gira elec-

~ toral, aquellos en los cuales llamaba a las masas traba-
~ 
~ jadoras a organizarse y fortalecerse pAra estar en con
~ 

~ 
~ diciones de exigir constantemente sus derechos, para lu-
~ 
~ char por ellos y exigirlos no s6lo de las autoridades l~ 

~ cales sino inclusive al mismo presidente .(56) 
&1 
1,1 

i~ 
~ 

Se ha producido un cambio en la postura original de C~~ 
" 

r~ denas • .. ~ No se trata del, C~rdena~ que ha asumido la preei-
~~~ 1 dencia pero atfu no el poder efectivo, y que alienta cona-

~ tantemente la activazi6n de las masas populares para que 
tt l1 luchen. por su rei vindicacidn y asimismo e.st~n a su lado 

·~.!',~.: .. en el momento de la confrontaci6n con el callismo • Se 

0
• trata de un C~rdenas que detenta ahora no ·.a6lo la presi-
~ 
~j dencia, sino tambi~n el poder e:t'ecti vo, y que intenta bu~ 
~(1¡ ' 

~·car el asentamiento del poder revolucionario por medio 4e 
~1 
~ la cana1izacidn adecuada de los diferentes intereses en 1 j~ego, por medio de la inatitucional.izacidn de la Revolui Cidn. Pero para el ant!liais de este interesante aspecto 

l,~paallllloa a la tercera parte de este csp!tulo • 

( 



3~-El Partido de la Revolucidn Mexicana. 

Constitucidn y trascendencia. 

Ya hemos senalado el cambio promovido por cárdenas en 

lo que se refiere a la constituci6n de la hegemonía pre

sidencinl con respecto al partidó de la Revo1ución. M~e 
,~ -

evidentemente, el Presidente ve!a limitado en determina~ 

da rneñida su ~mbi.to de posibilidades de accic5n, entre o

tros +actores, por la presencia de grupos de diferente Q 

rientac:i.cSn en loa distintos pl.Bnos del poder. Una vez 

liquidado el enemigo común, o sea el maximato, las dife

rencias entre estos grupos se manifestaron claramente y 

salieron a plena luz. Se tratab~ fundamentalmente de laa 

diferencias y divergencias entre la orientacidn izquier

dista,repreaentada principalmente por Mt1gica, Secretario 

de Comunicaciones y Obras Pl1blicas, Vázques Vela, Secre

tario de EducacicSn, Soto Reyes, Mora y Tovar y otros, y 

la orientaci6n centralista postulada f'undamentalmente por 

Portes Gil; o la postura de Cedillo, Secretario de Agri~ 

cultura calificado por los comunistas como quien buscaba 

el acercamiento a los ·círculos terratenientes y a la je

rarquía cat6lica .. 

Parecería que la conf'rontacidn se hizo inevitable, pri~ 

,·'cipalmente, desde el momento en que Ci!trd enas nombró a Por 

tes Gil presidente del PNR en julio de 19~5, luego de so

breponerse a Calles. C~rdenae hab!a logrado sobreponerse 

a 1a presidn de1 Jefe M~ximo y del PNR, y creyd convenie~ 
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te ubicar al frente del partido, para su reorganizacidn 

y reorientacidn, a un hombre que ademés de su gran expe

riencia y capacidad dentro del ~mbito político, era asi

mismo, para ese entonces, un franco opositor del callis-

mo.(57) 

Pero el poder concentrado ahora en martas de Portes Gil 

despertó el recelo y la oposici6n de los círculos de iz-

quie1"da en las esferas gubernamentales y de partido • 

Ho cabe_duda que eatas conf'rontaci6n reflejaba dos posty 

ras ideol6gicas y políticas diferentes, y el propio Por

tes Gil relata haber expresado al general C~rdenas su opi 

ni<Sn de que ..... lo m~s urgente que tiene que hacer el go

bierno ea meter en cintura a todos nuestros mixtificado-

res comunizantes ••• u, ~asimismo ce que en el extranjero 

la desconfianza crece y muchos peri6dicos de los Estados 

Unidos estaban clasificando a M~xico como un pueblo bo1-

chevique y un instrumento del soviet ruso .(58) 

Adem~s de en el aspecto ideoldgico, la confrontaci6n 
'• 

surg!a tambi~n en f'unci6n de la licha por el poder, no 

t~nto 

ridad 

por e1 poder actual dado que C~rdenas era la auto

absoluta e indiscutible, sino más bien por la cons~ 
''"" ti tuci<Sn de fuerzas ( representan te e en los estados, en '<, 

las C~maras y en el Gobierno) que permitieran una posi

ci6n determinante con respecto a la designaci6n del pr6-

ximo candidato presidencial y la constituci6n del pr<Sximo 

gobierno. Los .propdsitos futuristas eran tan acentuados 
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que C~rdenas inclusive se vid obligado a referirse al 

problema en sus informes preaidencialea.(59) 

Portes Gil actuaba a trav~s del partido del cual era 

presidente, Mligica,Soto Reyes y los dem~s activistas del 

ala izquierda se oponfan a muchos de los pasos dados por 

~ate· y desarrollaban su acci6n fundament~lmente en el 

marco de las C~maras de Diputados y Senadores. Muchos 

son los ejemplos que podr!an ilustrar esta situaci6n. 

As!~ por ejemplo, el episodio de las elecciones en el e~ 

tado de Nuevo Ledn en 1935, donde se midieron Plutarco 

Elíaa Calles Jr. y el general Fortunato Zuazua. En ago~ 

to de 1935 Portes Gi~ anu16 las elecciones en nombre del 

PNR, argumentando que durante las mismas se desvirtu6 la 

efectividad del su.fragio. ( 60) ·Portes Gil apoy<S la candi 

datura del general Anacleto Guerrero, y ello provoc6 la 

oposici6n del grupo encabezado por el general Mdgica. Co 

mentando este incidente, Portes Gil opiné que para M~gica, 

dadas las ambiciones que ya abrigaba, resultaba cuesti~n 

de vida o muerte la p~rdida de un estado fr·on.terizo tan 

imtiortante como Nuevo LecSn, y agrega que el resentimiento 

de Mdgica fue en aumento,d!a a día, por las sucesivas de-

rrotas electorales que sufrieron sus amigos en otros est! 

( d,ps. (61) 

1 
Pero no scSlo en los estados se desarrollaba-la confron 

·tacidn, sino tambi~n en las C~maraa, y en estas el ala l. izquierda 1ograba imponerse. Durante e1 mes de ag(\ato de 
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que Cárdenas inclusive se vid obligado a referirse al 

problema en sus informes presidenciales.(59) 

Portea Gil actuaba a trav~s del partido del cual era 

presidente, Mdgice,Soto Reyes y loa dem~s activistas del 

ala izquierda se opon!an a muchos de los pasos dados por 

~st-e· y desarrollaban su accidn fundamentBlmente en el 

marco de las C~meras de Diputados y Senadores. Muchos 

son los ejemplos que podrían ilustrar• esta si tuaci<Sno 

A:s!, por ejemplo, el episodio de las elecciones en el e§_ 

tado de Nuevo Le6n en 1935, donde se midieron Plutarco 

Elías Calles Jr. y el general Fortunato Zuazua. En agO§. 

to de 1935 Portes Gib anu16 las elecciones en nombre del 

PNR, argumentando que durante las mismas se desvirtu6 la 

efectividad del suf'ragio. (60) ·Portes Gil apoy6 la candi 

datura del general Anacleto Guerrero, y ello proveed la 

opoeici6n del grupo encabezado por el general M~gica. Co 

mentando este incidente, Portes Gil opina que para M~gica, 

dad~a las ambiciones que ya abrigaba, resultaba cuestidn 

de vida o muerte la p~rdida de un estado fronterizo tan 

im~ortante como Nuevo Le6n, y agcega que el resentimiento 

de Mdgica fue en aumento, d!a a d!a, por las sucesivas de

rrotas electorales que su:f'rieron· sus amigos en otros est~ 

~pe. (61) 

Pero no s6lo en loa estados se desarrollaba la con:fro~ 

·taci6n, sino tambi~n en las C~maraa, y en estas el ala 

izquierda lograba imponerse. Durante el mes de ag~sto de 
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19,6 la izquierda logrd recha~ar las credenciales de los 

senadores por Campeche, Chiapas, Coahuila, Tamaulipas y 

Huevo Le~n, todos ellos senadores que hao!an sido austen 

tados y apoyados por el PNR.ts?.}Las quejas de Portes Gil 

a C&rdenas no lograron cambiar esta decisión. 

kCual fue la postura de C~rdenas en ~oda esta confron 

taci6n? Es imposible pensar que se mantuvo al margen de 

la misma. Por el contrario, consideramos que fue el ve~ 

d10,de:r.o artífice del desarrollo de los acontecimientos y 

que supo encaminarlos de acuerdo a sus designios e inte-

reses. 

En el. momento de la con.:frontaci6n con Calles fue nece

sario unir todas las fuerzas posíbles y activar al pueblo, 

quien se opuso al callismo no s6lo en funci6n del aspecto 

político, sino fundamentalmente en pro de sus intereses 

sociales y econ~micos. Pero es interesante señalar que 

en el preciso momento de la gran efervesencia popular de 

apoyo a.C~rdenas y a su pol!tica obrera, y de oposicidn 

, , a Calles y a sus posturas reaccionarias·, en el mismo mQ 
~ 
ij 

l 
~· 
~~ 
~i 
~ 
f¡.). 
& 

mento del comienzo de la unificaci&n de los diferentes ~ 

sindicatos de trabajadores que culminar!a en la formacidi\ . ~, 
de la CTM, Cttrdenas encuentra oportuno nombrar presidente 1~· 

~el PNR a Portes Gil, quien no se identificaba en esos mo 
... 
' mentes con la izquierda y se autodenominaba centralista • 

El remolino de las fuerzas populares se había levantado 

contra el caliismo, soplaban fuertemente los vientos de 
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las reivindicaciones sociales y de la radicalizacidn de 

las masas; pero era necesario no perder el centro~ sobre 

las fuerzas desatadas. C~rdenas apoyaba a los trabajad2 

res y querfa su apoyo, simpatizaba y apoyaba a la izquie~ 

'·~·.'·lj··;.· .. .. da, pero a una izquierda que quedara bajo el cont~118ol88e:t!! ~ tal y no convertida en dueña y señora de~ paísc ~ i 

~ que Portes Gil viene a equilibrar el creciente poder de 
~ 1 la izquierda; en tanto la combativa presencia de esta d! 
ilij, 
ití tima evitaba cualquier intento(previsible por demé'a) de 
~~ 
~ Portea Gil por copar posiciones b~sicas y predominantes • 
"~ 
' Es por esto que podemos comprender la posici6n de C~rde-
~ nas. en cuyo nombre decía actuar el ala izquierda. pero 
~~ , , 

i quien rechazaba constantemente las· quejas de Portes Gil, 
i!'~ 

{Í le ped!a que continuara su labor y le aseguraba que con-
!;/i ' . 

~-taba con todo su apoyo personal.(63) 
·i~ ' 
Mt. 
~ Pero a fines de 1936 el. equili bric entre los dos f'actQ 
·t~ 
::,1 res mencionados se hizo imposible de sostener. Era necg_ 

'.j serio lograr un sistema efectivo, estable y perdurable 
( ... ~ . . 
... ·~ 

>: que f'ortaleciera el precario equilibrio existente. Sobre 
"' 
~el trasfondo de los acontecimientos nacionales, caracte-

~ rizado por el despertar, la organizaci6n y el fortaleci- ( 
0 ~ 

;'}miento de las fuerzas populares, 'frente a 1a· al terna ti va 
~\ 
~de Portes Gil o los l!derea de izquierda, Cd:rdenas no d~ 

i bl~ reflexionar demasiado.· 

ll 24 de agOlltO de 19,6 C~rde~as recibe la renuncia de 
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Portea Gil y Silvano Barba Gonz&lez es nombrado presi-

l'. denta del PNR en su lugar. Mes no se trataba de una mera 
1

1

1¡/ aubsti tuci6n personal, sino del intento de darle un nuevo 

car~cter al PNR y de comenzar a formalizar nuevas.y def! 
'· r nitivas formas pol!ticaa para la manutencidn de la Revo-

i l4ci<Sn en el poder • 

l El 6 de septiembre de 1936, a contados d!as del aleja-
~ 
~ ~ miento de Portes Gil, el PNR lanz6 un manifiesto a las 
~ 
~ clases proletarias del país. En el.mismo se aspira a la 
~ 
~ ~ormaci6n de una nueva democracia que se expresase en t~~ 
~ 
~.. minos de una creciente inf'luencia de los obreros y loa 
~ 
~1" campesinos organizados en la· direccic5n política y econd
f,~ 

~ ' mica de la comunidad • .. La mayor amplitud que debe dar
lii 

~t t .· se a los trabajadores·· para que puedan in:fluir en el fun-

~· ' cionamiento interior del partido- no s6lo en el preciso 
th 
~ momento electoral, sino de modo permanente- impone ··aim-
~n 
f', lificar loa procedimientos y rodear de mayores garant:!aa 
~;~ 
:,~; 

~;t la expresi6n real de la voluntad política de los grupos.~ ... 
~ ' (64) 
~~ . E~ta aspiracidn a la democratizaci6n del partido se Pº!! 

l t~la en i'unci~n de una autocrftica, juzgando que la corre~ 
ID éidn de defectos en un mecanismo todavía no ensayado l<-' 

1

''1¡1< 
l~ 

~1 & bastante para perfeccionarse, contribuir~ a robustecer la 

.~onf'ianza que el . proletariado tiene en el PNR. ( 65) 

En el transcurso de un afio y medio el PNR habfa pasado 

·. por dos graves crisis ( primero el rompimiento con Callee. 
•' 

la pugna entre el ala izquierda y los cent~alis~ 

~;:t•a) "3 paralelamente a ello hab!a surgido la pode.rosa "3 
~i ' 

·~,.~ .. 

! . .. 



ambicioea CTM • 

Era neceearia una revitalizaci~n del partido y·un aceE 

camiento e integracidn de las masas al mismo • Esta ur

gencia ee hacfa mucho mayor en funci~n de la iniciativa 

propiciada por la CTM en pro de la formaci~n de,un frente 
' 

popular en el que debía verse incluido el PNR.(É>f>) 
~-- ... 

Y en verdad el PNR llama a los trabajadores a agruparse 

en sus rilas y estipula que mantendr~ frente a todas las 

organizaciones de obreros y campesinos una política de 

puertas abiertas.(67) 

Al ocuparse del manifiesto lanzado por el PNR en 19'36, 

Anatol Shulgovski opina que el mismo constituye una prue 

ba de que en las :filas del PNR se producían cambios, y 

que adem~s era una testimonio oe lc. radic&li7.aci6n de su 

ideolog!a y de las nuevas tendencias que se abrÍ8n paso 

en la pol!tica del gobierno.(68) Nosotros, por nuestra 

parte, consideramos como el punto esenci'nl de estas ma

nifesataciones el aspecto estrictamente político, y las 

vemos como uno de los puntos <le pElrtida de lbs cuales C~~ 

d~nas se pondr~ a andar por el derrotero que conducir~ fr·. 
nalmente a 1a :f ormaci<Sn del PRM • 

E1 editorial de El Naciori.al, publicado el 7 de setiem-

bre de 1936, o sea al otro d!a de la publicacidn de1 ma-
" 
nifiesto de1 PNR, confirma esta apreciación nuestra. CQ 

s 
':~. 

· mentando.·llas declaraciones del -partido escriben: "Por 

cuanto hace a au funci6n org~nica, el PNR reivindi~a pe-
f.' . 
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C'·.'rí(-af el tftulo y el modo de operar de una insti tucidn 

.'.política. En otros t~rminos, precisa el Comit~ Ej.ecutivo 

Nacional que el partido ha d~· actuar en el campo pol!ti-
. <· . ' . ~ 

· · co, ~on :finalidades políticas y co:::i t~cnicas estricta -
l· ~ mente adecuadas a ~stas. 3i dentro de la.6rbita de su a~ 
r t 'tividad el partido va a emprender obras de car~cter social-
~' ~· como la asistencia t~cnica a campesinos y obreros, la pr.Q 
f\1 
~ paganda, la imarticidn de enseñanza, etc.- cnti~ndase 
~l 
¡¡~ 

~l bien que ellas se dirigir~n con mira exclusiva a la r~pi
&~ 1 da organizaci6n de un poderoso frente dnico de todas las 

m fuerzas revolucionarias y progresistas del país y conae
~1 
~¡,'j 

~ cuentemente a la capacidad de las masas para el ejercicio 

~ del poder ••• No declara el PNR ser un partido de clase, no 
~~ 

~- ae abrega a la representacidn del proletariado nacional,no 
•'ti!" 
~r.t 

~:~~ ' 
m incurre en ningdn exceso de forma ni de fondo • Con ein-

t~ ce·ridad cabal, e1 comit~ ejecutivo otorga al PNR su v.erd,!! 
;\'~ 
~~ 

~~ dera condicidn de Partido de Opini<Sn Clasista, esto es,de 

~ organizaci6n que representa un conjunto de :fuerzas revol
~~ 
·~~ cionariae, provisto de di versos sectores• 'que unifica y 
ti~ 
\B orienta hacia finalidades, ~stas a!, definida y rigurosa
~~ ' 
~1 
~ menta proletarias~"{69) \}¡ 

Estos conceptos expresados por 

1 medio del periddico oficial son en verdad cl~ros y cate-

1· gdrieoe. 
·~ .. Surge nftidamente la intenci6n de no ver inclu-

!,do al PNR en el f1•ente popular, sino de incluir a ~ste 

dltimo en el ~ Se apunta claramente que la funci6n 
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del partido eer~ polftica; dejando el campo libre para t2 

da clase de actividades propias quiz~s de la CTM. o de o

tras confederaciones o sindfcatoa, resaltando de este mo

do que el marco partidario no se constituye en competen,.

cia de diferentes organizaciones ya existentes, sino en 

la institucidn a la cual se pueden integ_rar y que las re

presentar~ políticamente. 

Si a todo esto agregamos que se hace ya menci6n expl!ci 

ta de la organizaci6n sectorial, y asimismo se dedica un 

aparttado especial a las mujeres y a la .juventud, per:fil~n 

dose ya la idea del sector popular, se puede ver, en ver

dad, en est:.e manifiesto de septiembre de 1936 el punto 

de arranque para la conti tuci6n de·1 PRM. j~ste hecho, que 

viene a ser el comienzo de la conatituci6n de la estructB 

ra política que caracterizar~ a M~xico hasta nuestros prQ 

píos d!as, constituye la esencia del nuevo derrotero del 

partido luego del alejamiento de Portes Gil de su preside~ 

cia, y no precisamente el supuesto viraje ideológico hacia 

la izquierda.radical ~ 

Ya a principios de 1937 Cdrdenes proyect6 le organiza~ 

E ci~n del PNR tomando en cuenta los sectores obrero, camp_.\ 
0 ~ ,; sino y militar, experimentando este sistema en momentos 
~~',: 
\,>.~· 

·~ de las elecciones para la X'.lXVII Legislatura en Coahuila, 
~ 
' ~i Distrito Federal y Yucat~n • Asimismo, en febrero de 

1 .19'.37 se :firma un pacto de frente electoral popular inte-

igrado por el PNR, la CTM, la CCM y el Partido Comunista, 
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pero dada la iniciativa ye tomada por C~rdenas, este pa~ 

to conatitufa en verdad una mera y transitoria etapa ha

cia la constitucidn del PRM. Y en verdad, ya en esa ~p~ 

ca comenzcS a trabajar une comisi<Sn con el fin de revisar 

los principios y la estructura del PNR • 

~~ 19 de diciembre de 1937 fue publicado un manifiesto 

del Presidente C~rdenas a la nacidn en el cual se seftala, 

refiri~ndose al PNR, - ••• la necesidad de analizar ciertas 

fases de su misi6n ~ algunos detalles de su estructura p~ 

re poner ambos aspectos a tono con la evoluci&n de nuea -

tras reformas y en concordancia con variados elementos_§.Q

cialea que nacidos al imnulso de la Revoluci&n Mexic™ 

~ienen ahora yida fecunda, personalidad definida y tal a

finidad con la doctrina de_nuestre lll.ch.ª--Q.Ue ameritan in

Eorpc>rat-se ellas mismas al Instituto Político siempre gue 

.f!!te se transforme_.y_ªe modifigue."(70) 

El subrayado anterior es nuestro, y viene a destacar el 

¡;~ aspecto esencial de la accicSn cardenista en esos momentos. 

'!'~ Se habían desatado y se hab!an organizado. nuevas y grandes 
tl 
ti~ 
IB 

tuerzas en el seno del pueblo mexicano. La CTM ambiciona 
\t.::. 

~1 ba conquistar nuevas posiciones. y la ClW quería el contac-
~i:.:~! 

~ to directo con C~rdenas alejando de sí los ~uncionarios y 
'f,~ 
~ dirigentes del partido; pero C~rdenas supo canalizar estas 
¡~ \., 
~nuevas fuerzas integr~ndolas al marco institucional de un 
·~. . 
1·PNR.reor¿;anizado y reestructurado. Y as! lo expresa en 

., ..•..•.• 
r ·l...: • 

·.· 
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verdad Clrdenaa en el mencionado manifiesto, llamando a 

los campesinos, a loa obreros manuales, a los trabajado

res intelectuales, a las mujeres y a la juventud a inco~ 

porarse a las filas de la organizacidn pol!tica. Y fi 

nalmente dirige eu llamado tambi~n al ej~rcito y lo in -

vit~ a incorporQlrse al partido, aunque no como corporacidn 

clasista que recordara una doctrina odiosa e inherente a 
. ':fli 

una casta especial, sino como una reintegraci6n ciudada-

na que con disciplina colectiva y alto pensamiento de P! 
triotismo, siga respaldando las opiniones de la mayor!a~(71: 

L~gicamente es necesario tomar en cuenta las circuns -

tancias específicas reinantes en el momento mismo de la 

creaci6n del PRM a fines de marzo de 1938 • El 18 de ma~ 

zo había llegado a su c'ulmonacie1n el conflicto con las 

compaft!as petroleras y C~rdenas había nacionalizado esta 

rama b~sica de la economfa nacional. Las presiones de las 

compa~!as llegaban a su punto ~lgido, no se sab!a el posi-
ú 
~~· ble alcance de la reacci~n estadounidense, Mexico romper!a 
·i:¡;. 1 sus relaciones con Gran Bretaña, y agregado a todo esto e-

W ra previsible el intento de un golpe militar por parte de 
.~=-~ . 

~ los elementos reaccionarios dentro del mismo pa!s • Fren 
¡~ 
~ te a todos estos peligros, sin lugar a dudas que el impe
\t 
~ r~~ivo de la hora era el de cerrar filas, unificarse, unir 
~i 1 todas las fuerzas populares en def'ensa de los logros so -

Jl ciales y nacional es obtenidos recientemente. Estas circun§_ 
~~ 
\;ncias facilitaron y aceleraron quizlls el proceso, ·acen -
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tusron su necesidad y su urgencia, mas es necesario te

ner· bien presente que la formacidn del PRM comenz~ a ge! 

tionaree por parte de C~rdenaa ya desde fines de 19,6,en 

1a bdequeda de una eetructuracidn pol!tica nacional que 

permitiera el asentamiento y la institucionalizacidn de 

la Revoluci<Sn. ,, 

E1 30 de marzo de 1938 di~ comienzo la tercera asamblea 

nacional del PNR, constituy~ndose durAnte la misma el Pa~ 

tido de la Revoluci~n Mexicana. 

ron el nuevo marco partidario¡ 

Cuatro sectores integra

el Sector Agrario compue~ 

to por las Ligas de Comunidades Agrarias y .Sindicatos Cam 

pesinos y la CCM; el Sector Obrero integrado por la CTt1, 

la CROM, la CGT, el Sindicato de Mineros y el Sindicato 

de Electricistas; el Se~tor Militar con los miembros del 

Ej~rcito y de la Armada; y finalmente el Sector Popular 

agricultores y comerciantes en pequeño, aparceros rurales, 

f\~ estudiantes,~ prof'esionistas y ot.ros ele.me.atoa nf'inea que 
'~::-

fü estaban dentro de la Revoluci&n. C72) 
·~:.1 

~;: 

·~~~ 
&\:: En la Declaraci6n de Principios y Programa del Partido 

• 
'lt~ 
fü se reconoce la existencia de la lucha de clases como fen~ 

al r~gimen capita1ista de la. produccidn, y 

,:· 
"''? 

~.meno inherente .,, 
t&} 

~4ae ·sostiene el 
¡¡,. .. .. 

derecho que tienen los trabajadores de e 

contender por el poder político, y tambi~n el de ensanchar 

tl frente dnico con grupos que, sin pertenecer al trabajo 

Organizado, tengan , no obstante, objetivos afines a los 

'ste.(7') Se estipula asimismo como uno de loa obje-
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'. 

tivoa fundamentales la préparaci4n del pueb1o para lleaar 

a la implantaci4n de una democracia de trabajadores y de 

un r~gimen aocialista.(7') Pero m~s alld de esta termi

nolog!a y esta conceptuacidn en boga, cuyo verdadero al

cance ya hemos analizado en d:i.ferentes oportúnidades y 

aún.,analizaremos en los próximos capítulos, se estipula 

el punto básico que si bien los sectores campesinos, o

brero y popular conservarían plena autonom!a en lo que · 

se refiere a la persecución de sus fines específicos, en 

todo lo referente a la política electoral se verAn obli

gados de manera expresa y categ6rica a no ejecutar acto 

~guno, si no es por medio del PBM y con estricta sujecidn 

a los estatutos, reglamentos y acuerdos emanados de loa 

~rganoa superiores correspondientes.(74) 

Frank Brundenberg considera al PRM fundamentalmente c2 

mo el intento de la cons.ti tucidn de una democracia :tunci2 

nal·basada en cuatro sectores, tres de lóe cuales debían 

encontrarse acordes con respecto a una determinada deno

minaci~n. (75) Moises Gonzdlez Navarro, por su parte, 

cpnsidera como la principal innovacidn del PRM con res-
• 

pecto al PNR, el reforzamiento de su car~cter de partido 

-indirecto·, o sea lo que Mauricio Duverger explica como 

partidos formados por la uni6n de grupos sociales de ba-.... 
se: ·sindicatos, cooperativas, mutualistas, etc. (76) 

P~r nuestra parte consideramos a ambas observaciones 

como' acertadas, pero creemos asimismo que el rasgo caras 
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terfstico y b~sico lo constituye el aspecto absoluto y 
1¡ e:xclusi vo de la nueva organizacicSn polftica, la que in-
~ 
1 
! 

1 
¡ 
1 

~ 
~ 
f 
i 
f 
•j 

~ ¡¡ 
11 

~ 
~· 
~ h 
'tf 
i1 

~ 
\ki 

~ 
·~· 

f!1 · 
~-
t~ 
t~ 

tente agrupar en su seno a loa diferentes sectores de la 

nacidn llevando a cabo la integraci6n política de la mi! 

ma en el marco de un partido dnico. 

No se trataba de la reestructuraci6n pol!tica de un pat 

tido, sino de la reestructuración política de la nacidn. 

No olvidemos que, por ejemplo, a pesar de que la CTM co-

laboraba estrechamente con el PNR, no se hallaba incluida 

en el seno del mismo; y lo mismo con relaci6n a otras a-

grupaciones como la CROM, antág6nica de la CTM y que se 

encontraría junto a la misma en el marco del PRM • 

No hay duda que con la constituci&n del PRM nos encon-

tramos con un intento de unificacidn partidaria( y de he 
l:~ 

i" cho nacional) por medio de un sistema de organizaci6n se~ 
l 
~· 
t\1 
~i 
ll" 1il 
M 
~ 
{~ 
·~·· 
~ 

torial con el fin declarado de cada sector pueda expresar 

sus intereses y ejercer su presi&n en el.marco político 

exclusivo de la Revoluci6n. Mas ya al se~alar este aspeQ 

to, es necesario diferenciar entre lai. constituci~n de una 

estructura y el objetivo que se fija a la misma. 
• 

Si en 
~ 
~-

@. el desarrollo de loa acontecimientos cobra primac!a el ºE 
~-
~·¡ jetivo, es posible inclusive considerar el cambio de la 

1 ~structura, pero si ea la estructura aquella que toma la l primacfa, puede inclusive utilizarse con vistas a otroa 

·_··objetivos. En. el caso espec!fico del PRM esta diayunti-

va se presentaba en el sentido que se fijaba una eetruc-

( 
\, 

'k-. 
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tura política sectorial con el fin original de armonizar 

y ser·vir de marco a las actividades, intereses y presio

nes de los grupos representados por los di:f erentes sectg 

r res., La pregunta ero. si este objetivo se concret11r:[a con 
~·· 

~ 
~ }}¡· y¡ 
~1 
~'l 

~ 
¡~ 
¡:_¡ 
t¡ 
ií 
í!1 
~1 j1 . 
!¡., 
~ 

~ 
~ 
~ ¡,l 
~:~ 
J>! 
m 
'.~ 
ft! 

t~ , 
\"..;: 

~ . 
~¡ 

~J 
~í 

~ 
\!-'~ 
~:. 

12 
Í'' 
~ ~¡ 

fil ~-

virtiéndose en lo primordial, o si la estructura aerfa lo 

primordial,pudiéndo inclusive orientarse' no ya hacia una 

democracia funcional, sino hacia la centralizaci6n, el 

control y llegado el caso la imposici6n. 

FI'ank Brw1.denberg sefinla acertadamente que para las e

lecciones de los legislativos en 1937 no hubo dificulta.:. 

des porque no se jugaüa el verdadero poder, pero que no 

podía suceder lo mismo con relación a la elecci6n del pr~ 

sidentej de los gobernedoroside los estados o los presi

dentes municipales~(77) Llegado el momento de deí'inirse 

con relación a los cargos que detentaban un poder real,, 

los diferentes sectores constituyentes del PRM consider~ 

ro:-1 que ellos P cada uno por su parte, deber!an ser los de 

tcnninantes º 

n:,'."undenberg analiza los acontecimientos relacionados 

con la elección del sucesor presidencial de Llizaro C~rde-
• 

~ 
~4 
¡;_¡ 
~l naa y señala como~ ya en esta primera prueba, e1 aparato 
~ 
~ for:nado no pudo cumplir con su cometido: en lugar de ser 
~ 
R{ 1_9e diferentes sectores del Partido aquellos que eligie-

i ran a1 candidato presidencial, :fue la cabeza de lo que 

1 ·Brundenberg denomina la -Fa.miliá Revolucionaria-{78) la 

.t 
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que debi6 elegir por a! misma au propio sucesor, luego 

de consultar y tomar en cuenta a loa lfderee de LOS di~ 

f erentes sectores y a dif erentea e importantes intere -

ses fuera del partido 9(79) Consideramos acertado el 

análisis de Brundenberg, y en uno de los prcSximos capf

tuios nos dedicarl':!mos al estudio detall~do de este epi

sodio.. De hecho fue C~rdenas quien cumplid con la fun

cicSn que originariamente se hab:l'.a asignado al PRM, pero 

es precisa~18nte tomando en cuenta esta metamorfosis que 

na aceptamos el concepto utilizndo por Brundenberg de 

.. Familia Revolucionaria~ en tanto el concepto central P!! 

ra comprender la realidad política mexicRna. Si quere

mos mantener el tér:nino de familia, pues entonces se trª

tar~ de una familia patriarcal~· en la que el rasgo dis

tintivo es el poder del padre con relaci&n a1 resto de 

los componentes de la familia» o en nuestro contexto del 

presidente con relaci&n al resto de los componentes del 

cuadro político. Ello no implica que nos desentendemos 
' de la presi6n de diferentes intereses y factores de dis-

ti~ta índole que influyen en la deciai6n presidencial ·~ 

Toda decisi6n se lleva a cabo en medio de una determina~a 
\ 

realidad y tomando en cuenta di:ferentes f'actoree, mas la·~, 

acci6n determinante de la decisi6n misma queda en las ma 

~ nos presidencialea. Este hecho cobra mayor relieve adn, 
D 
~ .si ~enemos presente que inclusive en las miamao circune-

tsncias y bajo las mismas presiones, difer~ntee personas 

pueden reaccionar de modo completamente opuesto • 
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Adem~a de ello, el concepto de familia posee una conn2 

taci&n subjetiva, propia de la accidn pol!tica durante 

el porf'iriato, o la ~poca del caudillismo revoluciona

rio y el maxima to, er.·. te.nto C~rdenas intentaba imponer . 

precisamente la inr.-rtitucícnalizaci~n, y si se implantar& 

la preponderancia presidencial ser~ prec~samente para man 
tener la estructura institucional • La preponderancia 

presidencüll, surge ¡:;n verclGd como una l'espuesta a la n§_ 

cesidad de conservar la estructura creada para mantener 

la armonía o 18 posibilidad de un ~us vivendi entre los 

diferentes compon(~ntes de J.a misma.. La preponderancia 

presidencial am·ge como un p:Pj.ncipio de unidad dentro del 

cued:co de la estructura política partidaria y nacional. 

Pero sucede, entonces, que el· principio que dar~ vida 

a la estructur.a ya no será el original- una democracia 

funcional, una corriente proveniente de las rafees popu

larea- sino que más bien tma corriente en sentido inver~ 

so, de la copa a las raíces, del presidente hacia abajo, 

pasando por los diferentes grados de la jerarquía pirami 

del sectorial ., 
• 

~ Ahora bien, dQda la preponderancia presidencial, era 

ii 16gico suponer que> como ya ·había empezado a suceder en 
l~ 1 el.periodo cardenista, las élites sindicales deber!an e~ l cOntrarse en una determinada posicic5n de subordinaci6n1 

en e~pecial con relación :a la aspirada democracia :fun-

< .. '. 
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cional postulada originalmente;·, , La inmediata consecuen

cia de esto es que los dife~entes sectores componentes 

del partido vienen a convertirse m~s en grupos de inte-

res que en grupos de presi6n; o sea grupos de personas· 

con un interes comdn. y que evidentemente por su mera pr!. . 
aeribia deben ser tomados en cuenta, mas la presidn real, 

activa y efectiva de los mencionados grupos se veré red!! 

cida en gran medida debido a las dimensiones del poder 

presidencial, cuy~ sombra se proyecta sobre las ~lites 

sindicales que deberían ser el conducto de la presidn de 

los diferentes sectores. 

Ahora bien, en medio de esta estructura, a pesar de la 

prevista subordinación de las élites sindicales, en un 

pa!s como M~xico en el cual la 'Revoluci&n f'ue una verda-

dera explosión popular, cabria preguntarse sobre la posi 

bilidad de una irrupción popular revolucionaria que re-

chazara la línea presidencialista. M~s adelante veremos 

que esto no es tan factible por una serie de causas, mas 

aquí haremos mención de un hecho b~sico: que este sistema 
~ 1 po1itico nacional surgi6 precisamente en el per!odo card~ 
~\ . 

~ nista, en medio de una política progresista en lo econdm! 
~ 1 co y en lo social, política que sin llegar a constituirse 

' ~a· una revolucidn estructural en todos los "'1bitoa, ele-

\ 

~~ ~e todas formas a las clases bajas de la sociedad me

xicana a un plano en el cual las posibilidades de la re-

::1olucidn quedaron neut=~i zadas. Ea interesante sella lar ~-
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con relacicSn a este punto9 que dirigi~ndose a la Cont'e4s 

ración de Cémaras de Comercio, el 14 de mayo de 1936 Cd~ 

denas expresa loe siguientes' conceptos: -Es cierto que un 

movimiento de violencia que desquiciara el orden establs 
í ' ,, 

Precisamente porque conozco, como 1, cido,aería funesto. 

~ revolucionario, en qu~ circunstancias se.incuban las ex-
1 
(!' 

~ 
~. 
~ ~ .. 
f~ 
v.1 

~ 
1 
l1 
~· 
;~ 

~~ 
·;¿ 

~ 
~ 
~· 

~ t; .. , 

plosiones del sentimiento popular, recomiendo que la cl!l 

se patronal cumpla de buena fe con la ley, cese de inte! 

venir en la organización sindical de los trabajadores, y 

dé a estos el bienestar econ6mico a que tienen derecho 

dentro de las máximas posibilidades de las empresas; po~ 
... 

que la opresi6n, la tiran!a industrial, las necesidades 

insatisfechas y las rebeld::f.'.as mal encaminadas, son loa 

explosivos que en un momento dado podrían determinar la . . 
~~ 

fü · perturbación violenta tan temida por ustedes. ""(80) La 
l\ 
i1 
f 
~; 

~ ¡¡ 
~· 
E 
!i 
~· 
\1 
!.'.! 

f1 ¡¡ 
k. 

advertencia era clara: o se mejoraba la situaci6n de loa 

obreros o irrumpía 1a violencia e 

Es tambi~n importante señalar que durante la ~poca CB!:_ 

denista la preponderancia presidencial se proyecta asi -

mismo sobre el poder judicial y sobre el poder leeislat! 

vo.·En diciembre de 1934 se auprimi& la inamovilidad del 

~· poder judicial, dejando al poder ejecutivo el· nombramie!'.! 
~ 
)' 

~ to de 1os ·ministros de la Suprema Corte y magistrados 

* ~· del Tribunal Superior • (81) En lo que se refiere al P2. 
Í d.- 1egialatiyo baste señalar que la Cámara de Diputados 

t¡aprobd por unanimidad de votos todos los proyectos pre-
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sentados por el poder ejecutivo durante el perfodo pre -

sidencial.(82) 

Esta casi inmediata metamorfosis del PRM en su aapec~o 

funcional pudo ser digerida con facilidad por el presiden 

te Cárdenas, puesto que, como ya hemos visto, &ate poatg . 
laUa una concepci6n estatista que consideraba al Eetado 

como la f'uer2;a reeuladora y de control, y vefa al parti- · 

do como al instituto político de la Revoluci6n, dir:famos 

como una más de las diferentes secre.tar!aa gubernamenta;. 

lea. Parecería así que la preocupacicSn fundamental de 

Cárdenas, en el plano político, f'ue la constitucidn da u 

na estructura política absoluta Y. exclusiva que reuniera 

en su mar<.:.o todas las fuerzas políticas de la Re.voluci6n 

asegurándo as! la unid.ad de la· misma • 

No cabe duda que uno de los principios b~sicos del cu~ 

dro político que estamos estudianso lo constituye la ne

cesidad de conservar el poder y la estabilidad por meddio 

de la unidado Ahora bien, esta unidad a conservar se ha

lla basada esencialmente en la postulaci6n de la identi-

dad de cuatro 1conceptos : nacitSn, revolucicSn, partido y ( 

gobierno. La nueva naci6n mexicana es aquella que surge , 
''• de y por la Revolución; todas las f'uerzas revolucionarias · 

aá hallan representadas por el PBM y el gobierno es: el g~ 

bierno de las fuerzas revolucionarias del PRM en pro del 

·interés nacional. Se completa el cuadro con el presiden 

·te, quien viene a ser asf el ~ltimo punto de integracidn 

de lo nacional y lo revolucionario a trav~s del partido 
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Y del gobierno de la nacidn. El partido único implica 

de hecho esta identidad y es.ta exclusividad de conceptU! 

ción de la Revoluci6n y da la naci<Sn. La unidad y la i

dentidad de lo::. con.:~ (~ptos l"ecordados constituyen el pri!! 

cipio qu0 .jnsti.:fice. J.:J estructura política nacional y le 

da su razón de scro 

I'ei•o ne :JÜlc; . eno ~ :::d.no que siendo esta unidad el prin

cipio qu•.:: D.n vida a la estructura, impon.e tambi~n a la 

misma ln n.·:·:c1;:r.ddEid de su conservacicSn, delimitando de e~ 

ta :forn1a la hceion presidencial.,. Se trata de la trascen 

dencie de la estructura, política sobre la acci<Sn pol:!ti~ 

cae A peeur de su poder, el presi(}.ente mexicano podr~ 

apoyar rud's a tal o cual sector, pero nunca desentenderse 
' . 

por completo de uno de ellos o lesionarlo vitalmente. El 

perturbnmiento de ln unidad lesionaría ls unidad partido 

- nación y daría lugar al surgimiento de una nueva viaidn 

do lo nacional y de lo revolucionario. Es esto lo que e~ 

~ plicn las diferentes orientaciones en la P?l!tica de loa 

~ su~esivos períodos presidenciales: se trata de movimien-
t~; 
l~ toi'~ ,de compensaci&n, impuestos por la estructura pol!ti-
~"¿: l caJ en pro de la manutención de la unidad par~idaria y n~ 

2\ cional • ( 83) 
~' 
~:.. ... Loa moldeG políticos implanto.dos por C~rdenaa fueron l sumamente poai ti vos en f'unci 6n de dos aspectos b~sicos : 

~ la realidad socio-económica de México y el espíritu y la 

visi6n social de C~rdenas. Este espíritu y esia viai~n 

( 
\ 
' 
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social pudieron cambiar radicalmente la realidad social 

Y econ6mica del pueblo mexicano gracias a una estabilidad 

interna basada en la unidad política y nre ional, unidad· 

fincada en la estructura política y en e1 poder presiden 

cial. ·Esta estructura política posibilit~ la ac~idn so

cial y econ&mica de C~rdenas en medio de.la pobreza y la ,, 

dependencia econ6mica del imperialismo. Pero al afirmar 

esto no nos desentendemos de que la misma estructura, c2 

mo: ya lo analizamos, pod!a instrumentarse tambi~n hacia 

otros :fines .. 

Finalmente, debemos hacer mención del hecho de que e1 

P:RM no inciuy6 en su seno ni a la C~mara de Comercio(CO! 
. . 

CANACO)): ni a la C~mara de.Industria(CONCAMIN); pero en 
··' ··' ···•" . 

1936 C~rdenae establecid la Le~· d~,···a'iiriéras de Comercio e 

Indue~ ia, integrando a ambas en una dnica conf'ederacidn, 

la membrec!a obligatoria para las empresas 

c.uyo excediera la cantidad mfnima establecida 

por a ley .,.(84) De este modo se constituy6 una instit!! 

ci&n semioficial que creci6 considerablem~nte en su mem

h ·acía y consolidcS au existencia desee los punta de vis-
• 

ta econ6mico e institucional. C~rdenae logrd una super-

visidn estatal sobre las act.i vidades comerciáles e indu!!, 

t~iales, y asimismo poaibili~~ el contacto de loe comer

ciantes e industriales con los círculos gubernamentales. 




