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Juan Manuel Elizondo, nació en San Buenaven-
tura Coahuila, el 8 de marzo de 1910. Estudió 
en el Colegio Civil y en la Escuela de Jurispru-
dencia. Ingresó al Partido Comunista en 1932, 
por invitación de Enrique Ramírez y renunció 
cuando Earl Browder decidió entregar al partido 
a la burocracia sindical de Amilpa, Velázquez 
y de Lombardo. Participó en la Sección 67 como 
representante legal ante la empresa. En 1942-46, 
fue secretario general del Sindicato Minero. De 
1946 a 1952, senador de la República. En 1947, 
uno de los más entusiastas creadores del Partido 
Popular. En 1979 es designado diputado federal 
plurinominal por el PST. 

Entre sus obras publicadas destacan: El sentido 
histórico del 29 de julio, escrita en colaboración 
con Horacio Quiñones en 1937. La derrota de 
la clase obrera, en coautoría con Rafael López 
Malo, en 1953. Carta de México; la evolución 
de la situación mundial, 1958-1959, breve an-
tología publicada en 1960. De historia y de 
política: dos ensayos, publicado por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UANL, en el año de 
1994. En este nuevo libro: De historia y de políti-
ca II (Conferencias y artículos periodísticos), 
se indigna -con justificada razón- contra quienes 
están rematando, por no decir regalando, las 
industrias nacionales y, con ello, desarticulando 
al sindicalismo mexicano. Con certeros y docu-
mentados análisis pone de manifiesto su amor 
por México, y en total entrega, se sitúa siempre 
al lado de las clases obreras mexicanas. 

Don Juan Manuel Elizondo es por su lucidez y 
por su trayectoria, uno de los pocos líderes 
políticos que han sabido cohesionar la teoría 
con la práctica. 
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Presentación 

La t rayec to r ia polít ica e in te lec tua l de J u a n M a n u e l Eli-
zondo e s conocida, r e s p e t a d a y a d m i r a d a por qu ienes 
d i r igen organizac iones ob re ras y por políticos compro-
met idos e n t r a n s f o r m a r a México e n u n pa ís m á s h u m a -
no. 

Desde m u y joven compromet ió s u pa lab ra y s u ac-
c ionar a favor de los condenados de la T ie r ra . Par t ic ipó 
e n f o r m a decidida e n la creación de la Univers idad de 
Nuevo León, e n la h u e l g a de la Vidriera, e n la fo rmac ión 
del Sindicato de Mineros y Meta lú rg icos y e n la c reac ión 
del Pa r t i do Popula r . F u e senador de la Repúbl ica y dipu-
tado federa l r e p r e s e n t a n d o al Pa r t ido Social is ta de los 
T r a b a j a d o r e s . 

E n cada uno de es tos m o m e n t o s de s u vida h a ido 
d e j a n d o tes t imonios prec isos de su paso . Ar t ícu los pe-
r iodís t icos escr i tos e n r ev i s t a s y periódicos d u r a n t e s u 
e s t anc i a e n el Colegio Civil. El sentido histórico del 29 de julio 
- e n coautor ía con Horacio Q u i ñ o n e s - , crónica p u n t u a l 
de las l u c h a s ob re r a s e n Nuevo León, de j ando al descu-
b ier to el verdadero ro s t ro de la b u r g u e s í a . "La de r ro t a 
de la c lase ob re ra" - e n coautor ía con Rafae l López 
Malo - , aná l i s i s teórico donde repud ia la man ipu l ac ión 



de la clase ob re r a al con fund i r s u ideología con la del 
par t ido e n el poder . "Car ta de México", crónica de activi-
dades políticas, económicas y sociales del momen to , 
1960-1963. "La Revolución Mex icana fa ls i f icada" , 
1963; "El PRI, Par t ido de la Revolución Mexicana" , 
1978. E s t o s dos ú l t imos ensayos d a r í a n pos t e r i o rmen te 
f o r m a al libro: De historia y de política, publ icado por la Facul-
t ad de Fi losof ía y L e t r a s e n 1994. Cada u n a de s u s 
obras , con el paso del t iempo se t r a n s f o r m a n e n funda-
m e n t o s his tór icos , f a ros de or ien tac ión ideológica, por 
la va len t ía de s u pa lab ra y la lucidez de s u pensamien to . 

Ahora , de nueva cuenta , n u e s t r a f acu l t ad publ ica 
otro libro de don J u a n Manue l El izondo que r e ú n e confe-
renc ias y a r t í cu los periodís t icos esc r i tos e n a ñ o s recien-
tes . A e s t e libro lo h e m o s t i tulado: De historia y de política II. 
E n él nos va de jando s ignos y s eña l e s de adver tenc ia 
p a r a evi tar los e r ro res del pasado . 

E n las conferenc ias se adv ie r te al e s t ad i s t a q u e co-
noce la h i s to r i a y que, además , la h a vivido, b r indándo le 
el conocimiento r iguroso p a r a p o n d e r a r los ac ier tos de 
los gobiernos revolucionarios, s i n d e j a r de seña la r , tam-
bién, s u s e r ro res . Pun tua l i z a los e r ro re s de la r e f o r m a 
agra r ia , del movimiento obrero, de la func ión de los par-
t idos políticos y de los g r a n d e s p rob l emas nacionales . 
Su conocimiento de la h i s to r i a lo f acu l t a p a r a advert i r -
nos de las p re t ens iones expans ion i s t a s de los no r t eame-
r i canos y de la re lación ocul ta que t iene el levanta-
mien to a r m a d o e n Chiapas y el a s e s ina to de Colosio. 

Como sabemos, la a p e r t u r a económica in ic iada 
hace t r e s sexenios y ra t i f i cada con el T r a t a d o de Libre 
Comercio, permi t ió a los g r a n d e s capi ta les e x t r a n j e r o s 
asoc ia rse con los capi ta les nac iona les p r imero , p a r a ter-
m i n a r luego m a r c a n d o el r u m b o de la economía mexica-
na . Con la v e n t a de la mayor p a r t e de las i n d u s t r i a s 
nac ionales y a l g u n a s de las l l a m a d a s p r io r i t a r i a s -Tel -
mex , Aceros Planos , Las T r u c h a s , e tc . - , y l a s e n o r m e s 

g a n a n c i a s p roduc idas en poco t iempo a s u s nuevos due-
ños , e x a c e r b a r o n la codicia de los g r a n d e s monopolios 
in te rnac iona les que ahora , i n s i s t e n t e m e n t e , con argu-
m e n t o s de cor rupc ión e inef ic iencia de e s t a s i ndus t r i a s , 
p r e s i o n a n al gobierno federa l p a r a ace lerar el r e m a t e de 
l a s e m p r e s a s nac iona les menc ionadas . 

Los ar t ícu los incluidos co r re sponden a u n a antolo-
gía de los edi tor ia les escr i tos p a r a el periódico El Nacional 
de Monte r rey , e n los años 1992 a 1994. E n ellos se va 
ocupando de t e m a s cot idianos dic tados por sucesos ocu-
r r idos e n el es tado , o t ros son de r e fe renc ia nac iona l y los 
h a y t a m b i é n de corte in ternac ional . Hace u n a crónica 
del M o n t e r r e y de los años 30, de los esc r i tos juven i l e s 
de s u amigo Raú l Range l y del proyecto Nuevo León, y, 
con u n a i ronía p u n z a n t e con t r a los fa r i seos regios, j u e g a 
con el t e m a de la pros t i tuc ión . 

Con u n a p r o s a pulida, e l egan te y p rec i sa nos d a s u s 
p u n t o s de v i s t a sobre el a ses ina to de F ranc i sco I. Made-
ro, la Revolución Rusa , L e n i n y Gorbachov; el d e r r u m b e 
de l a s ideologías, la rel igión, la cr is is del capi ta l i smo, el 
2 de octubre , la inocencia de Carpizo y las v e r d a d e s a 
m e d i a s de K r a u z e y Carlos F u e n t e s . 

Po r la f o r m a t a n obje t iva de ana l i za r cada u n o de 
los t e m a s , él l ibro De historia y de política II e s de g r a n valor 
p a r a los es tud iosos de la h i s to r i a de México. E l pensa-
mien to de don J u a n Manue l El izondo r e p r e s e n t a a u n 
n ú m e r o g r a n d e de mex icanos que p r inc ip ian a t o m a r 
conciencia del costo social cobrado por la economía libe-
ral . Todos los que s o ñ a m o s con u n México f u e r t e e n lo 
económico, desar ro l lado c ient í f ica y t ecno lóg icamente y 
m á s h u m a n o e n lo social, por f u e r z a t e n e m o s que apro-
p i a rnos de s u s t e s i s y de s u s ideas . 

L a publ icación de e s t e libro es opor tuna . Los m e s e s 
por ven i r s e r á n crucia les p a r a México y p a r a los mexica-
nos porque el m o m e n t o de t rans ic ión que se vive s e r á 



definit ivo. Por f o r t u n a q u e d a n voces s e n s a t a s y con co-
nocimientos p r o f u n d o s de n u e s t r a h i s to r i a p a r a aler tar-
nos de los pel igros que nos acechan. 

Por s u compromiso político, por s u t r ayec to r i a inte-
lectual y por s e r u n e jemplo de valor y de honorabi l idad 
p a r a l a s nuevas generac iones , n u e s t r a F a c u l t a d publica 
como u n h o m e n a j e el l ibro De historia y de política II de don 
J u a n Manue l Elizondo, s e g u r o s de que con s u l e c tu r a la 
ba l anza se inc l inará a favor de México y de los mexica-
nos . 

N i c o l á s D u a r t e Ortega 

Juan Manuel Elizondo, Vicente Lombardo Toledano 
y Narciso Bassols (izquierda a derecha) en la funda-

ción del Partido Popular, 1948. 





E n t r e los l íderes políticos con mayor pres t ig io y honora-
bilidad e n Nuevo León, con t amos con la pe r sona l idad re-
cia y al m i s m o t i empo in te l igente de J u a n M a n u e l 
Elizondo. H o m b r e en el sent ido m á s completo de la pala-
b r a por s u compromiso social, compromiso que lo h a si-
tuado cada m o m e n t o de s u vida e n los t e r r e n o s m i s m o s 
de la leyenda. Nació en San Buenaven tu ra , Coahuila , el 
m i s m o año que da principio la Revolución Mexicana . Su 
padre , t en ien te coronel Manue l Elizondo Cadena y s u 
madre , Sra. L a u r e n t i n a Cadena Boone, se v ieron e n la 
neces idad de v i a j a r por d is t in tos r u m b o s de la Repúbli-
ca por la f idelidad m o s t r a d a a Venus t i ano Ca r r anza . Po r 
es te motivo es en León, Guana jua to , donde pr incipia su 
ins t rucc ión p r i m a r i a y la t e r m i n a e n Monte r rey ; es 
aquí, t ambién , donde recibe s u educación med ia y prepa-
ra tor ia . Sabemos , por f r a g m e n t o s r eg i s t r ados e n la cró-
nica novelada El reyno - e n u n a escena donde apa rece con 
el n o m b r e de G e r m á n - que, e n s u adolescencia, p u s o f m 
a los a b u s o s de cierto pandi l lero que asolaba e n los pri-
m e r o s ba r r io s de la ciudad. (1) E n s u j u v e n t u d , s u espíri-
t u a v e n t u r e r o lo llevó - e m u l a n d o a los e m i g r a n t e s que 
v i a j a b a n al n o r t e - a recor re r las vías del f e r rocar r i l a l 
m a n d o de u n a co lumna de cade tes h a s t a l legar a Monte-
morelos , c iudad que a b a n d o n a r o n e n f o r m a a p r e s u r a d a 
p a r a evi tar p rob lemas legales . 



S u paso por el Colegio Civil le p e r m i t e enr iquecer 
s u hor izonte político y ampl ia r s u proyecto revoluciona-
rio. Par t i c ipa - a u n q u e hab ía suspend ido s u s e s t u d i o s -
e n la creación de la Federac ión Es tud i an t i l Nuevoleone-
s a (FEN). Se le menc iona e n t r e los o rgan i zado re s del VII 
Congreso Nacional de E s t u d i a n t e s real izado e n Monte-
r rey . A es te congreso as i s t i e ron de la capital , como pre-
s iden te de la federación: Ale jandro Gómez Ar ias ; y como 
invi tados: el j oven gu i t a r r i s t a Antonio Bibr iesca , y el 
poeta colombiano Porf i r io B a r b a Jacob, quien, e n s u pri-
m e r a es tanc ia en e s t a ciudad, hab ía f u n d a d o el periódico 
El Porvenir y e d i t a d o l a Revista Contemporánea. A n t e s d e q u e s e 
c l a u s u r a r a es te congreso, Ba rba Jacob sub ió al e s t r ado 
p a r a r ecomenda r a los jóvenes de legados "honradez y 
técnica" .(2) Las pa labras del poe ta g e r m i n a r o n e n inquie-
tos corazones . El joven J u a n Manue l va cambiando s u s 
a v e n t u r a s de vagabundo por el es tud io au tod idac ta , la 
medi tac ión y la práct ica política. Llega a s u s m a n o s el li-
bro El Estado y la Revolución de Lenin, queda impres ionado 
por la solidez de los a r g u m e n t o s e sg r imidos por el revo-
lucionario ruso . Siente la neces idad de dar le d i fus ión a 
s u s ideas y escr ibe e n periódicos y r ev i s t a s es tudiant i -
les. S u s ar t ícu los van aparec iendo en Revista Estudiantil, El 
Estudiante, El Bachiller, Rumbo, NOS y Momento. E n e l a r t í c u l o p u -
blicado e n Rumbo, en 1933, r e sa l t a la i m p o r t a n c i a que 
t end r í a la par t ic ipación e s tud ian t i l equi ta t iva e n el go-
b ierno de la Univers idad, e n él p ropone la c reac ión de: 

... las academias de a lumnos y profesores encarga-
dos del nombramiento del profesorado, revis ión de 
planes de estudios, etc. Y admitir e n el Consejo 
Universitario a los es tudiantes e n la m i s m a pro-
porción que a los maes tros para una mejor s íntes i s 
comprensiva de todos los intereses; y, para la me-
jor marcha de la institución, exigir constantemen-
te a los maestros la continua revis ión de los 
métodos en práctica.(3) 

L a s ideas sobre la au tonomía un ivers i t a r i a , la for-
mac ión del Consejo Univers i ta r io por m a e s t r o s y a lum-
nos, la par t ic ipación de los e s t u d i a n t e s e n el nom-
bramien to de nuevos ca tedrá t icos se ven í an repi t iendo 
en cada uno de los congresos es tud ian t i les . J u a n Ma-
n u e l hab ía as is t ido a los p r i m e r o s t r e s congresos nacio-
na le s como r e p r e s e n t a n t e de la F E N , 1931, 1932 y 
1934, e n s u s e g u n d a época, la p r i m e r a hab ía t e r m i n a d o 
con el VII Congreso e fec tuado e n Mon te r r ey e n el año de 
1930, l levaban como p r o p u e s t a pr incipal y cas i ún ica , la 
u r g e n c i a de c rea r la Univers idad del N o r t e y so l ic i taban 
a la a s amb lea f u e r a su pet ición aprobada . Es t ab l ec í an a 
cambio el compromiso de l ucha r por la to ta l idad de los 
acuerdos y e n par t i cu la r consegu i r la a u t o n o m í a p a r a 
cada un ive rs idad ex i s ten te e n la República. Po r e s t e mo-
tivo, las ideas de J u a n Manue l coinciden e n es te momen-
to con las de E n r i q u e Ramí rez y Ramírez , Salvador 
Toscano, Ale jandro Gómez Arias , José Alvarado y Raúl 
Rangel . Se b u s c a b a a toda cos ta la au tonomía univers i -
ta r ia . 

L a lucha no f u e fácil, lo p r u e b a el hecho sucedido 
e n el congreso real izado e n S a n Lu is Potosí , donde a la 
delegación de Nuevo León p re tend ie ron in t imida r l a 
cuando cenaban e n u n a fonda. P is to leros con c a r a de 
exboxeadores los rodea ron p a r a golpearlos. F u e r o n in-
su l t ando y humi l l ando a uno por uno - J u a n Guer re ro Vi-
l larreal , Raúl Rangel , Fidencio de la F u e n t e , J o s é 
A lva rado - pero cuando l legaron con J u a n Manuel , éste , 
e n f o r m a p remed i t ada dejó caer el vaso que ten ía e n las 
manos , e s t a d is t racc ión i n s t a n t á n e a le permi t ió g a n a r 
los s egundos requer idos p a r a saca r la pis tola y propi-
nar le al provocador u n golpe t a n f u e r t e que lo lanzó al 
ot ro ex t r emo del sa lón con la cabeza b a ñ a d a e n s a n g r e . 
Aprovecharon el alboroto y la confus ión p a r a sa l i r por la 
pa r t e pos ter ior de la fonda y pe rde r se en la oscur idad de 
la noche. E s t o s sucesos t a m b i é n queda ron r e g i s t r a d o s 
e n el l ibro de R a ú l Range l El reynoS4) 



E n 1933, como se sabe, don Pedro de Alba l lega a 
Monte r rey r e p r e s e n t a n d o a la Sec re ta r í a de Educación 
Pública, con la encomienda de es tud ia r , d i s eña r y fun-
dar la Univers idad del Nor te .E l m i s m o año, J u a n Ma-
nuel , apoya a la h u e l g a de los mineros , se sol idariza con 
Sandino, p ro t e s t a por la invas ión g r i n g a e n N i c a r a g u a y 
dicta confe renc ias a g r u p o s de obreros sobre la vida y la 
obra de Rosa L u x e m b u r g o . F u n g e como director , tam-
bién, de los dos ún icos n ú m e r o s que se conocen del pe-
riódico "Rumbo" . 

E n 1934, es u n o de los l íderes m á s act ivos en la 
h u e l g a un ivers i t a r i a , d i r ige el periódico "Rumbo" donde 
se publica ín tegro el d i scurso de Raúl Range l "La Uni-
vers idad: propósi tos" , p ronunc iado e n el Tea t ro Inde-
pendenc ia a n t e au to r i dades t an to educa t ivas como 
g u b e r n a m e n t a l e s , m a r c a n d o el pr incipio de la h u e l g a y 
la pos ter ior c l a u s u r a de la Univers idad de Nuevo León 
rec ién i n a u g u r a d a u n año an te s . ¿Qué ex ig ían los estu-
d ian tes? El r ec lamo pr inc ipa l e ra de tene r la f a r s a pro-
p u e s t a por P lu t a rco E l ias Calles en el d i scurso de 
Guada la j a ra , donde u r g í a a los legis ladores a decre ta r 
q u e la educación b á s i c a f u e r a socialista y por ex tens ión se 
con ta ra con u n a Universidad socialista. E l joven J u a n Manue l 
y los pr inc ipa les l íderes es tud ian t i l e s en t end ie ron con 
clar idad q u e el j u e g o político de Calles e r a c o n t r a Cárde-
nas . Si a l g u n o s l íderes obreros se d e j a r o n so rp rende r 
por el l e n g u a j e socialista, los e s t u d i a n t e s no cayeron en la 
t r a m p a , descubr i e ron de inmedia to la j u g a d a de Calles y 
b r i n d a r o n s u apoyo al Gral . Lázaro Cárdenas . Años des-
pués , re f i r i éndose a e s t e m o m e n t o e n la h i s to r i a de Mé-
xico escribió: 

"Para sept iembre de 1934 todos los e s tudiantes de 
provincia s e declararon e n hue lga contra el intento 
de los gobernadores de convertir e n "socialistas" a 
las universidades . La amenaza oficial contra las 
univers idades tenía u n fundamento serio, puesto 

que ninguna universidad de provincia era, e n e se 
tiempo, autónoma. ( 5 ) 

E n aquellos momen tos , J u a n Manue l El izondo f u e 
u n o de los l íderes es tud ian t i l e s m á s descol lantes y de 
m a y o r e m p u j e al sos t ene r que, e n u n es tado cap i ta l i s ta 
y d ic ta tor ia l la educación no podía se r social is ta . Son los 
a ñ o s de s u formación ideológica años e n q u e decide 
adop ta r el m a r x i s m o como método de aná l i s i s de la his-
to r ia y de los movimien tos sociales. 

Via ja a la c iudad de México en el año de 1935, asis-
t e a var ios cursos de cá t ed ra l ibre e n la E s c u e l a de Ju r i s -
p r u d e n c i a en la Univers idad Nacional . Po r recomen-
dac iones de s u m a e s t r o Mario Souza, e n la c a t e d r a de 
economía, lee "El capital» de Carlos Marx , e n la Secretaria de 
Hacienda, único luga r donde podía leerlo s in el pel igro de 
se r a r r e s t ado y, con m a l a sue r t e , depor tado a las I s las 
Mar í a s . 

Se d a t iempo p a r a recor re r la c iudad de p u n t a a 
p u n t a e n compañía de s u s amigos , s e t o m a con Alvarado 
u n a s copas e n "La t a b e r n a de los mús i cos ciegos y 
o t r a s con Porf i r io Ba rba Jacob e n el "Salón México . E n 
p a r t e por p rob lemas económicos y e n p a r t e por descu-
b r i r que s u s pasos l levaban otro r u m b o es que decide 
a b a n d o n a r sus es tud ios de economía e n la un ive r s idad y 
se e n t r e g a por en te ro al movimiento obrero. S u condi-
ción de m a r x i s t a lo impu l sa a leer a los clásicos g r iegos 
y romanos , t an to como a los pensado re s de la época mo-
derna , dándole u n a vis ión m á s h u m a n a de la vida. Y, 
p a r a cumpl i r con s u l iderazgo político, se a s e so ra e n le-
gis lación laboral por d i s t inguidos abogados . 

E s necesar io seña la r q u e J u a n M a n u e l El izondo 
h a b í a ing resado a la F E R (Federación de E s t u d i a n t e s 
Revolucionarios) e n el año de 1932. La m a y o r í a de los lí-
de r e s de e s t a federación e r a n m i e m b r o s del Pa r t i do Co-
m u n i s t a , la F E R func ionaba como el b razo e s tud ian t i l 
del Par t ido . Los i n t e g r a n t e s f o r m a b a n círculos de es tu-



dio y adqu i r í an u n a formación profes iona l . E l part ido, 
que operaba en tonces en f o r m a c landes t ina , les reco-
m e n d a b a i n g r e s a r como t r a b a j a d o r e s e n u n a fábrica. 
Así f u e como ingresó , al Sindicato de A r t e s Gráf icas . 
Es to en la c iudad de México en el a ñ o de 1935. 

R e g r e s a a Monte r rey e n el a ñ o de 1936 y par t ic ipa 
al lado de los obreros e n la hue lga de la Vidriera, hue lga 
que g a n a r o n los obreros a pe sa r de los esqui ro les con-
t r a t a d o s por la empresa . Huelga escandalosa - l a l l ama J u a n 
M a n u e l - e n la q u e par t ic iparon var ios l íderes, uno de 
ellos f u e Rodolfo Gaytán . 

E s t u v o p r e s e n t e t amb ién e n el m i t i n - t o m ó la pala-
b r a a n t e s de T o m á s C u e v a - luego man i f e s t ac ión , en la 
que se s u s c i t a r o n acciones v io lentas in ic iadas por los 
pa t ronos embozados en el Casino, cuando p a s a r o n los 
obre ros d i spa ra ron desde el in ter ior , h u b o dos m u e r t o s 
y var ios her idos . El l íder Tomás Cueva re su l tó her ido e n 
es te a t en tado con t r a la clase obrera . P a r a que no se olvi-
d a r a es te episodio de la lucha ob re r a en M o n t e r r e y y 
p a r a de j a r al descubier to el verdadero ro s t ro de la bur-
gues í a regia , escribió en coautor ía con Horacio Quiño-
n e s : El sentido histórico del 29 de julio, u n a ñ o d e s p u é s de los 
sucesos mencionados , e n el año de 1937. E n e s t e docu-
m e n t o af i rman-

El 2 9 de julio no es propiamente u n a fecha de aque-
llas que marcan tina época nueva, u n viraje e n el 
curso de los acontecimientos, o la culminación de 
u n proceso. Pero s í es u n acontecimiento que de-
mues tra c larís imamente la s i tuación del ambiente 
e n el cual s e produjo. Por esto, y por que los obre-
ros de Monterrey lo consideran s imbólico del sacri-
ficio de s u s luchas por u n a vida m á s humana , es 
por lo que es ta fecha se ha transformado e n bande-
ra del proletariado de Monterrey, y ya nunca la ol-
vidará.(6) 

E s t o s escr i tos t i enen aho ra u n valor incalculable 
p a r a qu ien p r e t e n d a escr ib i r la h i s to r i a del mov imien to 
obrero e n Nuevo León. 

Dos años de spués i n g r e s a - p o r disposic iones del 
p a r t i d o - e n el laborator io de la Compañ ía F u n d i d o r a de 
F i e r ro y Acero de Monte r rey . Se ocupaba de a t e n d e r los 
p rob lemas legales e n t r e la Sección 67 y la e m p r e s a . De 
e s t e m o m e n t o de s u vida r e c u e r d a que: 

E n e s a función pasé u n año, pero ocurrieron cier-
tos hechos , por ejemplo, s e presentó la coyuntura 
electoral para des ignar nuevo gobernador del esta-
do y hubo dos candidatos, uno por el sector obrero 
y otro u n candidato independiente que resul tó ser 
el Gral. Bonifacio Sal inas. Obviamente, nosotros 
e s tábamos con el candidato del sector obrero. Y, e n 
una reunión que hubo e n la Sección 67 de carácter 
político, porque s e iba a recibir la v is i ta del Gral. 
Bonifacio Salinas, los ánimos s e exaltaron, hubo 
violencia, incluso hubo u n par de muer tos y algu-
nos heridos y, naturalmente, como era yo el diri-
g e n t e de la corriente contra el Gral. Sal inas, m e 
sacaron de Monterrey, nombrándome represen-
tante del Comité Nacional para organizar unidades 
s indicales en cualquier parte de la República en 
donde hubiese m i n a s y donde no s e hubiera consti-
tuido el sindicato.<7) 

Con es te ca rgo recor re el pa í s v is i tando los c e n t r o s 
mine ros , f o r m a secciones s indicales donde no ex is ten , 
a r m o n i z a d i s p u t a s y divisiones seccionales, va dando la 
r a z ó n a qu i enes la t ienen , y con s u t r a b a j o h o n e s t o se 
g a n a la a m i s t a d y el r e spe to de todos los l íderes seccio-
nales . E s t a act iv idad rea l izada d u r a n t e dos a ñ o s -1938-
1940 - donde se j u g ó la vida e n r epe t idas ocas iones - s u s 
enemigos q u e r í a n que la pe rd ie ra - por independ iza r a 
las secciones s indica les de los capr ichos polí t icos de los 
cac iques e n cada es tado. 



Después de h a b e r recorrido, como apun tamos , 
g r a n p a r t e de la Repúbl ica fo rmando y r e e s t r u c t u r a n d o 
secciones m i n e r a s , r e g r e s a a M o n t e r r e y e n 1940. Dirige 
el periódico Claridad con el seudónimo de L u i s Bocardo y 
con el m i s m o n o m b r e f i r m a s u s a r t í cu los periodíst icos. 
E s t e seudón imo lo h a b í a ut i l izado o r i g i n a l m e n t e en el 
periódico El Bachiller, e n 1931, e n s u época de e s tud ian te 
e n el Colegio Civil. E l apelat ivo Bocardo lo h a b í a tomado 
de u n a de las f i g u r a s de la lógica formal . E l periódico Cla-
ridad f u e c reado p a r a de spe r t a r la conc ienc ia de obreros, 
campes inos y p a r a que ex ig ie ran el c u m p l i m i e n t o de los 
p l anes sexena les no e j ecu tados por el p r e s i d e n t e Lázaro 
Cárdenas . Al m i s m o t iempo seña laba a l o s enemigos de 
la Revolución, e n e s t e caso a J u a n A n d r e w A l m a z á n y a 
los capi ta l i s tas r eg iomon tanos que le b r i n d a r o n todo su 
apoyo. Po r es te motivo e n el ar t ículo t i tu lado : "Los aba-
dos de A l m a z á n e n el PRM" señaló: 

La base de nuestra propaganda debe y t iene que 
ser el nuevo Plan Sexena l . . . El pueblo neces i ta co-
nocer e se plan en general y e spec ia lmente dos de 
s u s puntos fundamentales: La so luc ión del crédito 
y la l iquidación del latifundio e n e l país. El nuevo 
Plan Sexenal de gobierno no e s u n s imple adorno 
ni u n a etiqueta para caracterizar al partido, sino 
que e s u n programa vivo, de cuya realización depende el 
porvenir de la nación .(8) 

Como es de todos conocido, el P l a n S e x e n a l d u r a n t e el 
gobierno del Gral . Manue l Ávila Camacho , se cumplió 
sólo e n m í n i m a par te , condenando al f r a c a s o a la Refor-
m a Agra r i a y a los campes inos a s egu i r viviendo o me jo r 
dicho sobreviviendo en la miser ia . Po r los años e n que 
f u e r o n escr i tas , l a s pa l ab ra s de J u a n M a n u e l Elizondo, 
r e s u l t a n a h o r a cas i profé t icas . 

E s opor tuno recordar q u e la f o rmac ión del sindica-
to de m i n e r o s principió en el año de 1934, d u r a n t e la 
c a m p a ñ a a la p res idenc ia del Gral. L á z a r o Cárdenas . La 

idea su rg ió en Pachuca , cons iderada en tonces como el 
cen t ro m i n e r o de México. Los p r i m e r o s proyectos y es-
t a t u t o s f u e r o n e laborados por los abogados Migue l Ale-
m á n Valdés y Gabriel Ramos Millán. De 1934 a 1936, sé 
f u e r o n adhi r iendo al s indicato n u e v a s secciones. U n a de 
el las f u e la Sección 67. Cuando e n 1940 J u a n M a n u e l 
El izondo r e g r e s a a Mon te r r ey de s u destierro, s e incorpora 
de inmedia to a la Sección 67 de Mineros y Meta lúrg icos , 
y cuando l a n z a n la convocator ia p a r a n o m b r a r al nuevo 
secre ta r io nacional , r e s u l t a electo delegado a la conven-
ción gene ra l que se e f ec tua r í a en la c iudad de México. 
E s t e episodio de s u vida lo recordó, no hace mucho , en 
u n a en t r ev i s t a dada a E d u a r d o del Castillo p a r a el perió-
dico Exiélsior, al r e spec to dijo: 

Cuando s e convocó a una convención general ordi-
naria para legit imar a las autoridades superiores 
del sindicato, yo resulté , primero pres idente de la 
convención y después, secretario general del sindi-
cato. Es tuve al frente del m i s m o u n t iempo m u y di-
fícil, es decir, durante la segunda guerra mundial . 
Casi en el m i s m o m e s , en junio de 1942, en que s e 
había declarado la guerra a las potencias del Eje, 
has ta 1946.(9> 

D u r a n t e s u secre tar iado, el Sindicato Minero adquir ió 
u n a organ izac ión m á s sólida, creció e n f u e r z a y se cons-
t i tuyó e n v a n g u a r d i a del movimiento obrero. Incluso, 
d u r a n t e el período de la s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l y es-
t ando s u j e t o s al Pac to de Unidad Nacional , el Sindicato 
Minero se declaró e n hue lga , a m p a r a d o s y apegados es-
t r i c t a m e n t e a la Const i tuc ión Polít ica de México. L a 
h u e l g a f u e g a n a d a por los t r a b a j a d o r e s . Cuando conclu-
ye s u ges t ión al f r e n t e del Sindicato Minero, es pos tu la-
do como candida to y r e s u l t a luego electo s enador de la 
Repúbl ica . 

Al poco t iempo de f u n g i r como senador , u n g r u p o 
de in te lec tua les mexicanos , por cierto, los m á s des taca-
dos de México, c r ea ron el Par t ido Popular : 



La idea original de crear el P P surg ió - c o m e n t a 
J u a n Manuel E l i z o n d o - plat icando c o n Rafael Ló-
pez Malo, al darnos cuenta que las organizac iones 
obreras de mayor fuerza - P e t r ó l e o s , Ferrocarri les 
CTM, etc •— eran l ideradas por a m i g o s n u e s t r o s o 
por m i e m b r o s del Partido Comunista . Advertido 
esto, López Malo se encargó de difundir la idea en-
tre los l íderes obreros y entre los in te lec tua les con 
ideas avanzadas . A todos l e s agradó la idea. Las 
primeras reuniones s e h ic ieron e n la c a s a de Ma-
nuel Moreno Sánchez que, al poco t iempo, resultó 
insu-f ic iente por lo n u m e r o s o de los a s i s t entes . 

A e s t a s r eun iones as i s t ían , e n u n principio, l íderes e in-
te lec tuales de ideología m a r x i s t a . Luego se f u e r o n am-
pl iando las perspec t ivas y p rec i sando las p re tens iones . 
P e n s a r o n invi tar en tonces a l íderes de l impia trayecto-
r i a t an to e n el campo de la polít ica como de la cu l tu ra . 

E n t r e los iniciadores con m a y o r e n t u s i a s m o e n la 
fo rmac ión del nuevo par t ido se encon t r aban : Narc iso 
Bassols , Vicente Lombardo Toledano, J u a n Manue l Eli-
zondo, Rafae l López Malo, Rodolfo Doran tes , Diego Ri-
vera, David Alfaro Siqueiros , José Alvarado, José 
Revuel tas y Andrés H e n e s t r o s a . E n las r eun iones se 
f u e r o n discutiendo: el n o m b r e del par t ido, el p r o g r a m a , 
las b a s e s ju r íd icas y el man i f i e s to p a r a convocar a los 
s impa t i zan tes . 

Luego se pensó e n la neces idad de d i scu t i r en u n 
foro abierto, las posiciones de cada u n a de las organiza-
ciones obre ras y campes inas . Se lleva a cabo - p o r invita-
ción de L o m b a r d o - la m e s a r edonda de los m a r x i s t a s 
mex icanos donde se d i scu te el t ema : Objet ivos y táct ica 
del prole tar iado y del sec tor revolucionar io de México en 
la ac tua l e t apa de la evolución h i s tó r ica del pa ís . A es t a s 
conferenc ias rea l izadas del 13 al 22 de enero de 1947 en 
el Palacio de Bellas Ar tes , es invi tado a t í tulo pe r sona l 
J u a n Manue l Elizondo. E n s u in te rvenc ión va seña lando 

la c r i s i s del Pa r t ido Comuni s t a en esos años, l a s expul-
s iones i n j u s t a s , la f o r m a e n cómo se v a n d i s t anc iando y 
luego sepa rando de la dirección de cada u n a de las orga-
n izac iones ob re r a s como sucedió e n el Cuar to Conse jo 
Nacional de la CTM, del que af i rmó: 

N o s s e p a r a m o s y n u n c a desde e n t o n c e s pud imos 
re ingresar a la dirección de la CTM. Pero, ¿qué ha-
b íamos conseguido? H a b í a m o s consegu ido desde 
e s e m o m e n t o el lombardismo y el ant i lombardismo 
dentro de la CTM. E n e s e prec i so m o m e n t o e m p e z ó 
a nacer el an t i comuni smo en la CTM, como conse-
cuenc ia de la separac ión de los c o m u n i s t a s del 
Cuarto Congreso de la CTM. N o s q u e d a m o s fuera y 
de jamos allí a Lombardo solo... donde Lombardo 
Toledano no s ign i f i ca desde el punto de v i s ta orgá-
nico abso lu tamente nada e n la CTM, como no sig-
n i f i camos nosotros nada, los m a r x i s t a s , desde el 
punto de v i s ta de la organización. ( 1 0 ) 

Después de ana l iza r el p rob lema obrero, agrar io , la co-
r rupción , el auge s i n a r q u i s t a e n el campo, l lega a la con-
c lus ión de que h a y c ie r ta culpabil idad de los m a r x i s t a s y 
e n pa r t i cu la r de los c o m u n i s t a s por s u s posiciones sec-
t a r i a s . 

A p e s a r de l a s d i fe renc ias s u r g i d a s e n t r e los diri-
g e n t e s de l a s organizac iones pa r t i c ipan tes , por s u s res-
pec t ivas posic iones tác t icas e ideológicas, f u e e n e s t a 
m e s a r edonda donde Lombardo Toledano p ropuso la 
idea - a p l a u d i d a por todos los a s i s t e n t e s - de f o r m a r u n 
nuevo par t ido. Al poco t iempo de h a b e r s e e fec tuado e s t a 
m e s a r edonda p e n s a r o n e n la p lura l idad ideológica re-
quer ida p a r a u n par t ido mode rno y democrát ico. Deci-
dieron en tonces invi tar a in te lec tua les reconocidos por 
s u s t r ayec to r i a s de p e n s a r independien te o a l íderes que 
a g l u t i n a r a n o i n s p i r a n conf ianza en t r e la indec isa clase 
media . F u e por es te motivo como Ale jandro Gómez 
Arias , Octavio B é j a r Vázquez, Victoriano Angu iano y 



Salvador Novo l l egaron a fo rmar pa r t e del Pa r t ido Popu-
lar, aunque , és te ú l t imo, fue sólo u n n o m b r e decorativo. 
LLegaron ta rde y se f u e r o n p r imero que los demás , con 
excepción de B é j a r Vázquez que f u e fiel a Lombardo 
h a s t a el final. 

E n la p r i m e r a planil la f o r m a d a por Lombardo Tole-
dano, J u a n Manue l Elizondo f i g u r a b a como p r i m e r vice-
pres idente , pero e n la defini t iva, dada a conocer el 21 de 
jun io de 1948, cuando quedó l ega lmen te const i tu ido el 
Par t ido Popular con s u p r o g r a m a y s u s e s t a tu to s , su 
n o m b r e hab ía desaparec ido de la planilla. ¿Qué hab ía 
pasado? ¿Se m a n i f e s t a r o n se r ias d i fe renc ias e n t r e Eli-
zondo y Lombardo? ¿Cómo sucedió es to? 

Cuando J u a n Manue l Elizondo ocupaba la secreta-
r ía genera l del Sindicato Minero - 1942-46 - f u e invitado 
por Lombardo, en tonces p res iden te de la CETAL (Cen-
t r a l de T r a b a j a d o r e s de Amér ica Lat ina) p a r a v i a j a r por 
var ios países p a r a susc r ib i r y da r f o r m a a los t r a t ados 
de paz. Por es te motivo es tuvo e n va r i a s c iudades como 
fue ron : San Franc i sco , Par í s , Ginebra, Roma, Hels inki , 
Moscú, P raga , Lond re s y f i na lmen te Cuba. E n es tos 
congresos m u n d i a l e s se d i scu t í an las n o r m a s legales 
p a r a l eg i t imar a la Organizac ión de l a s Naciones Un idas 
(ONU). F u e e n u n o de es tos pro longados v ia jes q u e J u a n 
Manue l le comentó a Lombardo las p lá t icas t en ida s con 
Rafae l López Malo, sobre la creación de u n nuevo parti-
do. Lombardo tomó m u y e n serio la idea, la creyó facti-
ble y al r e g r e s a r de e s to s v ia jes se h ic ie ron l as p r i m e r a s 
r eun iones en s u casa , por t ener é s t a mayor espacio que 
la de Moreno Sánchez . 

Después de la m e s a redonda, cuando deciden am-
pliar la perspec t iva del nuevo part ido, las ideas de los 
nuevos invi tados - G ó m e z Arias , Bé ja r Vázquez, An-
guiano— chocan con l as de Bassols y Vil laseñor, por las 
j e r a r q u í a s adqui r idas e n la planil la del Pa r t ido Popular 
y por la ideología propa lada e n l as d i s t in t a s c iudades a 

las que a s i s t e n p a r a f o r m a r las sedes del nuevo par t ido: 
como sucedió e n Mon te r r ey el 31 de enero de 1948, don-
de los o radores fue ron : Victoriano Anguiano , B é j a r 
Vázquez, Lombardo y Agu i r r e Pequeño . E n e s t e m i t i n 
B é j a r Vázquez se declaró católico fe rv ien te y de fenso r 
de los cap i t anes de la indus t r i a , c ausando la incer t idum-
bre e n t r e la c lase obrera . E s t a s d i fe renc ias se f u e r o n 
acen tuando cada vez m á s en t r e los m a r x i s t a s dogmáti-
cos y los l iberales al g rado de m a n i f e s t a r s e e n los pr ime-
ros s í n t o m a s de rompimien to . 

E n t r e tanto , en la C á m a r a de Senadores , la aten-
ción e s t a b a c e n t r a d a en los deba tes sobre la Ley Electo-
ra l y l a s modif icaciones p re tend idas con el proyecto 
fo rmulado por Narc iso Bassols , e n él se en fa t i z aba la 
neces idad de h a c e r u n a " . . . reforma a fondo de la Ley, 
t end ien te a log ra r la implantac ión del s i s t e m a de repre-
sen tac ión proporcional , lo que s igni f icar ía u n ade lan to 
e n la vida polít ica del país."(11) A J u a n Manue l Elizondo, 
como senador r e p r e s e n t a n t e del nuevo par t ido , le tocó 
d i señar la e s t r a t e g i a y a r t i cu la r el s u s t e n t o legal de la 
nueva Ley Electora l . 

L a impor tanc ia de es te deba te se h a venido acen-
tuando con el paso del t iempo. Debieron p a s a r ve in t i ún 
años e n las ac tas de los deba tes de la C á m a r a de Senado-
re s a n t e s que, u n a copia de és tos l legara a l a s m a n o s de 
Jul io Scherer , d i rector e n ese t iempo, 1972, del periódi-
co Excélsior y decidiera publ icar los en s u total idad. Ten-
dr ían que p a s a r o t ros t rece años, p a r a que, de n u e v a 
cuenta , El Porvenir de Monter rey , a l publ icar los t a m b i é n 
ín tegros , i n s i s t i e ra en la u rgenc ia de tomar los e n cuen-
t a al f o r m u l a r la n u e v a Ley Electoral . F i n a l m e n t e , los 
m i s m o s s u s t e n t o s legales f u e r o n copiados o, m e j o r , in-
se r tados e n la Ley Elec tora l vigente . Resu l t a en tonces , 
que los a r g u m e n t o s que s i rven de s u s t e n t o legal a la 
Nueva Ley Elec tora l no son t a n nuevos . 

M i e n t r a s es to sucedía en el Senado, e n el P P las di-
f e renc ias e n t r e los d i r igen tes que f o r m a b a n la p l ana 



m a y o r s e g u í a n c rec iendo . ¿ P o r q u é n o figuraba el nom-
b r e de J u a n M a n u e l E l izondo e n la p lan i l la de f in i t iva? Si 
todavía , e n la i n t e r v e n c i ó n de la m e s a r e d o n d a , s u s jui-
cios l levaron s i e m p r e la i n t enc ión de conci l iar , de bus-
c a r la a r m o n í a e n t r e todos los g r u p o s p a r t i c i p a n t e s , 
s e ñ a l a n d o p u n t o s de conve rgenc i a y r e c o r d a n d o que , e n 
el VII Congreso de la I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a se h a b í a 
acordado la c r eac ión de u n F r e n t e Democrá t i co e n cada 
pa í s p a r a l u c h a r c o n t r a el f a s c i s m o . S u d i s c u r s o pa rec í a 
e x o n e r a r a L o m b a r d o de s u s e r r o r e s p a s a d o s y, aglut i -
n a r e n t o rno s u y o a t odas l a s f u e r z a s m a r x i s t a s . E l pro-
b l e m a su rg ió c u a n d o e n u n a r e u n i ó n se p r i n c i p i a r o n a 
b a r a j a r n o m b r e s de u n a posible c a n d i d a t u r a a la presi -
denc i a r e p r e s e n t a n d o al P P . A J u a n M a n u e l , e n f o r m a 
c i r cuns tanc ia l , s e le ocur r ió p r o p o n e r —pensando e r a el 
ún ico capaz de convocar a la c lase m e d i a - al "cap i t án de 
la g e n e r a c i ó n del 29", Lic. A l e j a n d r o Gómez Ar i a s . To-
dos se o p u s i e r o n con a i r ados a r g u m e n t o s como: 

Todavía el P P no se consolida como partido y ya lo 
es tamos ofreciendo a la burguesía . E n ese momen-
to - c o m e n t a Juan M a n u e l - taché m i nombre de la 
planilla original y guardé cierta distancia del parti-
do, aunque e n el Senado seguí defendiendo lo que 
consideré era conveniente para la c lase obrera y 
para México. 

Después , cuando se lanza la candidatura de Lom-
bardo Toledano para contender por la Presidencia, 
yo apoyé la candidatura del Gral. Henríquez Guz-
mán. U n año después, 1952, renuncié en forma de-
finitiva al P P por considerar que Lombardo lo 
había convertido en rémora del PRI. 

E n l a p e r s o n a l i d a d de J u a n M a n u e l E l izondo se 
c o h e s i o n a n el h o m b r e práct ico, decidido - y e n ocas iones 
t e m e r a r i o - , con el p e n s a d o r de ideas c l a r a s y r o t u n d a s . 
Le d i s g u s t a n l a s m e d i a t i n t a s y n o s o p o r t a a los intelec-
t u a l e s de mediopelo. S u s p a l a b r a s y s u s e sc r i t o s d e f i e n d e n 

s i e m p r e l a s m e j o r e s c a u s a s . P r u e b a s de s u t a l e n t o y de 
s u c o m p r o m i s o polít ico l a s p o d e m o s c o r r o b o r a r al leer 
los ed i to r ia les e sc r i t o s p a r a El Popular y p a r a la r e v i s t a Fu-
turo; t a m b i é n e n el BIP, (Buró de I n v e s t i g a c i o n e s Políti-
cas) donde f u e el b r a z o de recho de Horac io Q u ñ o n e s , e n 
c u y a s p á g i n a s publ icó u n e x t e n s o e s tud io t i tu lado : "Pre-
cios, s a l a r io s y monopol ios" . 

Dir igió Carta de México po r va r io s a ñ o s - 1957-59 - pá-
g i n a s i n f o r m a t i v a s de polí t ica y de economía , e n l a s q u e 
co l abo ra ron t a m b i é n E n r i q u e R a m í r e z y R a m í r e z , Ra-
fae l López Malo y J o s é Alvarado. Con el n o m b r e de Carta 
de México y l l evando como sub t í tu lo : La evolución de la situación 
mundial, 1958-1959, s e publ icó e n el a ñ o de 1960 u n a antolo-
gía m u y e s c u e t a . E n los a r t í cu los e sc r i tos por J u a n Ma-
n u e l E l izondo e n e s t e l ibro, e n c o n t r a m o s los a v a t a r e s 
s u f r i d o s por R. N i x o n e n var ios pa í s e s de A m é r i c a del 
Su r por la pol í t ica e r r ó n e a de los E . U . L a s a v e n t u r a s bé-
l icas del p r e s i d e n t e de G u a t e m a l a y d í g o r a s ap rovecha-
d a s o p o r t u n a m e n t e por el canci l le r m e x i c a n o M a n u e l 
Tello p a r a l ib ra r a l a s c o s t a s m e x i c a n a s de p i r a t a s pes-
que ros . L o s i n t e n t o s de Adolfo López Mateos , p re s iden -
te de México, po r a c e r c a r s e a los p a í s e s q u e f o r m a b a n el 
Mercado C o m ú n E u r o p e o p a r a f i r m a r a c u e r d o s comer-
ciales, y la r e s p u e s t a i n m e d i a t a del gob ie rno n o r t e a m e -
r icano, a p r o b a n d o p r é s t a m o s que , i n d i r e c t a m e n t e , 
s e rv i r í an p a r a r eac t i va r a P e m e x , p r é s t a m o s q u e no se 
h a b í a n podido c o n c r e t a r d e s d e los t i e m p o s de la expro-
piac ión pe t ro l e r a . Los p r i m e r o s a c e r c a m i e n t o s e n t r e l a s 
dos g r a n d e s po tenc i a s , p a r a f i r m a r t r a t a d o s de p a z y 
a c u e r d o s comerc ia les . E l v i a j e de C á r d e n a s a C u b a y el 
é n f a s i s p u e s t o e n la polí t ica de no intervención po r los canci-
l le res m e x i c a n o s . E s t o s s o n sólo a l g u n o s de los t e m a s -
a h o r a c rón ica r i g u r o s a de la h i s t o r i a de México - anali-
zados por el p e n s a m i e n t o ce r t e ro y lúcido de J u a n Ma-
nue l E l izondo e n s u o b r a Carta de México. 

E n el año de 1961, el g o b e r n a d o r e lecto por N u e v o 
León, Lic. E d u a r d o L ivas Vil larreal , lo invi tó a f o r m a r 



pa r t e de su gab ine te y lo nombró conse je ro p a r a a sun tos 
relacionados con la R e f o r m a Agrar ia . L a idea e r a encon-
t r a r la fó rmula p a r a a u m e n t a r la producción e n los eji-
dos. Uno de los i n t en tos f u e el Proyecto Vaquerías. P a r a 
ponerlo a func iona r se cons t ruye ron var ias p re sa s , una, 
la de mayor ex tens ión , recibió el n o m b r e del proyecto; el 
objetivo era conta r con t i e r ra s de r iego e n los ejidos 
p a r a levantar dos cosechas por año. 

Se pre tendía dividir al es tado e n cua t ro g r a n d e s zo-
n a s p roduc toras t omando e n cuen ta l a s condiciones de 
la t ierra: Vaquer ías se r í a la p roduc tora de g r anos , las 
o t r a s se r ían la citrícola, l a a g u a c a t e r a y la noga le ra . El 
proyecto se puso e n m a r c h a - d e s u in ten to q u e d a n toda-
vía ves t ig ios - pero, los a t a q u e s de la iniciat iva pr ivada 
con t ra s u gobierno, p r imero con t ra el libro de texto gra-
tu i to y luego con t r a el rec to r José Alvarado, c r e a r o n un 
ambien te negat ivo q u e f u e r e t r a s a n d o los p lanes traza-
dos h a s t a t e r m i n a r por para l i za r el proyecto. A n t e e s t a 
s i tuación J u a n M a n u e l Elizondo decide r e n u n c i a r al 
da rse cuen ta que, a l Proyecto Vaquer ías le e s t a b a pa-
sando lo m i s m o q u e a los g r a n d e s proyectos de la Refor-
m a Agrar ia , verb igrac ia , el de Miguel Alemán , las 
t i e r r a s de r iego q u e d a r o n en pocas manos , de amigos y 
de funcionar ios . 

E n Monte r rey dictó u n ciclo de confe renc ias a los 
t r a b a j a d o r e s adher idos a la Sección. 67 de m i n e r o s e n el 
año de 1963. E s t a s n o t a s cor reg idas y a u m e n t a d a s fue-
r o n publ icadas por el periódico El Día con el t í tulo: "La 
Revolución Mex icana Fa ls i f icada" . 

Quince años después , e n el m i s m o periódico y por 
la ins i s tenc ia de s u director , E n r i q u e Ramí rez y Ramí-
rez, se dio a conocer o t ro ex tenso escr i to —conformadas 
t amb ién de u n ciclo de conferencias— que llevó por títu-
lo: "El PRI, par t ido de la Revolución Mexicana" . 

E n es tos dos ensayos ana l iza los ac ie r tos y los erro-
r e s de la Revolución Mexicana . E n el p r imero v a puntua-

l izando la f o r m a t r u c u l e n t a como se h a venido 
m a n e j a n d o la propiedad de la t i e r r a y, e n el segundo , es-
tud ia paso a paso la h i s to r i a de la CTM, del par t ido e n el 
poder y la f o r m a cómo los gobiernos civiles se h a n ido 
apa r t ando de los p r o g r a m a s de la revolución. 

E n los m o m e n t o s de r e m a n s o se h a dado t iempo 
p a r a recor re r pa lmo a pa lmo la c iudad de Mon te r r ey lo 
m i s m o la c iudad de México, e n p ro longadas cha r l a s con 
s u s a m i g o s , p o r q u e d ice : caminando surgen las mejores ideas, las 
más luminosas. Coincidió a l g u n a vez en la ca sa de Pablo Ne-
ruda , e m b a j a d o r de Chile e n México, con Rómulo Galle-
gos, Carlos Con t r e r a s y José Alvarado, p a r a d i s f r u t a r 
u n a s copas de b u e n vino. 

Se dio el lu jo e n Campeche, al recor re r u n a pa r t e de 
la selva, en u n a noche l luviosa y poblada de mosqu i to s 
que los dejó varados , de ago ta r u n a botella de r o n ofreci-
da por u n gr ingo, qu ien les contó lo maravi l loso de s u s 
hal lazgos: r u i n a s fabu losas no descub ie r t a s por los ar-
queólogos y de los s u p u e s t o s r e s to s de Cuauh témoc . 
Supo de spués que el g r ingo con quien hab ía pla t icado 
era el escr i to r T r a v e n Torsvan , au to r de Salario amargo y 
de El barco de la muerte, en t r e m u c h o s o t ros l ibros, donde, 
cur iosamente , los mex icanos t r i u n f a n y candorosamen-
te se b u r l a n de los g r ingos . 

Con M a n u e l Moreno Sánchez y Octavio Paz v ia jó a 
Nueva York, donde se e n c o n t r a r í a n con Césa r Ort iz , e n 
ese t iempo ag regado cu l tu ra l en la ONU. 

E n R u s i a miró de f r en t e a José Sta l in y lo impresio-
nó la f u e r t e persona l idad del dictador . 

E n u n o de es tos m o m e n t o s de r e m a n s o y de paz es-
pir i tual , conce a la Sri ta . Graciela Decanini , con q u i e n se 
casa el año de 1937. P roc rea ron seis h i jos : Her l inda , 
Gloria, Graciela, Mar ía Elena, J u a n Manuel , Ange l ina y 
Alfredo. 



Dis f ru tó e n repe t idas ocas iones de los gu i sos de 
Mauri l io Rodr íguez , por encon t r a r s e l a s o f ic inas del PP, 
e n la p a r t e a l ta de la cant ina . E n a l g u n a ocasión, s u s pa-
sos lo l levaron al "Victoria II" - c u a n d o Car los e ra el pro-
p i e t a r i o - p a r a e n c o n t r a r s e con Pepe y los amigos de 
ambos . E n "El Reforma" , lo sorprendió el a lba e n encen-
dida plát ica con Raú l Rangel . 

Ocupó el ca rgo de diputado f ede ra l p lu r inomina l 
por el PST, r e p r e s e n t a n d o a diez e s t a d o s , el año de 
1979. 

Por s u s conocimientos y s u f o r m a c l a ra de p lan tear 
s u s a r g u m e n t o s , h a sido invitado por d i f e r e n t e s inst i tu-
ciones educa t ivas p a r a dictar p lá t i cas y conferencias : 
Sobre la Univers idad de Nuevo León, l a v ida y la obra de 
José Alvarado, el s indical ismo en México, los p rob lemas 
de la educación en México, la p r iva t izac ión de las indus-
t r i a s nacionales . No hace mucho , 1992, e r a conse je ro de 
la pág ina editorial del periódico El Nacional de Monter rey . 
Su pensamien to iba dando clar idad a t e m a s políticos y 
económicos de la ent idad, t an to como a nac iona les e in-
ternacionales . Conocedor de la h i s to r i a m e x i c a n a y pro-
t agon i s t a e n ella mi sma , descubre con faci l idad estra-
v i smos pernic iosos en aba r ro t e ros de la h i s tor ia , y pala-
b r a s torc idas e n - c o m o él los ca l i f i ca - intelectuales de medio 
pelo. Por ser enemigo j u r a d o de las p a l a b r a s o s c u r a s y de 
qu ienes las p ronunc ian , a r r eme te , i r acundo , con t r a los 
far i seos . E n f r e n t a cada día nuevos mo l inos de viento y 
va desfaciendo en tuer tos , a r r a n c a n d o g i rones de tinie-
b las p a r a hace r nacer la a u r o r a . 

E s t r i c t a m e n t e h u m a n o , eso sí, y, como tal, s u j e t o a 
t ene r d i ferencias con a lgunos o con m u c h o s . Como mar-
x i s t a ortodoxo sos tuvo f u e r t e s d i s p u t a s con l íderes del 
PCM buscando modif icar el d o g m a t i s m o y l as posicio-
n e s e r róneas . Con los del P P por a p r o b a r todo lo pro-
pues to por Lombardo y ag rega r l e al pa r t ido el mo te de 
socialista. Con los del PRI, por a b a n d o n a r los pos tu lados 

de la Revolución Mexicana y por pe rmi t i r a la iniciat iva 
pr ivada ocupar pues tos direct ivos e n el par t ido y d e j a r l a 
ser ahora , el pa r t ido mismo. E s t á claro que, no todos po-
d r á n e s t a r de acuerdo con s u p rax i s política. Po r e jem-
plo, Víctor Manue l Villaseñor, e n s u libro Memorias de un 
hombre de izquierda lo ca rac te r iza como incondicional de 
Lombardo, juicio a todas luces i n ju s to . B a s t a leer s u li-
bro La derrota de la clase obrera p a r a d e s m e n t i r l a s p a l a b r a s 
de Villaseñor y s e n t a r s u posición al respecto . E n u n 
apar tado de e s t e libro dice: 

La d e s v i a c i ó n ideo lóg ica del m o v i m i e n t o obrero - l a 
s u s t i t u c i ó n de los idea l e s propios de la c l a s e obrera 
por los ideales de la Revolución Mexicana, h e c h a por Moro-
n e s y Lombardo T o l e d a n o - e x i s t e d e s d e l o s pr ime-
ros a ñ o s de la o r g a n i z a c i ó n obrera m e x i c a n a . 

As í , el m o v i m i e n t o s ind ica l de M é x i c o s e h a con-
vert ido e n u n dócil i n s t r u m e n t o del gob ierno que , 
c o m o e s natural , lo u t i l i za para taponar la activi-
dad pol í t ica i n d e p e n d i e n t e de la c l a s e obrera, Lom-
bardo Toledano, a ferrado a s u teoría de la familia 
revolucionaria, continúa balando tiernamente para su reingreso al 
redil gubernamental.(12> 

Es tos ju ic ios f u e r o n escr i tos e n el año de 1953, 
aunque , el d i s tanc iamien to con Lombardo y sus justifica-
ciones teóricas se h a b í a iniciado var ios años an te s . 

A otros, p robab lemente , no les s a t i s f a g a del todo s u 
explicación sobre la m a t a n z a de Tlatelolco, por conside-
r a r que s u s a r g u m e n t o s coinciden con los del gobierno. 
Otros m á s e n c o n t r a r á n e n s u s escr i tos la r ecu r r enc i a a 
' causas e x t e r n a s ' p a r a dar explicación a p rob l emas so-
ciales in ternos . Así es J u a n Manue l Elizondo, h o m b r e 
que desp ier ta la polémica, que d i s f r u t a a g a r r a n d o las 
ideas por los cue rnos y, al sacudir las , l iberar la ca rga 
que llevan dent ro . Vigilante s iempre , u n h o m b r e de s u 
t iempo. 



Ayer apenas , cuando veinte p r i m a v e r a s poblaban 
s u s pupilas , escr ibía emocionado sobre la obra de Rosa 
Luxemburgo : 

La a c u m u l a c i ó n del Capital , q u e e s t e s i s de amplia-
c ión a las f ó r m u l a s m a r x i s t a s y obra centra l de ca-
rácter t écn ico . . .provocó el e s t r u e n d o s o combate 
teór ico e n torno de e s t e t e m a de El Capital, c u y o s 
ecos a ú n n o a c a b a n de ext inguirse . ( 1 3 ) 

Ahora mismo, con la m i s m a f u e r z a y la m i s m a pa-
sión de s u s veinte p r imaveras , nos conmina a leer La Acu-
mulación del Capital, porque e n c u e n t r a e n e s t a obra, anali-
zados con previs ión genial, los de r ro te ros segu idos por 
los g r a n d e s capitales . 

No h a y en s u s pa l ab ra s s ignos de nos ta lg ia , si hace 
referencia al pasado es con la f inal idad de dar c lar idad a 
s u a rgumen to , no p a r a pe rde r se e n el recuerdo . Si pa ra 
otros se van haciendo viejos los recuerdos , p a r a J u a n 
Manue l son f u n d a m e n t o , p iedra angu la r , s u s t e n t o his-
tórico, de donde a r r a n c a n s u s ideas p a r a da r explicación 
a los hechos del p resen te . 

E s cierto, por m o m e n t o s se desespe ra por la igno-
ranc ia y la es tup idez de jóvenes políticos. En tonces , 
sube el tono de s u voz, golpea l i ge ramen te la m e s a pa ra 
enfa t iza r y a v e n t u r a u n s a r c a s m o h i r i en te c o n t r a el per-
sona je aludido. La ad rena l ina t e r m i n a por d i lu i r se y en 
s u ros t ro aparece u n a sonr i sa . E s t á convencido de que 
la nos ta lg ia es u n r ecur so de poetas , por eso cada día 
busca as ideros que le p e r m i t a n a f e r r a r s e a la e spe ranza . 

Por e s t a r a ten to a todo lo que p a s a e n México y el 
mundo y por s u s ju ic ios s i empre ade lan tados al presen-
te, J u a n Manue l Elizondo r e s u l t a s e r el m á s joven en t r e 
todos nosotros . 
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En la sesión inaugural de la sesión de las Naciones 
Unidas, sentado, Juan Manuel Elizondo y al frente (a 

la izquierda) Andrés Serra Rojas. 





¡Ahora o nunca... aún es tiempo! 

Al f inal izar el año 1982 el gobierno, todavía el de López 
Portillo, vivía e n la eufor ia de los i ng resos pe t ro le ros . 
No advir t ió q u e ya, e n ese t iempo, la cr is is económica 
hab íase p ro fund izado e n los pa í ses indus t r i a l i zados y, 
claro es tá , e n los l l amados del t e rcer mundo . 

Los al tos i ng resos por la ven ta del petróleo y el 
auge de la economía h ic ie ron p e n s a r al gobierno q u e Mé-
xico e ra u n pa í s de excepción, con u n crecimiento a n u a l 
sostenido del nueve por ciento m i e n t r a s los pa í ses in-
dus t r ia l izados l legaba apenas , por esos días, al dos por 
ciento. Todo hac ía supone r al gobierno que aquí se vivía 
en u n a isla, la is la de la felicidad, s in t emor n i r iesgo por 
lo que ocur r ía e n el res to del m u n d o . Se menosprec ió el 
hecho de que la qu iebra de mi les de e m p r e s a s indus t r ia -
les e n E u r o p a y e n E s t a d o s Unidos y el cons igu ien te de-
sempleo de m á s de veinticinco mi l lones de p e r s o n a s 
iban a a fec ta r , t a rde o t emprano , los precios internacio-
nales del petróleo y, por tan to , los i ng resos mexicanos . 
El gobierno reacio, al igua l que los pa í ses indust r ia l iza-
dos e n cr is is , a admi t i r el ca rác te r e s t r u c t u r a l de es te fe-
nómeno, a t r ibuyó, y s igue a t r ibuyendo a ú n ahora , la 
cr is is mex icana a la b a j a de los precios del petróleo e n el 
mercado in ternacional , s i n da r se c u e n t a de que la b a j a 



de esos prec ios a n ive l m u n d i a l no es la c a u s a de la crisis 
in te rnac ional , s ino sólo s u exponente , el indicador de 
que esa cr i s i s e x i s t e y q u e la b a j a de los precios del pe-
tróleo es sólo s u c o n s e c u e n c i a m á s visible. No se quiso 
admi t i r e n e s e t i e m p o —ni se admi te t o d a v í a - q u e había 
u n a cr i s i s g e n e r a l e n todo el s i s t e m a capi ta l is ta , t a l vez 
porque é s t a no se h a b í a producido por el desplome es-
t ruendoso de la e c o n o m í a de u n pa ís de te rminado , como 
e n 1929, s ino por u n a lenta , pero i r revers ible , contrac-
ción del comerc io e n t r e los m i s m o s pa í ses industr ial iza-
dos y de todos ellos c o n el res to del mundo . Cuando la 
cr is is m u n d i a l se h i z o p r e s e n t e e n México con la b a j a de 
los precios del pe t ró leo , el gobierno calificó a la nueva si-
tuac ión de p a s a j e r a , cuyos efectos pernic iosos se com-
p e n s a r í a n e n el m o m e n t o e n que los precios del petróleo 
r e c u p e r a r a n s u s v a l o r e s an te r io res . E l gobierno no se 
da cuen ta , como no s e da cuen ta ahora , de que los pre-
cios del pe t ró leo no vo lve rán a e levarse e n el mercado en 
la cuan t í a q u e a l c a n z a r o n en 1981 m i e n t r a s subs i s t a el 
es tado de c r i s i s g e n e r a l . 

El p r o g r a m a de reordenación económica que puso en 
prác t i ca e s t e g o b i e r n o p a r a e n f r e n t a r la cr is is se expre-
s a e n dos l í n e a s o p e r a t i v a s : la p r i m e r a es r e s t r i ng i r el 
gas to públ ico s u p r i m i e n d o invers iones que el mismo go-
b ierno c o n s i d e r a i n n e c e s a r i a s y e l iminar subsidios y 
empleos q u e c o n s i d e r a i gua lmen te innecesar ios . La se-
g u n d a es a l e n t a r p o r todos los medios l a s exportaciones 
no pe t ro l e r a s p a r a o b t e n e r divisas que compensen en 
p a r t e la p é r d i d a de lo s i n g r e s o s p roven ien tes de la venta 
del petróleo. 

L a s u p r e s i ó n d e l a invers ión públ ica de g r a n escala 
tuvo, al pr incipio , e l c a r á c t e r de u n a med ida dilatoria, en 
e spe ra de u n a r e a c c i ó n posi t iva de los precios del petró-
leo. Sin e m b a r g o , e n l a med ida e n que es tos precios con-
t i n u a r o n a la b a j a e n el mercado in ternacional , la 
sup re s ión de l a i n v e r s i ó n pública dejó de se r u n a medida 
di latoria p a r a c o n v e r t i r s e e n necesa r i a e n t an to que ya 

no hubo fondos p a r a a l imentar la . L a s u p r e s i ó n de la 
obra pública federal , q u e es la ún ica de g r a n escala , es 
tolerable sólo como med ida r egu lado ra del p r e supues to , 
pero m á s allá del l ímite empieza a a fec ta r , y d e s p u é s 
afecta g ravemen te , a toda la act ividad indus t r i a l , del or-
den público y privado, re lac ionada con los requer imien-
tos ma te r i a l e s de e sa obra. Como es lógico, t a l polít ica 
oficial cont r ibuyó a a h o n d a r la cr is is por el a u m e n t o ge-
nera l del desempleo, a d i sminu i r el nivel de la produc-
ción indus t r i a l y a les ionar s e r i amen te el mercado de 
consumo. E n breve t iempo quedó ociosa m á s de u n ter-
cio de la capacidad indus t r i a l del pa ís y pe rd ie ron s u s 
empleos m á s de dos mi l lones de t r a b a j a d o r e s . E l decai-
miento del potencia l product ivo de la nac ión se re f le jó 
en el ing reso f iscal del gobierno y, por supues to , es to le 
condujo, al gobierno, a poner e n prác t ica el p l an de realis-
mo económico cons i s t en te e n supr imi r controles de precios 
y subsidios, con lo cual acabó de h u n d i r al pa í s e n el m á s 
completo deso rden económico. 

Po rque e n u n país , como el nues t ro , donde los con-
troles y subs id ios f o r m a b a n pa r t e de la e s t r u c t u r a pro-
duct iva y de mercado de la economía nacional no e ran , 
claro es tá , n i c a u s a n i fac tores de la cr is is . Supr imi r 
esos controles y subs id ios no h a producido, desde el 
punto de v is ta técnico, ot ro efecto que el de t r a n s f e r i r re-
cursos de los consumidores s in que por ello se h a y a mo-
dificado el vo lumen global de la producción, como e r a la 
pre tens ión del gobierno, n i me jo rado e n n a d a la econo-
mía. 

La rea l idad h a demos t r ado que la elevación de pre-
cios, estimulada por la supresión del control de precios y 
de subsidios, h a ocasionado ú n i c a m e n t e la reducc ión de 
la producción, e n t an to que la elevación de precios no 
proviene del a u m e n t o de la demanda , sino de autor iza-
ciones g rac iosas o to rgadas por el gobierno. 



Los subsidios , por supues to , d e b e n desaparecer ; 
pero desapa rece r e n u n a economía e n expans ión , donde 
el a u m e n t o del empleo y del i n g r e s o pe rmi t a absorber 
s in b r u s q u e d a d e s el daño que p r o d u c e e n la d e m a n d a la 
sup re s ión de los subsidios . 

E n u n a economía donde el m e r c a d o de consumo 
es tá agotado, la el iminación de con t ro les y subs id ios es 
algo peor que u n a equivocación, es u n a p u r a es tupidez . 

Y en cuan to al hecho de pone r t odas la e spe ranzas 
de la r ecuperac ión e n l as expor tac iones no pe t ro le ras no 
de ja de ser u n a candorosa i lusión, p u e s t o que los pa íses 
a donde se p re t ende l levar e s a s expor tac iones es tán , 
ellos m i s m o s , e n crisis , p ro teg iendo s u mercado inter ior 
y, lo que m e n o s desean, son impor tac iones po rque e s t án 
luchando por da r sal ida a sus propios inven ta r ios acu-
mulados . P r u e b a de es to es que el GATT h a sido impues-
to a México por la f ue rza . 

T r e s a ñ o s d e reordenación económica y d e realismo económi-
co f u e r o n suf ic ien tes p a r a d e s o r d e n a r y conver t i r en 
caos lo que el pa í s venía o rdenando desde P lu ta rco Elias 
Calles h a s t a López Portil lo. La o b r a públ ica con inver-
s ión n e t a m e n t e mexicana , en cont rapos ic ión a la reali-
zada d u r a n t e el porf i r ia to , se inició con Calles. Consi-
de rada e n sí m i s m a , la obra pública t i ene u n a impor tan-
cia excepcional. 

A pa r t i r de Cárdenas , f u e r o n e l iminándose t apones 
al desarrol lo que cons i s t í an en el dominio que detenta-
b a n los e x t r a n j e r o s sobre los r e c u r s o s bás icos del país; 
a pa r t i r de ahí , e s tos r ecu r sos se convi r t ie ron e n el de-
miu rgo del p rogreso genera l del pa ís . La nac ión creció 
t a n impe tuosamen te , sobre todo desde la t e rminac ión 
de la s e g u n d a g u e r r a mund ia l q u e pron to se hab ló e n el 
exter ior del milagro mexicano. E l peso a lcanzó la ca tegor ía 
de m o n e d a d u r a e n las operaciones del Banco Mundial . 

Ahora la nac ión e s t á e n la miser ia . El t r e i n t a y seis 
por ciento de la i n d u s t r i a no funciona; h a y m á s de dos 
millones de desempleados; h a y u n a i n t e n s a descapitali-
zación por la f u g a de capi ta les al exter ior ; las f i n a n z a s 
públicas e s t á n en bancar ro ta ; la m o n e d a devaluada; el 
mercado de consumo abier to al GATT y e n o fe r ta a las 
maqui ladoras ; las e m p r e s a s nacionales (nacionales, pa-
raestatales es u n a tonter ía) e n qu iebra u n a s y e n ven ta 
o t ras y...etc., etc. 

No h a y a l te rna t iva . La ún ica sal ida de la s i tuac ión 
en que se e n c u e n t r a México es tá , si a ú n es t iempo, e n 
que el gobierno adqu ie ra conciencia de que es u n e r ro r 
i r reparable supone r que es ta s i tuación se resue lve con 
nuevos p r é s t a m o s e x t r a n j e r o s o rega lando n u e s t r o mer-
cado nacional al capi ta l e x t r a n j e r o cuya sola p re senc ia 
en México es u n cer t i f icado fehac ien te del f r acaso eco-
nómico de la nación; que m e n o s vamos a sal ir de la cr is is 
desmante lando o vendiendo la i ndus t r i a f u n d a m e n t a l 
del país, la i n d u s t r i a nacional izada que const i tuye , a ú n 
ahora, a u n q u e apor reada por l a s inepcias de la política 
oficial, la ún ica a g a r r a d e r a sólida que queda al pa í s p a r a 
m a n t e n e r s e independien te y a ñote . E n fin, que el go-
bierno de je de no h a c e r n a d a y r e e m p r e n d a los g r a n d e s 
p rog ram as de desarrol lo nacional , con apoyo de la in-
dus t r ia nacional izada, p r o g r a m a s que r e q u i e r e n inteli-
gencia, audac ia y vocación política p a r a concebir los y 
realizarlos, como Alemán concibió el desarrol lo de la 
cuenca del Papa loapan , Ruiz Cor t ines el ac tua l empor io 
agrícola de Sonora y Sinaloa y López Mateos el de la 
cuenca del Gr i ja lva y de la Chontalpa. Que el gobierno 
ent ienda que l as e m p r e s a s nacionales que e s t á n b a j o s u 
responsabi l idad cons t i tuyen , en conjun to , a u n q u e h a s t a 
ahora no se h a y a advert ido, el holding m á s formidable del 
cont inente amer icano y que la func ión de u n holding es, 
an tes que o t ra cosa, i n t eg ra r la operación de e m p r e s a s 
enormes, i ndus t r i a l e s y f inanc ieras , e n u n p lan c o m ú n 
de desarrollo, e n donde cada u n a de las un idades inte-
rrelaciona s u producción y s u s servicios e n provecho y 



beneficio del p lan común. E n E s t a d o s Unidos, y e n Eu-
ropa, el p r o g r a m a de u n holding es el de lograr la mayor 
gananc ia global m e d i a n t e el dominio del mercado . Así 
operan los g r a n d e s mas todon te s i ndus t r i a l e s europeos 
y nor t eamer icanos . E n México es dis t into. L a s podero-
s a s e m p r e s a s indus t r i a les , f inanc ie ras y de servicios 
que e s t á n ba jo el dominio directo del gobierno son em-
p r e s a s nacionales , propiedad de la nación, y s u horizon-
t e no es, por ello, la mayor gananc ia del conjunto , 
porque ser ía u n hor izon te l imitado. E n México el con-
j u n t o de e s t a s e m p r e s a s , por s u m i s m a índole, debe bus-
car con s u t r a b a j o in tegrado, la mayor g a n a n c i a p a r a la 
nación, y la mayor gananc ia de la nac ión no se mide en 
pesos y centavos, s ino e n crecimiento económico gene-
ral, desarrol lo social y b ienes ta r h u m a n o . E n e s t e con-
texto se desa r ro l l a ron y p rogresa ron , a u n q u e h a s t a 
aho ra desa r t i cu ladamente , l a s e m p r e s a s nacionales. 
Es to quiere decir que los r ecu r sos f u n d a m e n t a l e s de 
México, el petróleo, el gas , el carbón, la electr icidad, el 
acero, los me ta l e s indus t r ia les , el t r an spo r t e , los me-
dios f inancieros , las comunicaciones y, a d e m á s , el ce-
mento , etc., etc., son los medios idóneos p a r a el 
desarrol lo nac iona l que e s p e r a n ahora , s in demora , su 
in tegrac ión p r o g r a m á t i c a común, como verdadero holding 
al servicio de la nación. Sólo e n e s t a func ión adquiere 
sent ido el hecho de que e s t a s e m p r e s a s s e a n de propie-
dad nacional . El mercado pa ra es te holding lo ab re el mis-
m o gobierno con s u s propios p r o g r a m a s de desarrollo 
ma te r i a l y social del país . 

De ah í que u n gobierno que no en t i enda la función 
de la e m p r e s a nacional izada y cons idere a é s t a como en-
t idad aislada, individual , independiente , como s i fuese 
e m p r e s a pr ivada e n b u s c a de u n propio mercado parti-
cular , de s u propio f inanc iamien to y con admin is t rac ión 
burocrá t i ca a b s o l u t a m e n t e i r responsable , e s u n gobier-
no que condena de or igen a e s t a e m p r e s a al fracaso, 
como es el caso de F u n d i d o r a y el i n m i n e n t e caso de Al-
tos Hornos de México y de S iderúrg ica Láza ro Cárde-
nas . 

No f u e r o n p rob l emas propios de F u n d i d o r a los que 
causaron s u quiebra , s ino los p rob lemas cada día m á s 
graves que p l an t ea a la nac ión la política despreocupa-
da, liberaloide, del ac tua l gobierno, política aplicable en 
economías de pr incipios de siglo, pero que r e s u l t a peli-
g rosamente in fan t i l - s i es i nocen te - p a r a m a n e j a r la 
formidable e s t r u c t u r a suigéneris de la economía m e x i c a n a 
actual. 

El Porvenir de Monterrey, 
el 17 de junio de 1986) 



Años estelares del movimiento obrero 
en México (1935-1945) 

Creo necesar io , p a r a e n t e n d e r m e j o r el g rado de t ens ión 
e n que se e n c o n t r a b a n las dos co r r i en tes ideológicas 
que se r e u n i e r o n e n 1935 p a r a f o r m a r el Comité Nacio-
na l de De fensa Prole tar ia , t r a z a r u n breve esbozo de l a s 
c i r cuns t anc i a s in te rnac iona les y nac iona les que rodea-
r o n es te acontec imiento y expl ican l a s d i f icul tades sus-
c i t adas e n t r e a m b a s co r r i en tes e n el proceso de 
fo rmac ión de la Confederación de T r a b a j a d o r e s de Méxi-
co (CTM). P o r la índole de e s t e s imposio, y por el hecho 
de q u e todos los pa r t i c ipan tes e n él t i enen u n conoci-
mien to m á s o m e n o s completo de ta les c i r cuns t anc ia s , 
e s te bosque jo es, nece sa r i amen te , e squemát i co y m u y 
e lementa l . 

El ascenso del nazi-fascismo 

La s i tuac ión in te rnac iona l e n 1935, polí t ica y mili-
t a r m e n t e cons iderada , se hab ía vuel to e n ex t r emo peli-
g r o s a p a r a la paz mundia l . L a A leman ia naz i y la I ta l ia 
f a s c i s t a h a b í a n logrado s o m e t e r a s u dominio político a 
la m a y o r í a de l a s nac iones de Europa . Los dos g r u p o s 
f a sc i s t a s , el de Alemania y el de Italia, c o n t a b a n con el 



apoyo político y f inanc iero de la a l ta b u r g u e s í a europea, 
in t imidada por el su rg imien to de la Un ión Soviética 
como nuevo E s t a d o e n el escenar io in te rnac ional , Esta-
do que, con s u sola presenc ia , inval idaba los supues to s 
teóricos, políticos y sociológicos del s i s t e m a capi ta l is ta 
e n s u con jun to . 

El proceso de convers ión de la b u r g u e s í a a l emana 
al f a sc i smo h a b í a s e iniciado desde el m o m e n t o e n que 
t e rminó la p r i m e r a g u e r r a mundia l . L a s pé rd idas mate-
r ia les y h u m a n a s de Alemania , con motivo de la guer ra , 
m á s la imposición del T ra t ado de P a z que le imponía 
sanc iones one rosa s y a r r e b a t a b a s u s m e r c a d o s colonia-
les, h ic ieron que e n e s a nación es ta l l a ra el descontento 
popular e n v io len tas man i f e s t ac iones de p ro t e s t a no 
sólo con t ra los t é r m i n o s de ese t ra tado , s ino c o n t r a la 
b u r g u e s í a a l e m a n a que, por a f á n de rap iña , h a b í a de-
sencadenado la g u e r r a que al f ina l hab ía perdido. La 
reacción de la b u r g u e s í a con t r a e s t a s man i fes t ac iones 
de c lar í s ima t endenc i a revolucionar ia f u e b r u t a l y des-
piadada. El 15 de ene ro de 1919, e n medio de los tumul-
tos populares , f u e r o n ases inados Rosa L u x e m b u r g o y 
Carlos L iebknech t , los dos esclarecidos l íderes del Gru-
po Espa r t aco d e n t r o de la socia ldemocracia a lemana. 
M á s tarde, e n m a r z o de ese m i s m o año, ocurr ió lo que la 
h i s tor ia conoce como la semana sangrienta e n Berl ín , donde 
f u e r o n m a s a c r a d o s mi les de obreros a l e m a n e s y s u s di-
r i gen t e s y descabezado casi por completo el movimiento 
revolucionario del pa í s . E n e s a s m o n s t r u o s a s represio-
n e s pa r t i c ipa ron qu ienes , u n poco después , f o r m a r í a n el 
pie ve te rano del pa r t i do naz i de Adolfo Hi t ler . El movi-
mien to de la b u r g u e s í a a l e m a n a hac ia el f asc i smo, libre 
de oposición polí t ica, emprend ió s u i n t e n s a labor de pro-
p a g a n d a p a r a la o rgan izac ión del par t ido nazi . El conte-
nido de e s t a p r o p a g a n d a , f u r i o s a m e n t e a n t i c o m u n i s t a y 
an t i jud ía , m u y p r o n t o conquis tó el apoyo de la burgue-
s ía europea, t r a s c e n d i ó l a s f r o n t e r a s de E u r o p a y obtuvo 
el respa ldo político, y a u n económico, de la b u r g u e s í a in-
ternacional . A l e m a n i a f u e naz i f icada por completo. En 

1933, e n l a s elecciones p a r a des igna r nuevos d ipu tados 
al Re ichs t ag , los nazis , j e f a t u r a d o s por Hi t ler , obtuvie-
r o n 9 2 por ciento de los s u f r a g i o s . E n agos to de 1934, 
Hi t l e r f u e n o m b r a d o canci l ler y p res iden te del T e r c e r 
Reich. 

E n I ta l ia h a b í a ocur r ido u n fenómeno s e m e j a n t e . 
Musso l in i t omó el poder en 1922 y, a pa r t i r de ahí , em-
prendió u n a b á r b a r a r e p r e s i ó n no sólo con t r a los diri-
g e n t e s del movimien to obrero de ese país , s ino c o n t r a 
t oda p e r s o n a q u e no p r o f e s a r a los f ines políticos del par-
tido f a s c i s t a que encabezaba . Toda I ta l ia quedó mili tari-
zada . E l r é g i m e n de corporac iones que ins t i tuyó como 
f o r m a de E s t a d o i ta l iano otorgó todo el poder de decis ión 
e n m a t e r i a económica a las g r a n d e s e m p r e s a s indus-
t r i a les y f inanc ie ras , a l t i empo que los obre ros q u e d a r o n 
subo rd inados por dos v í a s al gobierno fasc i s ta : de u n 
lado, por s u adscr ipc ión forzosa al par t ido y, de otro, por 
s u obediencia fo rzosa a l a s decis iones de los a l tos man-
dos s ind ica les que, a s u vez, obedecían los m a n d a t o s del 
Conse jo de l a s corporac iones . 

E n 1934 la a m e n a z a f a sc i s t a a la paz m u n d i a l e ra 
ev idente y c lara . E n f eb re ro de ese año se f i rmó el l lama-
do Pac to Balcánico e n t r e Grecia, R u m a n i a , T u r q u í a y 
Yugoslavia , de obvia insp i rac ión fasc i s t a . E n marzo , el 
J a p ó n p roc l ama el imper io del M a n c h o u k u o e n el terri-
tor io de la M a n c h u r i a a r r eba t ado m i l i t a r m e n t e a China. 
El m i s m o m e s de marzo , se i n s t a l a n l as d i c t a d u r a s fas-
c i s t a s en E s t o n i a y e n Letonia . E n mayo, ocu r r e el golpe 
m i l i t a r f a s c i s t a e n Bulga r i a . E n junio , el m i n i s t r o de Re-
laciones E x t e r i o r e s de Alemania , Von Papen , p r o n u n c i a 
u n d i scu r so q u e se d i f u n d e m u n d i a l m e n t e l l amando a la 
d e s t r u c c i ó n de la U n i ó n Soviética. E n diciembre, asesi-
n a t o mi s t e r io so de Kírov, l íder soviético, e n Len ingrado , 
q u e d a l u g a r a la p u r g a de agen te s t r o s k i s t a s ant isovié-
t icos e n la URSS. T a m b i é n en diciembre, inc idente italo-
etíope, provocado por los f a sc i s t a s i ta l ianos, q u e d a lu-
ga r a la invas ión de E t iop ía por el e jérc i to de Musso l in i . 
Además , e n enero de e se año, se expide la ley dec la rando 



obligatorio el t r a b a j o de todos los a l e m a n e s . E n febrero, 
sup re s ión de los s indicatos a l e m a n e s y, e n F r a n c i a , ma-
sacre de obreros en la P l aza de la Concord ia por el ejérci-
to. E n julio, a ses ina to de los naz i s de Dol l fus , p r imer 
m in i s t r o de Aus t r i a . 

E n v is ta de es t a s i tuación, Marce l Cach in , secreta-
rio genera l del Pa r t ido Comuni s t a F r a n c é s , p ropone la 
creación de u n F r e n t e Popular , en F r a n c i a , c o n t r a la 
g u e r r a y el fasc ismo. 

La trama del callismo 

De u n lado, México, al iniciarse el a ñ o 1935, es taba 
p r o f u n d a m e n t e dividido y al borde de u n a rebe l ión mili-
t a r . La cr is is de 19.29 hab ía azotado con d u r e z a a la na-
ción y para l izado su actividad p roduc t iva e n m u y alta 
proporción. Pa í s de i ndus t r i a f u n d a m e n t a l m e n t e ex-
t rac t iva cayó en el desas t r e con la s u s p e n s i ó n de labores 
e n m i n a s y campos petroleros . La ú n i c a acer ía impor-
t a n t e e n el país , la rec ién quebrada F u n d i d o r a Monte-
rrey, en t ró en pa ro in te rmi ten te , lo m i s m o q u e las 
fundic iones de me ta l e s de Monterrey, de C h i h u a h u a y 
de Torreón. La ag r i cu l tu ra , con s u s h a c i e n d a s a ú n into-
cadas , languideció y, p a r a el año 1933, el h a m b r e apare-
ció e n miles y mi les de hoga re s m e x i c a n o s . 

El j e f e m á x i m o mil i tar y político de México, el ge-
ne ra l P lu t a rco El ias Calles, a t r ibuyó la s i tuac ión del 
pa í s a la agi tac ión obrera de sencadenada con mot ivo de 
la cr is is y a los campes inos que h a s t a e n t o n c e s h a b í a n 
sido benef ic iados con t ier ra , culpándolos de no produc i r 
lo necesar io p a r a j u s t i f i c a r la adquis ic ión de e sa t i e r ra . 
Con es te criterio, Calles, desa tó u n a d u r a r e p r e s i ó n con-
t r a los obreros, culpándolos de s e m b r a r i n q u i e t u d social 
y desconf ianza en los empresa r ios ; y c o n t r a los campesi -
nos sol ic i tantes de t i e r ra a qu ienes culpó i g u a l m e n t e de 
ser los causan te s , con s u exigencia, de la pa ra l i zac ión de 
la producción en el campo. 

El año 1932 el genera l Cal les hizo r e n u n c i a r a s u 
cargo al p res iden te de la Repúbl ica P a s c u a l Ort iz Rubio 
y lo sus t i tuyó por su amigo, el g e n e r a l Abelardo Rodrí-
guez, y a convert ido e n p róspero i n d u s t r i a l y b a n q u e r o y 
enemigo decidido de obreros y campes inos . E l nuevo 
p res iden te de la Repúbl ica debe r í a g o b e r n a r h a s t a di-
c iembre de 1934, fecha en que e n t r e g a r í a el poder a u n 
nuevo p res iden te cons t i tuc ional . De ahí que, encamina-
dos a rect i f icar , h a s t a anu la r los , los p recep tos const i tu-
cionales que d a b a n base a la r ec l amac ión de obre ros y 
campes inos , los genera les Cal les y Rodr íguez decidie-
ron iniciar la g r a n m a n i o b r a q u e iba a cu lmina r e n la cri-
s is nacional de jun io de 1935. 

E n efecto, e n 1933, e n v í s p e r a s de la des ignac ión 
del candidato oficial a la p r e s idenc i a de la Repúbl ica , el 
gobierno lanzó la e x t r a ñ a propos ic ión de q u e el a r t ícu lo 
tercero de la Cons t i tuc ión debe r í a s e r r e f o r m a d o p a r a 
sus t i t u i r la educación laica, v igen t e e n México desde el 
t iempo de la Reforma , por u n a educac ión de tipo socia-
lista, b a s a d a e n los pr incipios de l social ismo científ ico 
m a r x i s t a . Una in tempes t iva , p e r o enorme , c a m p a ñ a de 
p ropaganda oficial f u e de sp l egada e n apoyo de e s t a re-
f o r m a const i tucional , con i n u s i t a d o s y violentos ata-
ques a la Iglesia, a los i n d u s t r i a l e s y a los r icos, 
c a m p a ñ a e n la que pa r t i c ipa ron el propio gene ra l Calles 
- c o n d i scursos f u e r t e m e n t e p rovocadores e n Guada la ja -
r a y e n M o n t e r r e y - y, por o r d e n de Calles, todos los ser-
vidores públ icos y la g r a n m a y o r í a de m a e s t r o s . E s t a 
c a m p a ñ a f u e san t i f i cada t e ó r i c a m e n t e por Lombardo 
Toledano en s u cal idad de sec re t a r io genera l de la Con-
federación Genera l de Obreros y Campes inos de México. 

"...con los cardenistas, sí" 

El Par t ido C o m u n i s t a de México no se dejó envol-
ver e n esa man iob ra . No podía se r engañado el Pa r t i do 
Comuni s t a e n t an to que la i n t e n s a c a m p a ñ a del gobier-
no e n favor de u n a educación obl iga tor ia de ca rác t e r so-



cial is ta e ra a compañada por la c rue l r e p r e s i ó n de los 
mi l i t an tes del m i s m o part ido, del e n c a r c e l a m i e n t o y 
ases ina to de d i r igen tes obreros y de c a m p e s i n o s y de la 
repres ión a r m a d a a h u e l g a s y m a n i f e s t a c i o n e s públicas. 
La m a n i o b r a del gobierno iba c l a r a m e n t e di r igida a de-
so r i en ta r al pueblo sobre los v e r d a d e r o s f i n e s políticos 
del gene ra l El ias Calles. 

El candidato a la pres idencia de l a Repúb l i ca esco-
gido por el genera l Calles p a r a s u s t i t u i r a l genera l Abe-
lardo Rodr íguez f u e el genera l Láza ro C á r d e n a s , ex-go-
be rnador de Michoacán y conocido por s u s ideas progre-
s i s tas . L a agi tac ión e n torno a la r e f o r m a del artículo 
tercero cons t i tuc ional p r o p u e s t a por el g o b i e r n o alcanzó 
proporc iones e n o r m e s d u r a n t e la c a m p a ñ a electoral del 
genera l Cárdenas . Todos los sec tores s o c i a l e s se vieron 
involucrados e n ella. Los comun i s t a s , p a r t i c i p a n t e s en 
e s t a l ucha con t r a el gobierno, d i f e r e n c i a r o n perfecta-
m e n t e los mot ivos de s u lucha de los m o t i v o s que otros 
sectores , espec ia lmente la Iglesia, t e n í a n p a r a oponerse 
a la educación social is ta promovida p o r el gobierno. 
P a r a los c o m u n i s t a s no se t r a t a b a de u n a l u c h a de carác-
ter ideológico, sino de u n a lucha p a r a i m p e d i r u n a ma-
n iobra política de alto vuelo q u e c o n s i s t í a e n provocar el 
mayor deso rden social que jus t i f i ca ra , a s u t iempo, la in-
te rvención del e jérc i to y la imposición d e u n a dic tadura 
mi l i t a r e n el pa ís . Denunc ia ron la h i p o c r e s í a oficial en 
torno a la r e f o r m a del ar t ículo t e r c e r o const i tucional 
p r o p u e s t a por Calles y c e n t r a r o n s u a t a q u e c o n t r a la dic-
t a d u r a t e r ro r i s t a que ya imperaba e n el pa í s contra 
obreros y campes inos y que a m e n a z a b a e n convert i rse 
e n u n a cínica d ic tadura mi l i ta r . 

Al in ic iarse el gobierno del gene ra l C á r d e n a s todos 
los e lementos cal l is tas , incluyendo a los m i e m b r o s del 
gab ine te pres idencia l impues to por Cal les , a r rec iaron 
s u c a m p a ñ a de agi tac ión social is ta con a s a l t o s a rmados 
con t ra g r u p o s católicos - e n Coyoacán- , sábados rojo en el 
Palacio de las Bellas Ar t e s y c ier re de t e m p l o s y atrope-
llo con t ra rel igiosos en Tabasco. A e s t a c a m p a ñ a añadie-

ron el s a b o t a j e e n fe r rocar r i l es y f á b r i c a s , h u e l g a s locas 
y demás , e n el án imo de c u l m i n a r e s t a c a m p a ñ a con el 
despres t ig io y deses tabi l izac ión c o m p l e t a del nuevo go-
bierno. El p l a n de Calles cons is t ía , s e g ú n se comprobó 
seis m e s e s después , e n l levar la ag i t ac ión , el deso rden 
social y la violencia genera l i zada c o n t r a el gobierno - a h -
ora el de C á r d e n a s - h a s t a el p u n t o e n q u e se pus i e se e n 
peligro la p a z de la nación. 

E n t o n c e s él m i smo , Calles e n s u ca l idad de Jefe Máxi-
mo de la Revolución, i n t e rvendr ía p a r a a c u s a r a Cárdenas de 
inepto, de e x a g e r a r t e m e r a r i a m e n t e l a p rác t i ca del so-
cial ismo oficial, p a r a obligarlo a r e n u n c i a r a su ca rgo y 
sus t i tu i r lo por el t a m b i é n gene ra l y h a c e n d a d o M a n u e l 
Pérez Treviño, quien, a s u vez, con m a n o d u r a mi l i ta r , 
r epud ia r í a todo social ismo como ideología con t r a r i a a la 
id ios incras ia nac iona l y r e s t ab l ece r í a el o r d e n social e n 
el país , a la vez que r e fo rmar í a , h a s t a anu la r los , los artí-
culos 27 y 123 de la Const i tuc ión. E s t e o r d e n ser ía , por 
supues to , el o rden de l a s h a c i e n d a s e n el campo y la su-
pres ión de todo movimien to de i n c o n f o r m i d a d de los 
obreros . U n a d i c t adu ra mi l i ta r . U n a d i c t a d u r a antiso-
cial is ta con el apoyo de la Iglesia, de los h a c e n d a d o s y de 
los e m p r e s a r i o s mex icanos y e x t r a n j e r o s . E s t e e ra el ca-
mino por el cua l el genera l Calles e s p e r a b a resolver la 
cr is is económica de México. E n j u n i o de 1935 Calles 
hizo e s t a l l a r la b o m b a polít ica q u e h a b í a p r e p a r a d o des-
de 1933. F o r m u l ó u n a s dec la rac iones e n l a s que pun tua -
l izaba s u posic ión política pe r sona l f r e n t e al gobierno, 
a legaba c o n t r a la ag i tac ión y el d e s o r d e n e n u n a d i rec ta 
a lus ión a C á r d e n a s y culpaba a L o m b a r d o Toledano de 
ser el a u t o r in te lec tua l de todo ese de so rden . 

Ahora bien: c u a t r o m e s e s a n t e s de l a s declaracio-
nes de Calles, e n febrero de 1935, la I n t e r n a c i o n a l Co-
m u n i s t a h a b í a convocado a s u s é p t i m o congreso e n 
Hels inki , F in land ia , al que as i s t i e ron , como delegados , 
los d i r i gen te s del Pa r t i do C o m u n i s t a de México y, como 
invitado, Lombardo Toledano. 



De acuerdo con la s i tuac ión polít ica y mi l i t a r crea-
da e n E u r o p a y de la a m e n a z a cada vez m á s g rave de 
a t aque mi l i t a r f a s c i s t a a la Unión Soviética, el congreso 
resolvió c a m b i a r r ad ica lmen te la l ínea política, estraté-
gica, tác t ica de los c o m u n i s t a s en todo el m u n d o . De una 
l ínea polít ica di r igida a de s t ru i r el E s t a d o capitalista 
m e d i a n t e la t o m a violenta del poder por la c lase trabaja-
dora, pa sando por la l ucha s in cua r t e l con t r a todos los 
par t idos y g r u p o s políticos colaboracionis tas con el Es-
tado, la In t e rnac iona l elevó a nivel m u n d i a l la t e s i s de 
Marcel Cach in de f o r m a r f r e n t e s popu la res con t ra el 
fasc i smo y la g u e r r a en todos los pa í ses . La Internacio-
na l dejó c l a r a m e n t e es tablec ida u n a n u e v a l ínea de coo-
peración con esos pa r t idos y g r u p o s - l o s que f u e s e n de 
tendencia d e m o c r á t i c a - p a r a apoyar y for ta lecer a los 
Es t ados q u e m a n t u v i e s e n f i r m e m e n t e esa tendencia , o 
p a r a obl igar los a cambia r de posición en caso de que ta-
les E s t a d o s f u e s e n an t idemocrá t icos y p ro fasc i s t a s . La 
nueva cons igna de la In te rnac iona l f u e p romover y orga-
n iza r f r e n t e s popu la res p a r a c rea r u n a b a r r e r a de con-
tención a la expans ión del f asc i smo e n todo el mundo . 

Al r e g r e s a r al país , la delegación m e x i c a n a organi-
zó u n ciclo de confe renc ias en el t ea t ro Hidalgo en el que 
t an to Lombardo Toledano como H e r n á n Laborde , este 
ú l t imo como j e f e del Pa r t ido Comunis ta , expus ie ron los 
f u n d a m e n t o s del f r e n t e popular y se compromet i e ron a 
dar le apl icación e n México. 

E r a obvio que la posición polít ica de Lombardo To-
ledano r e s u l t a b a leg i t imizada con el cambio de l ínea de 
la In te rnac iona l . Él sos tenía , desde an tes , la tes i s de la 
cooperación con el E s t a d o p a r a log ra r la r e f o r m a social 
del país . E n cambio, no e r a fácil, p a r a los comunis tas , 
p roc lamar i n t e m p e s t i v a m e n t e u n a nueva posición de 
apoyo político al gobierno social is ta de Cárdenas , en tan-
to que ese socia l ismo oficial e ra u n a f a r s a y lo que real-
m e n t e ex i s t í a e n el pa í s e ra la d i c t adu ra pe r sona l del 
gene ra l Calles. Debe h a c e r s e no ta r que es to ocur r i r í a en 

febre ro de 1935, en pleno despl iegue del la c a m p a ñ a de-
m a g ó g i c a de Calles sobre el r u m b o socia l is ta que debe-
r í a t o m a r el gobierno ca rden i s ta . No obs tan te , el Pa r t i do 
C o m u n i s t a deber ía da r aplicación a la l ínea de f r e n t e po-
pu la r acordada por la In te rnac iona l . F u e en tonces cuan-
do el par t ido lanzó s u célebre cons igna de "Ni con Calles 
n i con Cárdenas ; con los ca rden i s tas , sí", c o n s i g n a que 
pa rec ía u n poco b a r r o c a e n aque l t iempo, pero que, v i s t a 
a d i s tanc ia , e r a la ú n i c a aplicable e n v i s t a de las c i rcuns-
t anc ias . 

El final del maximato 

L a s dec larac iones de Calles, e n jun io de e se año, 
que impl icaban la acusac ión a Cá rdenas de se r incompe-
t e n t e p a r a g o b e r n a r al país , y e n las que, de modo direc-
to, Calles cu lpaba a Lombardo de se r el p r inc ipa l 
insp i rador del social ismo e n México, l levaban el sinies-
t ro propósi to , e n lo q u e toca a Cárdenas , de hacer lo re-
n u n c i a r al ca rgo de p res iden te de la Repúbl ica , por 
propia decis ión o por exigencia del e jérci to , y, e n lo que 
toca a Lombardo Toledano, s imbol izar e n él el deso rden 
q u e c a u s a b a e n el pa í s la idea y la p rác t i ca del social ismo 
y ju s t i f i ca r , así , la r ep res ión i nmed ia t a de la d i fu s ión de 
e s a idea y, con m a y o r razón, la de s u prác t ica . C á r d e n a s 
se r í a sus t i t u ido e n la p res idenc ia y Calles apa rece r í a en-
tonces como el sa lvador de la p a t r i a con los p a r a b i e n e s 
de la Iglesia, de los hacendados y e m p r e s a r i o s y nad ie 
podr ía acusar lo , p e n s a b a él, de ser u n ve rdadero t r a idor 
a la Revolución e n la que hab ía par t ic ipado e n f o r m a t a n 
des t acada . 

L a s dec la rac iones de Calles provocaron inmedia ta -
m e n t e la f o rmac ión del Comité Nacional de D e f e n s a Pro-
le tar ia , i n t eg rado , p r inc ipa lmente , por la Confederac ión 
de Obre ros y C a m p e s i n o s de México, d i r ig ida por Lom-
b a r d o Toledano y a la que pe r t enec ían Fide l Velázquez, 
F e r n a n d o Amilpa , Blas Chumace ro y o t ros ; la Confede-
rac ión Sindical Un ive r s i t a r i a de México, d i r ig ida por 



m i e m b r o s del Par t ido C o m u n i s t a ; los s ind ica tos nacio-
na les de mine ros , f e r roca r r i l e ros , e lec t r ic i s tas y algu-
nos m á s . 

Cárdenas , con apoyo en la un i f i cac ión de e s t a s fuer-
za s obreras , rompió s u s r e l ac iones pol í t icas con Calles, 
despidió a los m i e m b r o s ca l l i s t a s de s u gabine te , así 
como a cinco gobernadores y v e i n t e m i e m b r o s del Con-
greso, e inició s u b ien conocida o b r a de r e f o r m a social de 
México. 

Al d e s e m b a r a z a r s e C á r d e n a s de la t u t e l a de Calles 
y legi t imizar , con ello, el p r o g r a m a de s u gobierno, se 
creó la condición necesa r ia p a r a que el Pa r t i do Comu-
n i s t a apl icara e n toda s u e x t e n s i ó n la l ínea de f r e n t e po-
pu la r no sólo de a l ianza con lo s ca rden i s t a s , sino de 
f r anco y decidido apoyo a la a d m i n i s t r a c i ó n de Cárde-
n a s . El d e r r u m b e de la d i c t a d u r a polí t ica de Calles sobre 
la nac ión modif icó c o m p l e t a m e n t e el cuadro de las rela-
ciones sociales en el país . La educac ión socia l is ta de Ca-
lles perdió s u ca rác te r de s i m p l e a rguc i a polí t ica para 
queda r i n t e g r a d a e n u n p r o g r a m a nac iona l de educación 
que, a s u vez, e s t a b a in t eg rado e n u n p r o g r a m a general 
de gobierno p a r a el desarrol lo social del pa ís . Y aunque 
el Pa r t ido Comuni s t a - p o r lo m e n o s m u c h o s comunis-
t a s - n u n c a emit ió la eficiencia de u n a educac ión nacio-
na l b a s a d a e n los pr incipios c ient í f icos del marx i smo, 
abandonó s u posición b e l i g e r a n t e e n ese r e n g l ó n de la 
política ca rden i s ta . Desapa rec i e ron los f a c t o r e s políti-
cos ar t i f ic ia les en t r e las f acc iones del gobierno y apare-
ció, ní t ida, la lucha de c lases h a s t a en tonces en turb iada , 
de u n lado, la m á s g r a n d e a l i anza de l a s f u e r z a s popula-
r e s con el gobierno; de otro, la Ig les ia , los hacendados y 
los empresa r io s mex icanos y e x t r a n j e r o s . 

Desde s u origen, la l ucha popu la r e n c a b e z a d a por 
el Comité Nacional de D e f e n s a P ro le t a r i a adqui r ió pro-
porciones formidables . Se t r a t a b a , a n t e s q u e o t r a cosa, 
de poner en vigor la Ley F e d e r a l del T raba jo , escondida 

desde s u p romulgac ión e n 1931 y cas i a n u l a d a e n el go-
bierno de Abelardo Rodr íguez . Se t r a t aba , i gua lmen te , 
de poner e n p rác t i ca el Código Agra r io t a m b i é n implica-
do e n s u s t é rminos h a s t a e sa f echa . 

L a reacción de los g r u p o s pa t rona les , de los hacen-
dados y de la Ig les ia f u e de u n a violencia inus i t ada . No 
se t r a t a b a ya, p a r a ellos, de u n a l u c h a ideológica c o n t r a 
el gobierno sobre el contenido re l igioso o social is ta de la 
educación, s ino de u n a lucha e n d e f e n s a de las situacio-
n e s pr ivi legiadas que h a b í a n d i s f r u t a d o desde a n t e s de 
la Revolución. Los i ndus t r i a l e s y los políticos ca l l i s tas 
desplazados o rgan i za ron el g r u p o de los Camisas Doradas 
imi tac ión de los Camisas Pardas de Hi t ler , dedicado a asal-
t a r s indica tos a m a n o a r m a d a y a r ep r imi r la act ividad 
de los c o m u n i s t a s . E n febre ro de 1936 los g r u p o s patro-
na les reacc ionar ios de Monte r rey , r espa ldados por la 
Iglesia, pa ra l i za ron las l abores i ndus t r i a l e s y comercia-
les de la c iudad y l a n z a r o n a la calle a decenas de mi l e s 
de s u s obre ros a defender a la p a t r i a con t r a el gobierno 
de Cárdenas , a qu ien a c u s a b a n de comunis t a , y con t r a 
los agentes de Moscú, como l l a m a b a n a los d i r igen tes de los 
s indicatos adher idos al Comité de Defensa Pro le ta r ia . 
E n jul io de ese m i s m o año los p a t r o n e s y los Camisas Dora-
das m a s a c r a r o n a u n a m a n i f e s t a c i ó n de obreros , tam-
bién e n Monter rey . Los obre ros e r a n acusados de 
c o m u n i s t a s por los p a t r o n e s y la Ig les ia porque , e n e se 
t iempo, ex ig ían el pago del s ép t imo día y la con t ra t ac ión 
colectiva con s u sindicato. 

La situación internacional en los primeros años de 
la CTM 

E n febre ro de 1936 se f u n d a la CTM. E n ese m i s m o 
m e s t r i u n f a e lec to ra lmente el F r e n t e Popu la r e n Espa-
ña. Y, e n jul io de ese año, e s t a l l a la g u e r r a civil e spaño la 
por la sublevación de F r a n c o con t r a el gobierno del 
F r e n t e Popula r . 



L a sublevación de F r a n c o y la g u e r r a civil q u e con 
ta l motivo se p rodu jo e n E s p a ñ a i n t r o d u j e r o n e l emen tos 
ideológicos f a sc i s t a s e n las a g r e s i v a s f u e r z a s reacciona-
r i as mex i canas y la lucha, aquí , e n México, s e convir t ió 
casi e n g u e r r a civil. Se i n f i l t r a ron a g e n t e s f r a n q u i s t a s y 
f a sc i s t a s e n las colonias española , i t a l iana y a l e m a n a 
del país , y toda acción de c lase o b r e r a y del gobierno en 
m a t e r i a sindical, ag ra r i a o de educac ión f u e cal i f icada 
de comunis t a , insp i rada e n propós i tos subver s ivos de 
ca rác te r in ternacional . La l u c h a de la c lase ob re r a ad-
quirió u n a in tens idad excepcional . No sólo ab r í a los ca-
minos p a r a las acciones f u n d a m e n t a l e s de Cá rdenas , el 
r epa r to de t i e r r a s de La L a g u n a y la expropiación de las 
e m p r e s a s pe t ro le ras e x t r a n j e r a s , s ino que era , a la vez, 
el ba lua r t e con t ra el que se e s t r e l l aba la reacc ión exte-
r ior y las i n t r igas del f a s c i smo in te rnac iona l c o n t r a el 
gobierno cardenis ta . 

De acuerdo con su p r o g r a m a de acción internacio-
nal , el movimiento obrero de México se p ropuso a auxi-
l iar a los t r a b a j a d o r e s de A m é r i c a La t ina a o r g a n i z a r s e 
en ag rupac iones nac ionales u n i t a r i a s p a r a i m p u l s a r la 
democrac ia en s u s pa íses y l iberar los del in te rnac iona-
l ismo amer icano y europeo. L a o rgan izac ión de u n f ren-
t e c o m ú n de t r a b a j a d o r e s de Amér ica La t ina e r a u n 
p u n t o capi ta l del p r o g r a m a del movimien to obrero de 
México p a r a a s e g u r a r s u p rop ia pro tecc ión y ampl i a r la 
lucha democrá t ica con t ra el f a sc i smo. Después de gran-
des e s f u e r z o s e n esa dirección e n 1938 se cons t i tuyó la 
Confederación de T r a b a j a d o r e s de Amér i ca L a t i n a 
(CTAL), ba jo la inf luencia ideológica, polí t ica y progra-
má t i ca del movimiento obrero de México. De ah í que los 
t r a b a j a d o r e s de Amér ica L a t i n a e x p r e s a n con acciones 
memorab l e s al pueblo y al gobie rno mexicano s u respal-
do con motivo de la expropiac ión de los b i enes de las 
compañ ía s pe t ro le ras y con t r a la sublevac ión mi l i t a r del 
genera l Sa tu rn ino Cedillo. L a u n i d a d del mov imien to 
obrero mexicano con t ra los t r a b a j a d o r e s de Amér i ca La-

t ina m a n t u v o su impe tuosa acción revolucionar ia h a s t a 
el f ina l de la s e g u n d a g u e r r a mund ia l . 

E n E s p a ñ a , las f u e r z a s a r m a d a s de Hi t le r y Musso-
lini pa r t i c ipaban d e s c a r a d a m e n t e al lado de F r a n c o con-
t r a la Repúbl ica del F r e n t e Popula r , m i e n t r a s la 
bu rgues í a , europea y n o r t e a m e r i c a n a , b loqueaba toda 
ayuda exter ior al pueblo español , m e d i a n t e u n h ipócr i ta 
Comité de No In tervención. E n 1939 la Repúbl ica espa-
ñola f u e vencida por el f a sc i smo in ternac ional . Con la 
caída de E s p a ñ a el pel igro de g u e r r a m u n d i a l se convir-
tió e n u n hecho inmedia to suscep t ib le de ocur r i r e n 
cua lqu ie r m o m e n t o . No obs tan te , el propósi to de la bur-
gues ía in te rnac iona l no e ra e n f r e n t a r a u n a s con o t r a s a 
s u s p rop ias naciones , s ino l a n z a r toda la f u e r z a con jun-
ta del f a sc i smo europeo c o n t r a la Un ión Soviética y des-
t ru i r así , al p r imero y ún ico pa í s socia l is ta e n ese 
t iempo. 

Después de h a b e r anexado A u s t r i a y el s u r de Che-
coslovaquia al Te rce r Reich, Hi t l e r desencadenó la se-
g u n d a g u e r r a m u n d i a l por u n a t a q u e f u l m i n a n t e con t r a 
Polonia. I n g l a t e r r a y F r a n c i a dec l a ra ron la g u e r r a a Ale-
m a n i a por e s t a r .compromet ida con Polonia e n u n pacto 
de a y u d a mi l i ta r . Des t ru ido el poder mi l i t a r de F r a n c i a y 
a s e g u r a d a , por tan to , la r e t a g u a r d i a del e jérc i to nazi , 
Hi t l e r p ropuso la paz a I n g l a t e r r a p a r a de sencadena r s u 
a t aque con t r a la URSS. No obtuvo la declaración de paz, 
pero sí u n a s u s p e n s i ó n de toda act iv idad bélica impor-
t a n t e e n el f r e n t e occidental ; m i e n t r a s el e jé rc i to nazi , 
con el respa ldo político de la b u r g u e s í a b r i t án i ca y euro-
pea y, después , con el apoyo político de la b u r g u e s í a in-
te rnac ional , se comprome t í a e n g u e r r a c o n t r a la Unión 
Soviética. 

L a ag re s ión de Hi t le r a la U R S S polarizó, inmedia-
t a m e n t e , las f u e r z a s sociales y pol í t icas a nivel mund ia l . 
De u n lado, el imper ia l i smo inglés , n o r t e a m e r i c a n o y 
f r ancés , que veían e n la g u e r r a nazi-soviét ica la oportu-
n idad de l iberarse de dos g r a n d e s r ivales , del E s t a d o so-



vlético en el campo político y del E s t a d o n a z i como 
compet idor económico. L a g u e r r a d e s a n g r a r í a , e n todos 
sent idos , a las dos potencias be l ige ran t e s , y la gananc ia 
f ina l ser ía no t an to p a r a las democrac ia s , s ino p a r a las 
g r a n d e s corporaciones n o r t e a m e r i c a n a s y eu ropeas . De 
otro lado, los pueblos que l u c h a b a n , desde a n t e s de la 
gue r ra , con t ra el f a sc i smo y el imper ia l i smo y que veían 
c l a r amen te que e ra gue r ra , a ú n con la de r ro t a del fascis-
mo, podía s ignif icar la p r e p o n d e r a n c i a f ina l del imperia-
l ismo. 

Desde el o r igen de es ta g u e r r a , la c lase ob re r a me-
x icana planteó m u y lúc idamen te s u posición: todo s u es-
fue rzo en ayuda al pueblo ag red ido de la Un ión Soviética 
y toda la ayuda posible a las f u e r z a s e u r o p e a s y norte-
a m e r i c a n a s que l uchaban m i l i t a r m e n t e con t r a el fascis-
mo; pero, e n México y Amér i ca La t i na , l ucha s in cuar te l 
con t r a las f u e r z a s r eacc ionar i a s y p ro fasc i s t a s , así 
como lucha ab ie r t a con t ra el imper i a l i smo que ya desde 
en tonces p re t end ía ser el único g a n a d o r de la g u e r r a . El 
e jemplo m á s impres ionan te de la l u c h a ob re r a c o n t r a el 
imper ia l i smo e n t iempo de g u e r r a e s la h u e l g a genera l 
dec la rada por el s indicato de m i n e r o s , en México, e n 
1944. Hue lga que paral izó a t oda la i n d u s t r i a mine ra , 
m e t a l ú r g i c a y s ide rú rg ica del pa í s como medio de pre-
s ión p a r a a r r e b a t a r al A m e r i c a n S m e l t i n g y d e m á s em-
p r e s a s m i n e r a s e x t r a n j e r a s p a r t e de las f abu losas 
gananc i a s que ob ten ían día con día por el a lza cons t an t e 
de los precios de los me ta l e s con mot ivo de la gue r r a . 

L a clase obre ra sabía q u e el des t ino de la democra-
cia e n el m u n d o y la pe r spec t iva del socia l ismo p a r a los 
t r a b a j a d o r e s e s t a b a n p r o f u n d a m e n t e impl icados e n la 
s u e r t e que corr ía la Unión Soviét ica e n e sa g u e r r a . E s t e 
des t ino y es t a perspec t iva d e p e n d í a n de que la Un ión So-
viét ica r e s i s t i e ra y venc iera el b r u t a l a t a q u e de los fas-
c i s t as europeos . Sabía la c lase o b r e r a q u e l a s nac iones 
democrá t i cas l uchaban a r e g a ñ a d i e n t e s c o n t r a el fascis-
mo, pero sabía i gua lmen te q u e qu i enes dir igían, e n es-

t a s nac iones , la g u e r r a con t r a Hi t ler , e r a n los repre-
s e n t a n t e s del imper ia l i smo inglés y no r t eamer icano . De 
ah í q u e e n el Congreso de Cali, Colombia, celebrado por 
la CTAL e n 1944, la de legación mex icana p l a n t e a r a cla-
r a m e n t e la polít ica de la clase obre ra de Amér ica La t ina 
t a n t o e n el o r d e n nac iona l como e n el in te rnac ional , se-
p a r a n d o y d i fe renc iando s u lucha de m á x i m a a y u d a a las 
f u e r z a s m u n d i a l e s q u e comba t í an el fasc ismo, de s u lu-
cha c o n t r a las i n t r i g a s del imper ia l i smo e n cada u n o de 
los pa í se s de Amér i ca La t ina . El p r o g r a m a de lucha de 
la c lase ob re r a l a t i noamer i cana f u e adoptado como suyo 
por el Congreso de Organ izac iones Indus t r i a l e s (CIO en 
inglés) de los E s t a d o s Unidos y por la Federac ión del 
T r a b a j o de Canadá , cuyos delegados al Congreso de Cali 
f i r m a r o n el ac ta de resoluciones del m i s m o congreso . 
M á s ta rde , e n la conferenc ia de canci l leres del cont inen-
te amer icano , r e u n i d a e n Chapul tepec, en México, en fe-
b re ro de 1945, sobre p rob l emas de la g u e r r a y de la paz, 
la c lase ob re r a de México r e f r endó s u posición oponién-
dose al P l a n Clayton, an t eceden te del GATT actual , pro-
p u e s t o d e s c a r a d a m e n t e por la delegación nor teame-
r i cana p a r a resolver los p rob lemas del comercio in te rna-
cional q u e se p r e s e n t a r í a n a los E s t a d o s Unidos al tér-
m i n o de la g u e r r a . 

E n febre ro de e se m i s m o año de 1945 se r e u n i e r o n 
e n L o n d r e s los r e p r e s e n t a n t e s de la c lase obre ra de la 
U n i ó n Soviética, de E u r o p a y de los E s t a d o s Unidos y de 
Amér i ca La t ina , r e p r e s e n t a d a e s t a ú l t i m a por delega-
dos mex icanos , p a r a promover la uni f icac ión del movi-
m i e n t o obrero in te rnac iona l e n u n a sola cen t r a l m u n -
dial, con u n solo p r o g r a m a de acción política que consi-
d e r a r a los p rob l emas que, ya en ese t iempo b a s t a n t e cla-
ros , s e i ban a p r e s e n t a r al concluir la gue r r a . E n s u s 
l íneas genera les , e se p r o g r a m a previo de uni f icac ión 
o b r e r a quedó f u e r t e m e n t e inf luido por las reso luc iones 
de la CTAL e n Cali. 



Se resolvió, en e sa r eun ión de Londres , incorpora r 
r e p r e s e n t a n t e s obreros en las de legac iones nac iona les 
que as i s t i r ían , e n jun io de ese m i s m o año, a la conferen-
cia de San Franc i sco p a r a o r g a n i z a r las Nac iones Uni-
das (ONU) e n sus t i tuc ión de la v ie ja y caduca Sociedad 
de las Naciones . Ta les r e p r e s e n t a n t e s t e n d r í a n la mi-
s ión de inf lu i r en las delegaciones de los pa í se s demo-
crát icos y p rog re s i s t a s p a r a impedi r , h a s t a donde ello 
f u e s e posible, el control de la n u e v a o rgan izac ión por el 
gobierno de los E s t a d o s Unidos, y a e n m a n o s de Tru-
m a n , los delegados obreros incluidos e n la delegación 
mex icana f u e r o n Alberto T r u e b a U r b i n a , por la CTM, y 
el que escribe, por el Sindicato de Mineros . E n el si-
gu ien te m e s de sep t i embre se reun ió e n P a r í s el Congre-
so de la Federac ión In te rnac iona l del T r a b a j o y de ah í 
surg ió la Federac ión Sindical Mundia l . 

Al concluir la gue r ra , el imper ia l i smo ing lés y nor-
teamer icano , inició la l l amada g u e r r a f r í a c o n t r a la 
Unión Soviética. Pero lo que ocurr ió d e s p u é s e n 1945 en 
México y en Amér ica Lat ina , es u n a h i s to r i a d i s t in ta . 

Debo decir que he l imitado e s t a in te rvenc ión a 
menc iona r las c i r cuns tanc ias nac iona les e internacio-
na les que cons idera ron el nac imien to y la l ínea polí t ica 
de la CTM después de s u or igen. Su rg ió la CTM e n me-
dio de la m á s violenta t o r m e n t a social q u e se h a y a de-
sencadenado en México en s u per íodo cons t i tuc iona l en 
medio de confl ictos políticos, económicos y mi l i t a r e s de 
ca rác te r in te rnac ional que, u n poco m á s t a rde , i ban a es-
ta l lar en ese h u r a c á n de fuego y de s a n g r e q u e f u e la se-
g u n d a g u e r r a mundia l . Me he l imitado, i gua lmen te , en 
es ta intervención, a seña la r la p e r f e c t a co r respondenc ia 
de la conduc ta de la c lase obrera m e x i c a n a , e n s u con-
jun to , y de la l ínea política y del Pa r t i do Comunis t a , e n 
par t icu lar , con esas c i rcuns tanc ias , po rque creo q u e s in 
e s t a adecuación de la l ínea polít ica de la c lase ob re r a a 
las comple jas c i r cuns tanc ias de e sos t e r r ib le s diez años 
de la h i s to r i a de México se h u b i e r a hund ido e n u n a ca-

t á s t ro f e i r remediable. Así de g rave f u e r o n los r i e sgos 
que pudo sos tener y vence r la nac ión b a j o la conducción 
esclarecida de s u c lase obre ra . No hago menc ión a los 
hechos par t icu lares q u e d ie ron expres ión concre ta a la 
acción de la clase o b r e r a p o r q u e son de tal modo impor-
t a n t e s y numerosos q u e r e s u l t a r í a bana l toda r e fe renc ia 
que hiciese a ellos en e s t a in te rvenc ión . 

Intervenc ión del autor en la m e s a redonda: 
"La fundac ión de la CTM. Los pr imeros años", 
organizada por el CEMOS, 21 de jul io de 1986 
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Errores cometidos en la conducción 
de la Reforma Agraria mexicana 

P a r a la m e j o r comprens ión del t e m a que voy a exponer , 
es t imo necesar io hacer r e f e r e n c i a al p rob lema agra r io 
de México desde el t iempo e n que la nac ión adquir ió con-
ciencia de que ese p rob lema exis t ía y de que, m i e n t r a s 
no f u e s e resuel to , vanos s e r í a n s u s e s f u e r z o s p a r a sa l i r 
de s u a t r a so ances t ra l en todos los órdenes , el económi-
co, el político y el cul tura l . 

De ah í que, con la b revedad posible, voy a t r a z a r u n 
e squema , u n puro e squema , del p rob lema de la t i e r r a e n 
México desde el p r imer i n t e n t o de r e f o r m a a g r a r i a reali-
zado, e n la p r i m e r a mi t ad del siglo pasado, por el g r u p o 
l iberal t r i u n f a n t e e n la Revolución de Ayut la . Considero 
necesar io apelar a es te an t eceden t e porque los f ac to res 
cuan t i t a t ivos del p rob lema pe rmanec ie ron los m i s m o s , 
desde aquel los le janos días , h a s t a los inicios de la refor-
m a a g r a r i a de es te siglo, o r ig inada en la Revolución de 
1910. Los t é rminos var iab les de ese p rob lema s o n los 
modos como se h a in t en tado dar le solución. 

Con el permiso de u s t e d e s , pues , voy a decir q u e los 
inic iadores de la Independenc ia encon t r a ron v igen te s 
e n el pa í s las dos fo rmas de propiedad a g r a r i a n a c i d a s a 



pa r t i r de la conquis ta del te r r i tor io nac iona l por los es-
pañoles . De u n lado, la propiedad de los pueblos indíge-
n a s a qu ienes la Corona española hab ía dotado de 
t i e r r a s p a r a reduci r los a la vida seden ta r i a , de spués de 
s u d ispers ión con motivo de la Conquis ta , y fac i l i ta r s u 
cr is t ianización; y, de otro, la p rop iedad adqu i r ida por los 
conqu i s tadores y por la Iglesia, p rop iedad que, andando 
el t iempo, se ex tender ía a toda el á r e a nac iona l de tie-
r r a s no pobladas . 

L a s t i e r r a s o to rgadas a los pueb los i nd ígenas y, 
después , a los de n u e v a formación, e s t a b a n d e s t i n a d a s a 
cumpl i r cua t ro func iones pr inc ipa les : u n a par te , a ser-
vir de f u n d o legal del pueblo p a r a f i n c a r e n él la vivienda 
de s u s hab i t an tes ; otra , la mayor , l l a m a d a t i e r r a de co-
m ú n repar t imien to , como t i e r r a de s e m b r a d u r a ; o t ra 
m á s , a servir de ejido, es decir, al servicio c o m ú n del 
pueblo p a r a apacen ta r las be s t i a s de t r a b a j o , ob tene r es-
qui lmos y s e m b r a r p e q u e ñ a s porc iones de hor ta l iza ; y, 
otra , l l amada terrenos propios, a los h a b i t a n t e s que los soli-
c i t a ran y la r e n t a obtenida se d e s t i n a b a a cubr i r los gas-
tos de la admin i s t r ac ión del pueblo. 

De s u lado, la i n m e n s a p rop iedad te r r i to r ia l obteni-
da por los conquis tadores , h e r e d a d a y a g r a n d a d a por 
s u s descend ien tes por vía del mayorazgo , era , por esa 
m i s m a razón, improduc t iva e n s u gene ra l idad no obs-
t a n t e que e n ella laborase la m a y o r porc ión de la pobla-
ción ind ígena y mes t i za . La p rop iedad de la Iglesia, 
sobre todo, no solo e ra improduc t iva , en genera l , s ino 
que e ra u n a propiedad inmovil izada, f u e r a de comercio, 
u n a propiedad, por tan to , de m a n o s m u e r t a s . 

D u r a n t e el período que corre de l a p roc lamac ión de 
la p r i m e r a Const i tución Genera l de la República, o sea, 
e n 1824, al t r i un fo de la Revolución de Ayut la , e n 1855, 
la nac ión se vio envue l ta e n u n a g u e r r a civil cons tan te , 
s a n g r i e n t a y terr ible , e n cuyos a v a t a r e s perdió m á s de 
la m i t a d de su ter r i tor io por la a g r e s i ó n a r m a d a de los 

E s t a d o s Unidos. La c a u s a p r i m a r i a de la g u e r r a civil f u e 
la r e s i s t enc ia del clero y de los t e r r a t e n i e n t e s a la pro-
c lamación de la repúbl ica democrá t ica como f o r m a polí-
t ica del nuevo E s t a d o mexicano. 

Sabía el clero que la República, por s u propia índole 
jurídico-polít ica, con s u soberan ía del pueblo, s u s dere-
chos indiv iduales y l iber tad p a r a e jercer los , acabar í a 
p r o n t o con s u s pr ivi legios sociales, m a n t e n i d o s desde la 
Conqu i s t a y, even tua lmen te , con s u derecho de propie-
dad l a t i f u n d i s t a sobre la t i e r ra . 

Dos co r r i en tes polí t icas se d i s p u t a r o n el poder du-
r a n t e todo ese t iempo: la l l amada conservadora , j e fa tu -
r a d a por el clero, y la republ icana , o l iberal. L a f racc ión 
l iberal sabía , t ambién , que con la i n s t au rac ión de la Re-
públ ica acaba r í a con los privi legios económicos y socia-
les del clero, a u n q u e no sabía, a ciencia c ier ta , cómo 
iban a ser des t ru idos esos privilegios. De ah í que, en s u 
l u c h a por la repúbl ica democrá t ica , los l iberales n u n c a 
p r e c i s a r a n u n p r o g r a m a de acción social de s u par t ido. 

T r i u n f a r o n los l iberales , con la Revolución de Ayu-
tla. S in embargo , s u t r i un fo f u e ines table , debido a l a s 
c o n s t a n t e s a s o n a d a s mi l i t a res provocadas por el clero, 
rebe lde a la pé rd ida de s u poder político. 

P r i m e r o f u e Juá r ez , quien, e n la ley que lleva su 
n o m b r e , es tableció la separac ión de la Iglesia y el Es ta -
do. A la Iglesia, e s decir, a l clero, la admin i s t r ac ión de la 
fe del pueblo; al Es t ado , la admin i s t r ac ión de la vida cívi-
ca de la nación. 

U n año después , a n t e la cons t an t e r e s i s t enc ia del 
clero, Miguel Lerdo de Te jada , convencido de que n u n c a 
podr ía s e r somet ido el clero a la au to r idad civil m i e n t r a s 
m a n t u v i e r a e n s u s m a n o s los e n o r m e s r e c u r s o s prove-
n i e n t e s de s u prop iedad ter r i tor ia l , expidió la Ley de De-
samor t i zac ión de Bienes, por v i r tud de la cua l la pro-
p iedad ecles iás t ica , t an to r u r a l como u r b a n a , deber ía 



ser p u e s t a e n venta . T e n d r í a n pr ior idad p a r a adqui r i r 
esos b ienes qu ienes los poseye ran e n a r r e n d a m i e n t o o 
m e d i a n t e o t r a s obligaciones. 

El golpe fue demas iado f u e r t e p a r a q u e el clero lo 
admi t i e ra s in pro tes ta . Su r e s p u e s t a f u e inmedia ta . Dic-
tó excomuniones con t ra aquel los que a d q u i r i e s e n s u s 
t i e r r a s y f incas y susc i tó u n a ser ie de sublevaciones , 
j u s t a m e n t e cuando se d i scu t ía el proyecto de Const i tu-
ción de 1857. F ina lmen te , el clero o rgan izó el levanta-
mien to mi l i ta r de Zuloaga, con t r a la y a i m p e r a n t e 
Const i tución, y hund ió a la nac ión e n la g u e r r a civil lla-
m a d a de los T r e s Años. 

E n 1859, e n p lena g u e r r a civil, J u á r e z , como presi-
dente s u s t i t u t o de Comonfor t , expidió la Ley de Nacio-
nal ización de los Bienes de la Ig les ia e n el s u p r e m o 
e s fue rzo de pr ivar a é s t a de s u pernic ioso poder econó-
mico y social. 

Diez años du ró la r e s i s t enc ia a r m a d a del clero bus-
cando el r e s c a t e de s u s propiedades , de s u s f u e r o s políti-
cos y privi legios sociales. F i n a l m e n t e perdió la ba ta l l a al 
caer el gobierno de Maximil iano, r educ to del clero y del 
par t ido conservador por m a n t e n e r s e e n el poder . 

L a Ley de Desamor t i zac ión de B ienes es el p r i m e r 
in ten to de r e f o r m a a g r a r i a e n g r a n escala e n la h i s to r i a 
de México. Emi t ida con cri ter io p u r a m e n t e l iberal y diri-
gida a d e s a t a r de m a n o s m u e r t a s la v a s t a ex t ens ión te-
r r i to r ia l del país , no advir t ió que los f ines que se pro-
ponía , de poner e n movimiento comerc ia l e s a propiedad, 
no podían a l canza r se por no ex is t i r e n la nac ión capita-
les de otro o r igen que no f u e s e el de los t e r r a t e n i e n t e s 
laicos que p u d i e s e n i n t e r e sa r se e n la adquis ic ión de l a s 
p ropiedades desamor t i zadas de la Ig les ia y, por la lógica 
de l a s cosas, a las m a n o s de es tos t e r r a t e n i e n t e s f u e r o n 
a p a r a r las ex tens iones a g r a r i a s que a n t e s f u e r o n de la 
Iglesia. E s t e f u e el o r igen de los l a t i fundios , incre íbles 
por s u s d imens iones , que p e r d u r a r o n e n el pa í s h a s t a el 

p r e s e n t e siglo, a la l l egada del gene ra l Cá rdenas al po-
der . 

Pe ro la m i s m a Ley de Desamor t izac ión , por abar-
car a todas las corporaciones , h izo que f u e s e obl igator ia 
la disolución de la p rop iedad c o m u n a l de los pueblos . La 
ley excluyó e x p r e s a m e n t e a los e j idos de e sa disolución; 
pero no as í a las t i e r r a s de c o m ú n repar t imien to , las tie-
r r a s de cultivo, l a s cua les , s in o t r a a l te rna t iva , f u e r o n a 
p a r a r t a m b i é n a m a n o s de los g r a n d e s t e r r a t e n i e n t e s . 
Los h a b i t a n t e s de los pueblos , p r ivados de s u s t i e r r a s de 
labor, p a s a r o n a f o r m a r p a r t e de la peonada mise rab le 
de las hac iendas . I ncapaces de defender los , los pueblos 
f u e r o n perdiendo del m i s m o modo s u s e j idos d u r a n t e la 
d i c t adu ra porf i r i s ta . 

D u r a n t e el l a rgo lapso q u e va de la Colonia h a s t a la 
m i t a d del siglo pasado, la p rop iedad te r r i to r ia l de la na-
ción es tuvo inmovil izada, e n m a y o r p a r t e en m a n o s del 
clero católico. Y, de 1857 a la Revolución de 1910, e sa 
propiedad pe rmanec ió i g u a l m e n t e inmovi l izada e n ma-
nos de los g r a n d e s l a t i f u n d i s t a s . La población r u r a l de 
México, que e n 1910 cons t i t u í a a ú n el 82 por c iento de la 
población total , pe rmanec ió , t ambién , por e s a s m i s m a s 
razones , inmovi l izada económicamen te y soc ia lmente 
amor tec ida . 

L a carenc ia de f ac to re s d inámicos de la sociedad 
m e x i c a n a en s u con jun to , sobre todo de la act ividad co-
merc ia l que da or igen a la f o rmac ión del capi ta l or iginal , 
no permi t ió a esa m i s m a sociedad r e g e n e r a r s e y progre-
sa r . E l 80 por ciento de la población nacional obtenía lo 
necesar io pa ra s u p r e c a r i a subs i s t enc i a e n las t i endas 
de r a y a de las hac i endas , de las m i n a s y de los ob ra j e s , 
por lo que e s t aba s u s t r a í d a a todo movimien to comercia l 
e n el pa ís . El comercio l ibre, a l por menor , que se deter-
m i n a b a por las v e n t a s in fe r io res a veinte pesos , a p e n a s 
a lcanzaba , a f inales del siglo pasado , el vo lumen de 200 
mi l lones de pesos , o s ea que, e n t é rminos genera les , el 
vo lumen del comercio l ibre al por menor , e s t a b a com-
pues to por el gas to de 13 pesos al año, o, lo que es lo mis-



mo, por m e n o s de cua t ro cen tavos d ia r ios p o r habi tante . 
N i n g u n a act ividad mercan t i l de ampl io desar ro l lo nacio-
na l podía desenvolverse sobre la b a s e de u n gas to de la 
población t a n ins igni f icante . 

E s t o no qu ie re decir, s in embargo , q u e e n l as víspe-
r a s de la Revolución de 1910 no ex i s t i e r a i n d u s t r i a ni co-
merc io al por mayor e n el pa ís . Los h a b í a y m u y impor-
t an te s , pero e n m a n o s de e x t r a n j e r o s . A ra íz de la Inde-
pendenc ia se c rea ron las p r i m e r a s f á b r i c a s de textiles 
con capi tal español , cuya p roducc ión f u e de e sca sa im-
por tanc ia . P a r a mediados del siglo p a s a d o ex is t ían ya 
57 fábr icas que produc ían al año 700 mi l p a c a s de man-
t a y, p a r a 1911, a v i r tud de l a s conces iones y f ranquic ias 
o to rgadas por el genera l Díaz, el capi ta l f r a n c é s tenía el 
dominio absoluto de la i n d u s t r i a de h i l ados y te j idos de 
a lgodón que producía m á s de 14 mi l lones de p iezas de 
m a n t a e n 119 fábr icas . E s t a p roducc ión e r a vendida, al 
por mayor , a las t i endas de r a y a de las h a c i e n d a s y de las 
minas , donde, a su vez, e ra vend ida a la peonada y a los 
obreros en f o r m a de calzones de t r a b a j o y e n a g u a s para 
s u s m u j e r e s . 

La i ndus t r i a m i n e r a ex i s t í a e n México desde los 
p r imeros t iempos de la Conquis ta , pe ro empezó s u desa-
rrollo e n g r a n escala a pa r t i r de 1884, c u a n d o el gobier-
no otorgó la propiedad p l ena de los p r o d u c t o s del 
subsue lo a los propie tar ios del suelo p a r a q u e pudiesen 
explotar los s in que mediase d e n u n c i a o concesión. Los 
t e r r a t en i en te s , dueños de cas i todo el sue lo mexicano, 
pud ie ron e n a j e n a r como cosa de s u p rop iedad el subsue-
lo del pa í s a e m p r e s a s e x t r a n j e r a s , i n g l e s a s y norteame-
r icanas , p a r a explotación de mine ra l e s , s i n las cláu-
su l a s de caducidad que imponía a n t e r i o r m e n t e el Esta-
do a las concesiones. 

El amplio desarrol lo de la i n d u s t r i a pe t ro l e ra tam-
bién tuvo or igen en aquel la legis lación de 1884. E s t a in-
dus t r i a e s t a b a ba jo el dominio de e m p r e s a s ing lesas y 
no r t eamer i canas . 

Se c rea ron e m p r e s a s p a r a la explotación del servi-
cio de t r anv ías , de a l u m b r a d o público, de habi l i tac ión de 
puer tos , de cons t rucc ión de fe r rocar r i l e s , etc., etc., to-
das el las con capi tal e x t r a n j e r o . E n los ú l t imos veinti-
cinco años del siglo pasado se es tablec ieron bancos con 
capi tal ex t r an j e ro . Solo en a l g u n a s ins t i tuc iones banca-
r i as pa r t i c ipaban los h a c e n d a d o s con breves s u m a s de 
capital . Los l a t i f und i s t a s t e n í a n mucho dinero, pero el 
dinero, por sí mismo, como se sabe , no es capital . 

Había , pues , i n d u s t r i a e n el país, pero i n d u s t r i a ex-
t rac t iva o de servicios. L a i n d u s t r i a de t r a n s f o r m a c i ó n 
era mín ima , por la n u l a c apac idad de compra de la mayo-
r ía abso lu ta de la población. 

E n 1910, don Lu is C a b r e r a describía la composi-
ción social de México del s i g u i e n t e modo: 

México, era lo que a h o r a s e l lama u n paste l azteca. 
H a s t a el fondo u n a m a s a de indios anal fabetos y, lo 
que e s peor, que ni s i q u i e r a hablaban el español . A 
continuación, otra c a p a de indios en período de co-
munidad semic iv i l i zada , agrupados bajo el caci-
que. E n s e g u i d a u n a capa de indios m e s t i z o s 
campes inos , e s c l a v o s de la t ienda de raya; luego 
u n a capa h e t e r o g é n e a de rancheros pobres, arrie-
ros, obreros y s i rv i en te s , todos el los e sc lavos de la 
t ienda, de la fábrica o de la hacienda. D e s p u é s u n a 
oblea casi impalpable d e c lase media, de p e q u e ñ o s 
comerc iantes y profes ion i s tas . Luego la m a c i z a 
capa de t e r r a t e n i e n t e s absent i s tas y, por encima, 
la pesada capa de e x t r a n j e r o s comerciantes , indus-
triales, banqueros , m i n e r o s y empresarios , todos 
el los con in t ere se s e n México pero inso luble e n el 
medio de nues tra raza . 

El g r a n re to de la Revolución de 1910 fue , pues , pone r 
e n movimiento la ine r t e soc iedad mexicana , p r i s ionera 
de los g r a n d e s l a t i f u n d i s t a s q u e d e t e n t a b a n el 80 por 
ciento de la t i e r r a cul t ivable del país, y del capi ta l ex-
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t r a n j e r o q u e a c a p a r a b a minas , petróleo y lo demás. El 
reto e r a p o n e r e n movimiento e sa sociedad liberando 
s u s propios r e c u r s o s , como lo hab í an in ten tado Lerdo y 
J u á r e z e n el siglo pasado. . , pero con o t r a s consecuen-
cias. Y el r e p o r t e pr incipal p a r a inyec ta r la energ ía nece-
sa r i a a e se movimien to era, s in duda , u n a nueva 
r e f o r m a a g r a r i a . U n a r e f o r m a a g r a r i a que tuviera en 
c u e n t a el f r a c a s o de la ley de desamor t izac ión pa ra elu-
dir s u s f a t a l e s consecuencias , las m i s m a s u o t ras seme-
j a n t e s . 

S in e m b a r g o , los p lanes iniciales de la Revolución, 
e s tuv i e ron m u y le jos de aba rca r el p rob lema agrar io en 
s u s t é r m i n o s verdaderos , como u n p rob lema de la na-
ción y no solo de la población campes ina . Si la nación no 
sal ía de s u e s t a d o social pr imit ivo e r a po rque había un 
p rob lema a g r a r i o de s e m e j a n t e m a g n i t u d . 

Los p r e c u r s o r e s de la Revolución, los magonis tas , 
con s u P r o g r a m a del Par t ido Liberal , y Andrés Molina 
H e n r í q u e z e n s u m a g i s t r a l obra Los grandes problemas nacio-
nales, p e n s a r o n , claro es tá , e n la disolución del latifundio 
p a r a f o r m a r la p e q u e ñ a propiedad agrar ia ; pero propu-
s ie ron m é t o d o s que, no viene al caso comenta r por im-
p r o c e d e n t e s e n aquel t iempo. E l P l a n de S a n Luis, de 
Madero, y el P l a n de Ayala, de Zapata , concibieron la so-
lución del p r o b l e m a agra r io como el hecho simple de res-
t i tu i r a los pueb los los e j idos de que hab ían sido 
de spo j ados y de do ta r de t i e r ra a los pueblos que carecie-
s e n de ella, t a m b i é n p a r a f o r m a r ej idos. 

Sólo L u i s Cabrera , e n la ser ie de ar t ículos que pu-
blicó e n c o n t r a de la d i c t adura m e s e s a n t e s de estallar la 
Revolución, s e ref i r ió a cas i todos los aspec tos del gran 
p r o b l e m a nac iona l . Sacó a luz la mise rab le si tuación de 
los c a m p e s i n o s , la condición i n f a m e e n que t rabajaban 
los o b r e r o s y exhibió a la o l igarquía de negociantes que 
g o b e r n a b a a l p a í s al t i empo que se b u r l a b a de la f a r sa de 
las e lecc iones p a r a reelegir como p re s iden t e al general 
Por f i r io Díaz . Y la idea que ten ía de la composición so-

cial de la nación, como u n pas t e l az teca , revela s u pensa-
mien to de q u e e r a la nac ión la q u e se e n c o n t r a b a 
s u b y u g a d a y no sólo u n a de s u s c lases sociales. E s t a b a 
convencido, Cabrera , de que la sal ida de la pos t r ac ión 
nac iona l e s t a b a e n el d e s m e m b r a m i e n t o de la g r a n pro-
p iedad ter r i tor ia l , p a r a cuyo efecto proponía s o m e t e r l a a 
u n a c a r g a fiscal q u e volviera incos teable la ex i s t enc ia 
del l a t i fund io improduct ivo . Del d e s m e m b r a m i e n t o del 
l a t i fund io r e s u l t a r í a la p e q u e ñ a propiedad. Pe ro e s t a 
e r a u n a solución a largo plazo. 

L a r e s t i t uc ión y dotación de e j idos e ran , p a r a Ca-
b r e r a , acciones m í n i m a s , de orden, que deber í an se r 
r ea l i zadas por la Revolución p a r a h a c e r j u s t i c i a a los 
c ampes inos que h a b í a n sido despojados de s u s t i e r r a s a 
pa r t i r de la Ley de Desamort izac ión . P a r a Cabrera , res-
t i tu i r e j idos y do ta r de ellos a los pueblos que no los tu-
viesen, no t en ía el m e n o r s ignif icado como r e f o r m a 
ag ra r i a , p u e s t o q u e e s a s acciones no t r a s c e n d í a n al inte-
r é s económico gene ra l de la nación. S u s ideas de refor-
m a e r a n o t ras . 

De ah í que, e n la u r g e n c i a de la Revolución, Cabre-
r a r e d a c t a r a la ley del 6 de enero de 1915 y p l a s m a r a e n 
ella l a s dos soluciones exig idas por todos los l íderes del 
movimien to revolucionario: r e s t i tuc ión y dotación de 
t i e r r a s p a r a e j idos de pueblos . 

Y, de acue rdo con la e sca sa impor t anc ia que conce-
día a e s t a s dos soluciones, Cabre ra definió la f unc ión de 
los nuevos e j idos , e n la exposición de mot ivos de la mis-
m a ley, del s igu ien te modo, pa l ab ra m á s o pa l ab ra me-
nos: la f unc ión del ejido, dejó establecido C a b r e r a e n la 
ley, es la de servir , de auxi l iar en la economía de los pue-
blos. El mín imo de subs i s t enc ia ga ran t i zado a los cam-
pes inos con la poses ión de s u s ej idos, les p e r m i t i r á 
a lqu i l a r se como peones de l a s hac iendas ; pero a h o r a 
como h o m b r e s Ubres, a salar io pactado con el hacendado 
y no como esclavos, por neces idad, de la t i enda de r a y a 



de la hac ienda . E n lo que conc i e rne a la adminis t rac ión 
del ejido, recomendó, t a m b i é n e n l a p a r t e exposi t iva de 
la ley, que las n u e v a s t i e r r a s e j i d a l e s f u e s e n repar t idas 
e n p lena propiedad en t r e h a b i t a n t e s del pueblo favoreci-
do; pero que, m i e n t r a s o t ra ley n o e s t i p u l a r a lo condu-
cente, e s a s t i e r r a s s e r í an u s u f r u c t u a d a s de modo colec-
tivo. 

Y recomendó, además , q u e d i c h a s t i e r r a s ejidales 
f u e s e n ina l ienables p a r a evi tar q u e l a t i f u n d i s t a s y nego-
c ian tes las a c a p a r a r a n o t ra vez. 

E s claro que, salvo es ta ú l t i m a condición, Cabrera 
r ep rodu jo e n la ley del 6 de e n e r o el m i s m o ej ido que 
existió desde el t i empo de la Colonia. Los campes inos ya 
no d i s f r u t a r í a n de .sus propias t i e r r a s de cultivo, como 
f u e r o n las de c o m ú n r e p a r t i m i e n t o ; pero, e n cambio, 
aho ra podían t r a b a j a r como p e o n e s l ibres e n l a s hacien-
das . E s t a ley, que correspondía a l c r i te r io que Cabrera 
tenía del ejido, era, ob j e t ivamen te , u n a aber rac ión: ja-
m á s los hacendados da r í an e m p l e o a campes inos que 
h a b í a n sido dotados con t i e r ra de s u s hac iendas . 

(Muchos años m á s tarde, e n 1943, p r e g u n t é a don 
Lu is Cabrera , en conversac iones q u e sol íamos tener, 
por qué, si no e ra posible e n ese t i e m p o la p e q u e ñ a pro-
piedad, no hab ía incluido en la ley de l 6 de enero las tie-
r r a s de c o m ú n repar t imiento , a d e m á s de las e j idales . Y 
m e contes tó que ahora , e n 1943, v i s t o s los r e s u l t a d o s de 
la r e f o r m a agra r ia , con los que no e s t a b a de acuerdo, la-
m e n t a b a much í s imo no h a b e r inc lu ido e s a s t i e r r a s en la 
d o t a c i ó n d e l o s p u e b l o s , pero que en aquel tiempo no había querido 
meterse con las leyes de Reforma. E s a f u e s u r e s p u e s t a . ) 

El Congreso Cons t i tuyen te d e 1917 elevó la ley del 
6 de enero al r a n g o de la ley cons t i tuc iona l y la Revolu-
ción proclamó s u t r i un fo en lo q u e toca a la solución del 
p rob lema agrar io . 

E m p e z ó el r epa r to de la t i e r r a ; pero no a todos los 
campesinos , porque la ley del 6 de enero, ahora converti-
da en ar t ículo 27 de la Cons t i t uc ión , o torgaba el de recho 
de solicitar y ob tener t i e r r a s p a r a la formación de e j idos 
sólo a los pueblos y no a los c a m p e s i n o s en par t i cu la r . Y 
como la mayor í a de la poblac ión c a m p e s i n a vivía e n ran-
cher ías y congregac iones d e n t r o del á rea de las hacien-
das, o acas i l lada e n las m i s m a s hac iendas , no cons t i t u í a 
lo que j u r í d i c a m e n t e es u n pueb lo , quedó s e g r e g a d a del 
derecho de recibir t i e r ra c o n f o r m e al texto l i tera l del ar-
tículo 27 de la Const i tución. C a d a vez que el gobierno in-
t en taba do ta r de t i e r ra a esos campes inos , el hacendado 
promovía el juicio de a m p a r o , q u e ganaba invariable-
men te e n la S u p r e m a Corte de Jus t ic ia . (El r e c u r s o de 
amparo con t r a resoluciones p res idenc ia les de dotación 
de t i e r r a s f u e supr imido e n la Cons t i tuc ión e n el año 
1931, por el gobierno de Or t iz Rubio.) 

Como consecuencia de q u e r a n c h e r í a s y congrega-
ciones, así como los peones acas i l lados , no tuv i e sen de-
rechos agra r ios , las h a c i e n d a s pe rmanec ie ron prácti-
camen te in tocadas h a s t a el adven imien to al poder del 
genera l Lázaro Cárdenas . 

Como qu ie ra que sea, el r e p a r t o de t i e r r a se inició 
en medio de g r a n d e s d i f i cu l t ades . P a r a empeza r , y de 
acuerdo con el cr i ter io p u r a m e n t e jus t i c ia l i s ta de la ley 
del 6 de enero, se f i jó u n m á x i m o de cuat ro h e c t á r e a s de 
dotación por campes ino benef ic iado , porción de t i e r r a 
no to r i amente insuf ic ien te no sólo p a r a produci r efectos , 
con s u rend imien to , en el m e r c a d o de consumo genera l , 
sino p a r a sa t i s f ace r las neces idades m í n i m a s de u n a fa-
milia campes ina . Sobre todo, t en i endo en c u e n t a que se 
t r a t aba de u n m á x i m o de c u a t r o h e c t á r e a s de dotación, 
por lo que é s t a podía se r de cua t ro , de t r e s y h a s t a de 
u n a h e c t á r e a s e g ú n la disponibi l idad de t i e r r a afec table . 
Además , la super f ic ie del e j ido no se pa rce laba legal-
mente , s iguiendo la r ecomendac ión de Cabrera . A seme-
j anza del t i empo de la Colonia, cuando los anc ianos 



seña l aban en cada ciclo agrícola la porción de t i e r ra de 
c o m ú n r epa r t im ien to q u e podía cul t ivar cada u n o de los 
h a b i t a n t e s del pueblo, el comisar iado del ejido, ahora, 
e ra el que f i j aba la porc ión cor respondien te a cada uno 
de los e j ida tar ios . 

Muy pron to apa rec i e ron los vicios de es te procedi-
mien to . Los n u e v o s e j ida tar ios , an t i guos peones escla-
vizados de las hac i endas , ana l fabe tos e n s u mayor ía e 
in t imidados y obed ien t e s en todo lo concern ien te a su 
t r aba jo , p ron to p a s a r o n de la au to r idad despót ica del ha-
cendado a la a r b i t r a r i a au to r idad del cac ique del ejido. 
És te , en aquel los t i e m p o s tenebrosos , dominaba a u n co-
misar iado que n i s i q u i e r a conocía s u s func iones y repar-
t í a los l u g a r e s de t r a b a j o a s u arbi t r io y conveniencia. 

x-iif 
P 
y 
••»•i Los l a t i f und i s t a s , a l in ic iarse el r epa r to de tierras, 

d i sminuye ron s e n s i b l e m e n t e el á r e a de s u s cult ivos por 
el t emor de ver a f e c t a d a s s u s propiedades e n cualquier 
momen to . Los b a n c o s pa r t i cu la res de crédi to ru ra l , que 
t r a b a j a b a n con los h a c e n d a d o s desde f ines del siglo pa-
sado, d i s m i n u y e r o n t a m b i é n la c a r t e r a de s u s créditos, 
i gua lmen te por el t e m o r de pe rder s u resca te . Disminu-
yó, como consecuenc ia , el abas tec imien to de víveres en 
el pa ís . 

De s u lado, el clero, excomulgado por el Congreso 
Cons t i tuyen te de Q u e r é t a r o de la vida polít ica de la na-
ción por s u pa r t i c ipac ión act iva con t r a la Revolución 
desde los t i empos de Madero, tomó de nuevo la j e fa tu ra 
de la oposición c o n t r a el gobierno al q u e l l a m a b a comu-
n i s t a . In ten tó , p r i m e r o , a s e s ina r al gene ra l Alvaro Obre-
g ó n e n u n a t e n t a d o t e r r o r i s t a pe rpe t r ado por u n sacer-
dote, el pad re P ro , q u i e n acaba de se r beat i f icado por el 
Vaticano, e n m é r i t o a aque l a ten tado . M á s t a rde logró 
s u propósi to de a s e s i n a r a Obregón por conducto de José 
de León Toral . P a r a q u e no h u b i e r a d u d a s acerca de su 
posición con t r a el gobie rno y el r é g i m e n consti tucional 
mexicano, el a rzob i spo de México, José Mora y del Río, 

declaró, e n el periódico El Universal, del cua t ro de febre ro 
de 1926, lo s iguiente : 

La doctrina de la Igles ia es invariable, porque e s la 
verdad divinamente revelada. La protesta que los 
prelados mex icanos formulamos contra la Consti-
tución de 1917 en los artículos que s e oponen a la 
libertad y dogma religioso, se mant iene f irme. N o 
h a sido modificada s ino robustecida, porque deriva 
de la doctrina de la Iglesia. La información que pu-
blicó El Universal de fecha 27 de enero, e n el sent ido 
de que s e emprenderá una campaña contra las le-
y e s injustas y contrarias al derecho natural, e s 
perfectamente cierta. 

El Obispado, clero y católicos no reconocemos y 
combat iremos los artículos tercero, quinto, veinti-
s ie te y ciento treinta de la Constitución vigente . 
E s t e criterio no podemos por n i n g ú n motivo va-
riarlo s i n hacer traición a nues tra fe y nues tra reli-
gión. 

Meses m á s t a rde , el clero promovió el l evan tamien to mi-
l i tar de los c r i s te ros , q u e cas i por t r e s años i nundó de 
s a n g r e a la r eg ión del Baj ío . L a población católica del 
país , a i n s t a n c i a s del clero, a sumió u n a be l ige ran te posi-
ción polí t ica con t r a el gobierno. Los l a t i f u n d i s t a s orga-
n i za ron g u a r d i a s b l a n c a s p a r a r ep r imi r a los campe-
s inos so l ic i tan tes de t i e r r a s , a quienes , i g u a l m e n t e que 
al gobierno, l l a m a b a a g r a r i s t a s - c o m u n i s t a s . 

L a s i tuac ión del pa í s empeoraba de día e n día. Los 
efec tos de la cr is is m u n d i a l o r ig inada en E s t a d o s Uni-
dos e n 1929, c a u s a b a e s t r a g o s e n la y a m u y debi l i tada 
economía de n u e s t r o pa í s . Se paral izó la p roducc ión de 
mine ra l e s y petróleo, ocas ionando la desocupac ión con-
s igu ien te . L a s f áb r i cas de tex t i les d i sminuye ron s u acti-
vidad con igua les consecuenc i a s y la p roducc ión de 
acero e n M o n t e r r e y se h izo in t e rmi t en te . L a fa l t a de 
p roducc ión e n el c ampo y la desocupación e n l as ciuda-



des h u n d i e r o n a la población e n la m i se r i a y h u b o ham-
bre e n el pa ís . 

El gobierno, ago tados s u s r e c u r s o s por el f u e r t e 
gas to e n la g u e r r a de los c r i s t e ros y agobiado política-
m e n t e por la i n t e n s a agi tac ión clerical e n toda la nación, 
decidió poner f in a la e n t r e g a de t i e r r a s que e r a el moti-
vo pr incipal de la ag i t ada s i tuac ión social en el pa ís . 

E n 1933, el genera l P l u t a r c o El ias Calles, conside-
rado como je fe m á x i m o de la Revolución, p ronunc ió s u s 
célebres declaraciones de San Lu is Potosí , e n las que 
p ropuso dar pun to f inal al p roceso agra r io que hab ía se-
guido la Revolución. Dijo, el gene ra l Calles, en e s a s de-
claraciones: 

Si queremos ser s i n c e r o s con nosotros m i s m o s te-
n e m o s que confesar , los h i jos de la Revolución, que 
el agrar i smo tal como lo h e m o s entendido y practi-
cado h a s t a ahora, e s u n fracaso. . . H a s t a ahora he-
m o s venido dando tierra a diestra y s in ies tra , s i n 
que é s t a produzca nada, s ino crear a la nac ión u n 
compromiso pavoroso. Pavoroso, porque los bonos 
de la deuda agraria e n s u total idad e s t á n en poder 
de los banqueros norteamericanos; y e s o no e s lo 
m á s grave, s ino que h a n ido a parar a s u s m a n o s a 
u n precio irrisorio: a 14 centavos por peso. Y como 
e s o s bonos g a n a n u n in terés del 5 por c iento anual , 
fác i lmente se comprende que durante m u y poco 
t iempo í n t e g r a m e n t e h a b r e m o s entregado el valor 
de nues tra t ierra a los banqueros norteamerica-
nos. Hablar de e s a m a n e r a no puede ser u n a trai-
c ión a la Revolución. N o e s claudicar. Al contrario, 
e s enfrentarse s incera y honradamente a la t r i s te 
realidad de las cosas . Pero los h o m b r e s de la Revo-
luc ión no p o d e m o s dar u n paso atrás a p e s a r de las 
c ircunstancias . Cierto que v a m o s a legar a las ge-
nerac iones fu turas el derecho de maldecirnos , pero 
ya no t iene remedio. Lo que importa e s rehacernos . 
E s necesar io poner u n h a s t a aquí a n u e s t r o s fraca-

sos . E s necesar io que cada uno de los gob iernos de 
los e s tados f i je u n término m á s o m e n o s corto den-
tro del cual los pueblos que conforme a la ley ten-
g a n derecho todavía, puedan pedir s u s tierras; 
pero pasado e s e término, ni u n a palabra m á s sobre 
el particular. Entonces , dar garant ías a todo mun-
do, p e q u e ñ o s y grandes agricultores , para que sur-
j a la iniciat iva y el crédito público y privado. 

A pa r t i r de ahí, el gobierno desa tó u n a d u r a r ep res ión 
c o n t r a los campes inos sol ic i tantes de t i e r ra . Muchos de 
s u s d i r igen tes f u e r o n ases inados y otros, qu ienes los 
aux i l i aban e n s u s ges t iones p a r a adqui r i r t ie r ra , envia-
dos a las I s las Mar ías . 

Hab ía t e rminado el jus t i c ia l i smo e n el r epa r to de la 
t i e r ra . Subs i s t í an in tocados los g r a n d e s l a t i fund ios del 
pa ís . 

E n ese m i s m o cl ima político y de ag i tac ión social se 
inició el gobierno del genera l Lázaro Cárdenas . 

Colaboró con el genera l Cárdenas , desde el princi-
pio de s u m a n d a t o pres idencial , u n g rupo de in te lectua-
les y técnicos que y a no e r a n los b u r ó c r a t a s q u e 
t r a b a j a b a n en el gobierno desde el pr incipio de la Revo-
lución. E n t r e ellos, y e n p r i m e r a fila, Vicente Lombardo 
Toledano, Narc iso Bassols , Manue l Meza Andraca , Mar-
te R. Gómez y a lgunos m á s de igual ca tegor ía . 

C á r d e n a s advir t ió que nunca , an tes , h a b í a hab ido 
en México n a d a que se pareciese a u n a r e f o r m a ag ra r i a . 
Hab ía habido, e n el gobierno l lamado de la Revolución, 
u n cier to esp í r i tu jus t i c i a l i s t a hac ia los campes inos ; 
pero n u n c a la idea de u n a r e f o r m a a g r a r i a que rompie r a 
los moldes feudales que ap r i s ionaban a la nac ión e impe-
d ían s u p rog re so y modernizac ión . El p r e s iden t e Ort iz 
Rubio, e n s u i n fo rme al Congreso de 1931, h a b í a de jado 
b i en claro el cr i ter io oficial acerca de la f unc ión econó-
mica y social del ejido. 



El ejido 110 es ni debe ser el factor principal respon-
sable del desenvolvimiento agrícola del país. Su 
producción está dest inada a s u c o n s u m o interno y 
sólo u n excedente puede salir a los mercados exter-
nos, para transformarse en u n medio de prosperi-
dad y desarrollo, que fecunde el desenvolvimiento 
del poblado. Es te punto de doctrina h a sido susten-
tado por el ejecutivo de m i cargo.. .etc. , etc.... 

O sea que, desde la ley del 6 de enero h a s t a el gobierno 
de Ort iz rubio y el repres ivo de Abelardo Rodr íguez , 
n u n c a se pensó e n que el r epa r to de t i e r r a s a los pueblos 
p a r a f o r m a r ej idos tuviese la ca tegor ía de r e f o r m a agra-
ria, n i m u c h o m e n o s que es te r epa r to de t i e r r a f u e s e u n 
fac tor de la r e f o r m a económica de la nación. 

Retomó, pues , Cárdenas , las ideas de la Reforma , 
las de Lerdo, de J u á r e z y de Ar r i aga y l a s p u s o e n prácti-
ca s in t i tubeos . El es torbo del p rog re so nac iona l e r a el 
la t i fundio, as iento del s i s t e m a económico, político y so-
cial de la nación, y la demolición del l a t i fund io se convir-
tió e n el objeto pr imar io de la polí t ica de s u gobierno. 

E n los p r imeros días de s u m a n d a t o , el g e n e r a l Cár-
denas expidió el p r imer Código Agra r io de la Revolu-
ción. Elevó al m á x i m o de t i e r ra do t ada por campes ino a 
seis h e c t á r e a s y cambió, e n la Cons t i tuc ión , la pa l ab ra 
pueblo, que excluía del beneficio a g r a r i o a los peones aca-
sillados, por las de núcleo de población. De e s t e modo, todo 
a s e n t a m i e n t o con veinte o m á s fami l i as de campes inos , 
se r ía su j e to de derecho agrar io . 

L a p r i m e r a zona a fec tada f u e la c o m a r c a l a g u n e r a . 
Cerca de veinte mil peones rec ib ie ron el p roduc to de s u 
t r a b a j o que a n t e s iba a p a r a r a las m a n o s de u n g r u p o de 
españoles , dueños de la t i e r r a y, por a ñ a d i d u r a , absen-
t i s tas . Después f u e r o n las h a c i e n d a s de L o m b a r d i a y 
Nueva Italia, en Michoacán, y el Valle de Yaqui, e n Sono-
ra . Igua l sue r t e , la afectación, s u f r i e r o n l as g r a n d e s ha-

c iendas de Ch ihuahua , de Coahuila, del E s t a d o de Mé-
xico y o t r a s m á s . 

E l efecto del r epa r to de t i e r r a s y la des t rucc ión del 
l a t i fund io no se hizo e spe ra r . El r epa r to mas ivo del pro-
duc to de la t i e r r a en t r e c ientos de mi les de campes inos 
elevó i n m e d i a t a m e n t e s u capacidad de compra y la esca-
s a i n d u s t r i a nacional , la i n d u s t r i a de t r ans fo rmac ión , 
empezó a mul t ip l ica rse p a r a sa t i s f ace r la d e m a n d a de 
expans ión del sec tor r u r a l ya l iberado. 

S i m u l t á n e a m e n t e , el genera l Cá rdenas p u s o e n vi-
gor la Ley F e d e r a l del T raba jo , emi t ida desde 1931 pero 
q u e se m a n t e n í a inapl icada, s e g ú n el gobierno, p a r a no 
a g r a v a r la cr is is . Se inició la fo rmación de s ind ica tos y 
la con t ra t ac ión colectiva, lo que originó el a u m e n t o de 
sa la r ios y el pago del sép t imo día que, a p e s a r de e s t a r 
es tablecido e n la ley, no se p a g a b a e n el pa í s 

A m b a s l íneas de la polít ica del gobierno, la a g r a r i a 
y la de la n u e v a re lación obrero pa t rona l , c r e a r o n el mer-
cado i n t e rno nacional como base de la expans ión , e n to-
dos los órdenes , de la economía del pa ís . L a sociedad 
m i s m a f u e t r a n s f o r m a d a . Desapareció la p reponderan-
cia polí t ica de los hacendados e n el gobierno y se ins tau-
ró u n a democrac ia de m a s a s , u n a democrac ia imper-
fecta , si se quiere , pero s i empre r e sponsab le de s u s ac-
tos . La remoción de las r a íces feudales acabó, igua lmen-
te, con la in f luenc ia política del clero e n la sociedad 
mex icana . 

Al concluir el gobierno de Cárdenas , la nac ión em-
pezaba a cons t ru i r s u n u e v a e s t r u c t u r a económica basa-
da e n el desarrol lo de u n a p u j a n t e i n d u s t r i a de t rans -
formación . Aparec ieron , como e jemplo de es te p rogreso , 
e n la c iudad de Monte r rey , i n d u s t r i a s i m p o r t a n t e s , 
como Troque le s y E s m a l t e s , Vidrio Plano, Cr is ta ler ía , 
E m p a q u e s de Car tón Ti tán , F á b r i c a s Orion, f áb r i ca s de 
ropa Medal la de Oro, M á n c h e s t e r y Camisa s Per fec to . 
T a m b i é n Ar t e fac tos Laminados , I m p l e m e n t o s Agríco-



Juan Manuel Elizondo 

Wiì | | 

pK 

1 

55 
;5£J ir »«•.., 

• C i 
' l à 

las y m u c h a s m á s . Se i n s t a l a ron bancos , compañías fi-
nanc ie ras , soc iedades de capi tal ización e insti tuciones 
de seguros . M o n t e r r e y comenzó s u despegue a ciudad 
indus t r i a l y c e n t r o mercan t i l de p r i m e r orden . A nivel 
nacional se nac ional izó la i ndus t r i a del petróleo, se creó 
la Comisión F e d e r a l de Electr ic idad y se creó el banco de 
crédi to m a y o r y m á s impor t an t e del país , Nacional Fi-
nanc ie ra . L a nac ión e n t e r a hab ía cambiado. 

El g e n e r a l Manue l Ávila Camacho, sucesor del ge-
ne ra l C á r d e n a s e n la pres idencia de la República, emi-
tió, al iniciar s u gobierno, u n decreto q u e ordenaba la 
parcelac ión f o r m a l de los e j idos p a r a que cada ejidatario 
e n t r a r a en pose s ión p e r m a n e n t e de la porción que le co-
r r e spond ie ra . Con esto puso f in en g r a n p a r t e a la causa 
del de so rden in te r io r en los e j idos y de la i r r i tación de 
los e j ida ta r ios . 

Ahora b ien , coincidiendo con el advenimien to al po-
der del g e n e r a l Ávila Camacho, estalló la s e g u n d a gue-
r r a mund ia l . L a i n d u s t r i a n o r t e a m e r i c a n a f u e movi-
l izada hac ia la p roducc ión de g u e r r a y México dejó de re-
cibir b u e n a p a r t e de los i n s u m o s p a r a s u i ndus t r i a na-
cional. Se inició, e n México, por e s t a razón, u n proceso 
inf lac ionar io q u e favoreció el e s fue rzo de los industria-
les por s u s t i t u i r los i n s u m o s impor tados por o t ros ela-
borados e n el pa ís . Y no sólo eso, s ino que, nació y se 
extendió u n a i n d u s t r i a a l imen tada con capi ta l mexicano 
p a r a s a t i s f a c e r el mercado de consumo de los Estados 
Unidos. El v o l u m e n de la producción i n d u s t r i a l aumen-
tó a c e l e r a d a m e n t e , con sus ten to , u n a par te , en el merca-
do in t e rno y, o t r a , e n la exportación. 

Sin e m b a r g o , por deba jo de e s t a apa r i enc ia de pro-
greso feliz desenvo lv íase u n f enómeno que, a p e n a s per-
ceptible e n el per íodo inicial del r epa r to de t i e r ras , era 
y a evidente y c laro en los t iempos de Ávüa Camacho. 

La t i e r r a e n t r e g a d a a los campes inos , s iguiendo un 
conse jo de d o n L u i s Cabrera , e r a inal ienable, es decir, 
no podía s e r t r a n s f e r i d a a te rceros . 

De Historia y de Política II 

B a j o e s t a condición, la t i e r r a e j idal quedó, desde el 
principio, inmovil izada e n m a n o s de los campes inos q u e 
la recibieron, o sea, quedó f u e r a de comercio. E n el pen-
s a m i e n t o de Cabre ra e s t a consecuencia carec ía de im-
por tanc ia , porque concebía al ej ido como u n a f o r m a 
auxi l i a r m e n o r de tenenc ia de la t i e r ra . Pero, cuando el 
ej ido se convirtió e n la f o r m a ún ica de t enenc ia de la tie-
r r a p a r a mil lones de campes inos y la super f ic ie e j ida l se 
ex tendió a m á s de t r e i n t a mil lones de hec t á r ea s , la in-
movi l idad comercial de la t i e r r a e m p e z a b a a p roduc i r 
e fec tos l amentab les . L a no comercial ización de la t i e r r a 
y s u f a l t a de valor, e n dinero, por la vía del in te rcambio , 
e n el mercado genera l , e s t a b a inhibiendo el desar ro l lo 
n o r m a l de la economía mexicana . L a prop iedad ejidal, 
e n t oda s u ex tens ión , p a s a b a a ser u n a prop iedad de ma-
nos m u e r t a s . E m p e z a b a a d i b u j a r s e con c lar idad la exis-
tenc ia e n México de dos economías: u n a indus t r i a l , 
d inámica , con producc ión e n c o n s t a n t e crec imiento , y 
o t r a ru ra l , inmóvil, de producción repet i t iva y l imi tada . 

E n e s t a s condiciones, el Pa r t ido de la Revolución 
Mex icana lanzó la c a n d i d a t u r a del l icenciado Migue l 
A l e m á n p a r a la p re s idenc ia de la Repúbl ica . Se abrió la 
posibi l idad de p l a n t e a r el desarrol lo de la r e f o r m a agra-
r ia e n o t ros t é r m i n o s . 

Mi condición de candidato a s enador de la Repúbli-
ca y a n t i g u o discípulo del l icenciado Mario Sousa , direc-
to r de la c a m p a ñ a de Alemán e n lo que toca al nuevo 
p r o g r a m a de gobierno , m e pe rmi t i e ron s o s t e n e r con 
Sousa u n a l a rga y p rec i sa conversación sobre el proble-
m a agrar io , e n la cua l queda ron b ien des l indadas las si-
g u i e n t e s cues t iones . 

H a s t a esos d í a s (1945) el p rob lema agrar io , como 
prob lema, cons is t ía , de u n lado, en el excesivo n ú m e r o 
de campes inos que i n t e g r a b a n u n m i s m o ej ido como re-
su l t ado de h a b é r s e l e s dotado de dos, t r e s y h a s t a u n má-
x imo de cua t ro o s e i s h e c t á r e a s a cada uno, lo q u e e ra 



no to r i amen te insuf ic ien te p a r a s u p rop ia subsis tencia; 
y, de otro, la inmovil idad de la t i e r r a ej idal , a cuyas con-
secuencias m e he refer ido. 

E r a necesar io , pues , de ah í en ade lan te , cambia r el 
c r i t e r i o l e g a l d e máxima dotación p o r e l d e dotación mínima. E n 
adelante , e s t a dotación mín ima , y repi to, m í n i m a , por 
campes ino , ser ía de diez h e c t á r e a s de r iego o humedad, 
veinte de b u e n tempora l o s u s equ iva len tes e n o t r a s cali-
dades de t i e r ra . E s t e cambio e n la super f ic ie do tada iba 
a ser posible porque el p r o g r a m a de A l e m á n contempla-
b a u n p l an de desarrol lo hidrául ico de g r a n d e s propor-
ciones. El propósi to de es te p r i m e r p u n t o de p rograma 
e r a desconcent ra r , desde luego, la población e j ida l esta-
blecida e n las zonas de r iego y a ex i s t en t e s , p a r a que la 
producción de e s t a s zonas se r epa r t i e se e n t r e m e n o s eji-
da ta r ios y a u m e n t a r s u capacidad de compra . P a r a el 
efecto, se d ic tar ía u n a nueva ley de colonización que per-
mi t i e ra al gobierno a t ender al t r a s l ado de e j ida ta r ios a 
los f u t u r o s s i s t e m a s de riego. Los c a m p e s i n o s que se es-
tab lec ie ran en los nuevos s i s t e m a s de r iego, s e r í a n due-
ños de s u s diez hec tá reas ; pero la t i e r r a se r í a inalie-
nable por u n t é rmino de seis años , o sea, el período del 
m a n d a t o pres idencia l de Alemán. Se l evan ta r í a el catas-

. 4,' t ro de los s i s t e m a s de r iego y se imped i r í a por medios le-
gales impera t ivos que las parce las se u n i e r a n p a r a cons-
t ru i r u n a propiedad mayor de diez h e c t á r e a s . Se pensa-

' b a que, como e n Franc ia , Suiza, Bélgica y Holanda , una 
fami l ia con diez h e c t á r e a s de riego, j a m á s se desprende 
de ellas. E n la m i s m a fo rma se p roceder ía e n l a s zonas 
de b u e n tempora l . De es te modo se r e so lve r í an ambos 
problemas , h a s t a lo posible, de la concen t r ac ión masiva 
ya ex i s ten te e n l a s zonas ej idales , y el de la inmovilidad 
de la n u e v a t i e r r a dotada. Si d e s p u é s de se i s años los 
campes inos no vend ían s u t ie r ra , por lo m e n o s la pro-
ducción de s u s diez o veinte h e c t á r e a s se r í a suficiente 
p a r a a t ende r a s u s propias neces idades y p a r a abastecer 
el mercado de consumo genera l . Se h a b r í a resuelto, 

pa ra el f u tu ro , el pernicioso p r o b l e m a del min i fund io , 
combinando el método ej idal con la p e q u e ñ a propiedad. 

Preveíase , por o t ra par te , la l iberac ión de los enor-
m e s capi ta les no r t eamer i canos f o r m a d o s e n E s t a d o s 
Unidos d u r a n t e la guer ra , que e n ese a ñ o t e r m i n a b a , y 
u n a u g e s in p receden te de la i n d u s t r i a m e x i c a n a por la 
invers ión de pa r t e de ese capi ta l e n n u e s t r o país , como 
ocurrió. Es to iba a pe rmi t i r u n a movi l izac ión de la m a n o 
de obra del pa í s y aliviar a o t ros e j idos de la concent ra-
ción h u m a n a que padecían. Se preveía el paso de la eco-
nomía r u r a l de México a u n a economía i n d u s t r i a l con-
g r u e n t e con s u propio mercado in t e rno . 

Sobre la ba se de es ta concepción de u n desarrol lo 
o rdenado de la economía nacional , el pequeño , pero po-
t e n t e g r u p o que en tonces p roponíase la c reac ión de u n 
nuevo par t ido político, el Pa r t ido Popu la r , apoyó decidi-
d a m e n t e la c a n d i d a t u r a pres idenc ia l de Migue l Alemán . 

Ac tuaba yo, e n es te a sun to , no sólo como candida to 
a senador , s ino también , como p r i m e r v icepres iden te 
del Comité Organ izador del nuevo par t ido . 

Miguel A l e m á n ascendió a la p res idenc ia de la Re-
públ ica e n d ic iembre de 1946. Y, e n ese m i s m o m e s , en-
vió al Senado u n paque te de in ic ia t ivas de ley q u e 
r e f o r m a b a n el ar t ículo 27 de la Const i tuc ión . E n t r e es-
t a s iniciat ivas , la que r e f o r m a b a la f racc ión X del men-
cionado ar t ículo en los s i gu i en t e s t é rminos : 

La superf ic ie o unidad individual de dotación no de-
berá ser e n lo suces ivo menor de diez hectáreas de 
terrenos de riego o humedad o, a falta de ellos, de 
s u s equivalentes en otras c lases de tierras.. . 

La iniciat iva f u e aprobada y, desde en tonces , f u e obliga-
ción cons t i tuc iona l del gobierno s o m e t e r s u polít ica 
a g r a r i a a e s a disposición. 



La nac ión contaba, e n ese año, con 23 mi l lones de 
hab i t an t e s . E r a el m o m e n t o opor tuno de pone r e n prác-
t ica ese p r o g r a m a . 

Dos fac tores de excepcional impor tanc ia , por s u 
equivocada comprens ión , con t r ibuyeron a nu l i f i ca r la 
obra previs ta . 

L a a p e r t u r a del pa í s a la invers ión de capi ta l norte-
amer icano , en el segundo año de gobierno de Alemán, 
p rodu jo u n a ve rdade ra explosión de la act ividad indus-
t r ia l y mercan t i l . E l mayor vo lumen de e se capi ta l f u e 
inver t ido in ic ia lmente e n el E s t a d o de México, e n Tlal-
nepan t l a , S a n t a Clara y Vallejo. Y, en m e n o s de dos 
años , el capi ta l invert ido e n e sa zona superó e n valor al 
inver t ido en Monte r rey en c incuen ta años de desarrol lo . 
E s a act ividad indus t r i a l y mercan t i l se extendió rápida-
m e n t e a todo el país y se p rodu jo la a n u n c i a d a moviliza-
ción de m a n o de obra campes ina a l a s c iudades . A l e m á n 
pudo edif icar , con los r e c u r s o s p roven ien tes del crecien-
te desarrol lo económico de la nación, las g r a n d e s ob ras 
u r b a n a s que le d ie ron el pres t ig io de g r a n cons t ruc to r 
de q u e goza todavía, as í como abr i r n u e v a s ca r r e t e r a s , 
i n s t a l a r p l an t a s eléctr icas , r e f o r m a r los fe r rocar r i l es , 
etc. , etc. . Inició, Alemán, la cons t rucc ión del ampl io sis-
t e m a hidrául ico nacional que se hab ía p ropues to . 

E l ot ro fac tor lo const i tuyó la emigrac ión de t raba-
j a d o r e s agr ícolas a los E s t a d o s Unidos . Desde el año 
1942 e s t a b a v igen te u n convenio en t r e México y Es ta -
dos Unidos por v i r tud del cual n u e s t r o pa ís proporc iona 
b a esos t r a b a j a d o r e s pa ra cul t ivar los campos del país 
vecino, cuya población hab ía sido movi l izada con f ines 
mi l i t a res . E n los p r imeros seis años de es te convenio, 
p a s a r o n a E s t a d o s Unidos, con sa lar ios y p re s t ac iones 
con t r a t ados por el gobierno mexicano , m á s o m e n o s do-
c ientos mil agr icul tores , l l amados b raceros . Pe ro en 
1948, s egundo año de gobierno de Alemán, p a s a r o n a 
E s t a d o s Unidos m á s de 200 000 de esos t r a b a j a d o r e s ; 
e n 1949, p a s a r o n 420 000; en 1950, 550 000 y, e n 1952, 

ú l t imo año de gobierno de Alemán, 9 8 7 000. O sea que, 
sólo e n el gobierno de Alemán, se i n t e r n a r o n a E s t a d o s 
Unidos , u n o s a m p a r a d o s por el convenio menc ionado y 
o t ros como espa ldas mo jadas , m u y cerca de t r e s millo-
n e s de campes inos , emigrac ión que alivió no sólo el con-
ges t ionamien to de los e j idos s ino re forzó no to r i amen te 
s u economía por las f u e r t e s can t idades de dó lares que 
los t r a b a j a d o r e s e m i g r a n t e s env iaban a s u s fami l ias . 

México era el paraíso de los negocios 

Pero, a Migue l Alemán, le ocurr ió lo m i s m o que a 
J o s é López Porti l lo cuando la eufor ia de los a l tos precios 
del petróleo. F e n ó m e n o clásico de l a s nac iones e n verti-
g inoso desarrol lo , el equipo gobe rnan t e se corrompió. 
A l e m á n y s u equipo de gobierno p e n s a r o n que los p l anes 
metódicos or iginales , que se h a b í a n f r a g u a d o p a r a pro-
mover el c rec imiento del país , h a b í a n sido desbordados 
por la n u e v a rea l idad económica de la nación. Aquel los 
p l anes apa rec ían como pr imi t ivos e n t an to que la rique-
za que se c reaba aho ra por o t ros medios e ra su f ic ien te 
p a r a t r a n s f o r m a r a la sociedad mex icana en genera l . 
M u c h o s a l e m a n i s t a s se asoc ia ron con cap i ta l i s tas ex-
t r a n j e r o s p a r a f u n d a r i ndus t r i a s y, o t ro m á s , s e dedica-
r o n a la m á s fácil act ividad de a t ende r a los negocios de 
los i ndus t r i a l e s y comerc ian tes con el gobierno. Claro, 
convir t iendo s u s servicios en negocio. 

E n medio de la e m b r i a g u e z del éxito económico q u e 
A l e m á n a t r ibu ía a s u ta lento y no a las c i r cuns tanc ias , 
el m i s m o Alemán puso e n operación los p r imeros siste-
m a s de r iego i n a u g u r a d o s o cons t ru idos en s u m a n d a t o . 
Y, s in el m e n o r escrúpulo , repar t ió la n u e v a t i e r r a irri-
g a d a e n lotes de cien h e c t á r e a s q u e d is t r ibuyó e n t r e 
amigos , a m i g a s y favori tos . Así ocurr ió e n el s i s t e m a de 
r iego del B a j o Río Colorado, e n S a n F e r n a n d o , y as í e n 
todos los d e m á s . L a t i e r r a de t empora l s iguió repar t ién-
dose e n pa rce la s de cua t ro y seis hec t á r ea s , al m a r g e n 
del m a n d a t o const i tucional . 



E s t r u c t u r a l m e n t e , México siguió s iendo el mi smo . 

A e s t a imperdonable desviación del propósi to de 
n u e v a r e f o r m a a g r a r i a convenida con Alemán, es a lo 
que l lamo el e r ro r f u n d a m e n t a l en la conducción de re-
f o r m a agrar ia . Y le l lamo así, por las t e r r ib les conse-
cuenc ias que iba a producir e n la nación, no 
i nmed ia t amen te , pero sí en el f u t u r o . 

E n efecto, la ar t i f icial p rosper idad de la nac ión con-
t inuó e n el gobierno de Ruiz Cor t ines y de López Mateos 
h a s t a que empezó a decl inar y f i na lmen te estal ló e n el 
sexenio de Díaz Ordaz . 

Los campes inos mexicanos s igu ie ron p a s a n d o a 
E s t a d o s Unidos. Solamente e n los se i s años de gobierno 
de Ruiz Cor t ines p a s a r o n algo m á s de u n mil lón de tra-
b a j a d o r e s agrícolas , y o t ros t a n t o s l abora ron e n aquel 
pa ís d u r a n t e la pres idencia de López Mateos y los pri-
m e r o s años de gobierno de Díaz Ordaz . Pero, cuando el 
gobierno nor t eamer icano dio por concluido el convenio 
p a r a la admis ión de t r a b a j a d o r e s t empora les , todo el ale-
g re apa ra to económico, social y político, m o n t a d o por 
Miguel Alemán, s e vino abajo . C e n t e n a s de mi les de 
agr i -cul tores , o braceros , tuvieron q u e r e g r e s a r a s u lu-
ga r de origen, p a r a a u m e n t a r la ca rga poblacional de los 
e j idos. Se acabó la corr iente de dólares . Y, como es claro, 
el ej ido no soportó e sa ca rga m u e r t a y los c ientos de mi-
les de campes inos e m i g r a r o n de nuevo, pe ro a h o r a a las 
g r a n d e s c iudades de México e n b u s c a de s u s t e n t o p a r a 
s u s fami l ias . L a población del Distr i to Federa l , que e n 
1960 e ra de ap rox imadamen te cinco mi l lones de gen te 
creció ace le radamen te h a s t a los veinte mi l lones con que 
aho ra cuenta ; la de Monter rey , que e n el m i s m o año e ra 
de 800 0 0 0 hab i t an t e s , se desbordó al á r e a metropol i ta-
n a conurbando a cinco munic ipios con m á s de t r e s millo-
nes . Y lo m i s m o ocurr ió con Guada la j a ra , Pueb la y o t r a s 
c iudades . Y, como el a u m e n t o n a t u r a l de la población es 
mayor e n las g r a n d e s aglomeraciones , el de e s t a s ciuda-
des s igue creciendo desorb i tadamente . 

Se h a creado u n ab i smo e n o r m e en t r e la ins ta lac ión 
m d u s t r i a l y s u potencia de crecimiento y u n a g r o nacio-
na l con s e s e n t a mil lones de h e c t á r e a s inmovi l izadas , 
con r end imien to agrícola repet i t ivo y l imitado. La pro-
ducción indus t r ia l , por e s t a razón, h a buscado sa l ida ha-
cia los m e r c a d o s ex te rnos y, en es tos días, la m a y o r 
preocupación del sec tor oficial es la pene t r ac ión e n esos 
mercados ex te rnos . De ahí la c o n s t a n t e man ipu lac ión 
de la m o n e d a mexicana , t end ien te a a b a r a t a r n u e s t r a 
producción indus t r i a l en el ex te r ior encarec iéndola 
aquí , en el in ter ior del país . 

La f u g a del capi tal de t r a b a j o hac ia E s t a d o s Unidos 
d i sminuyó el r i t m o de la producción indus t r i a l e n cin-
c u e n t a por ciento, ocas ionando la desocupación de millo-
n e s de t r a b a j a d o r e s indus t r ia les ; s i e s a f u g a no se 
hub i e se producido, la para l ización de la act ividad indus-
t r ia l en e sa proporción se hub i e se producido de todos 
modos, por qu iebra de las e m p r e s a s a fa l t a de mercado 
in te rno suf ic iente . 

Como es claro, la p r e t ens ión de resolver es te pro-
b l em a dando las parce las e n propiedad p lena a los ejida-
ta r ios no d e j a de se r bana l y, además , i r responsab le . No 
sólo por la consecuencia de u n a nueva concen t rac ión de 
la t ie r ra , que ag rava r í a el problema, s ino por el efecto in-
media to de la l iberación de mil lones de campes inos que 
vender í an s u s m í n i m a s parce las y vendr ían , con los po-
b r e s r e c u r s o s que obtuvieron, a a g r a n d a r la aglomera-
ción de desempleados en las capi ta les de los es tados . 

S in embargo , ex i s t en soluciones. Pe ro e s t a es u n a 
h i s to r i a d is t in ta . 

Conferencia dictada el 2 6 de julio de 1989, e n el auditorio 
del edificio Infonavit , en Monterrey, N.L. , sobre los errores 

comet idos en la conducc ión de la 
Reforma Agraria mex icana . 



Monterrey, los críticos años 30 

Monter rey , a pa r t i r de la Revolución, f u e u n a c iudad al-
tiva, o rgul losa y l iberal. Tenía r azones p a r a s e n t i r s e de 
ese modo. M a s a s del pueblo t o m a r o n pa r t e e n el movi-
mien to a r m a d o de 1913, ba jo la j e f a t u r a de mi l i t a res de 
r enombre . De és tos , Antonio I. Villarreal, Porf i r io Gon-
zález, A n a d e t o Guer re ro y Bonifacio Sal inas Leal fue-
ron gobe rnadores del es tado. Goberna ron con g e n t e que 
provenía, como ellos, de la Revolución. De ah í el c a r ác t e r 
l iberal de l a s ins t i tuc iones del es tado y de la polít ica de 
o rden con ju s t i c i a social que prac t ica ron . Ot ros gober-
nadores , como Ar tu ro B. de la Garza , Raú l Range l y 
E d u a r d o Livas, se f o r m a r o n e n el equipo de aquel los ge-
ne ra l e s y gobe rna ron de acuerdo a s u s m i s m o s princi-
pios. L a admin i s t r ac ión del es tado y la obra pública, así 
como la or ientación política del gobierno, tuv ie ron u n 
objet ivo principal , e n torno al cual se e s t r u c t u r ó la acti-
vidad genera l del gobierno: el hombre , el h o m b r e mexi-
cano que sal ía a p e n a s de la s i tuac ión de s e r v i d u m b r e e n 
que se ha l laba hund ido desde los t i empos del porf i r ia to . 
Los de rechos del mexicano, consagrados e n u n a Consti-
tuc ión que hab ía sido f r a g u a d a con la s a n g r e de u n mi-
llón de peones de las hac iendas , de r a n c h e r o s y obre ros 
d u r a n t e s ie te años de c r u e n t a lucha, cons t i t uye ron la 
n o r m a legal y el hor izonte político del gobierno. La ciu-



ddad creció, la i ndus t r i a f u e mul t ip l icada y l a s leyes, de-
r ivadas de la Const i tución, fue ron , pecado m á s o pecado 
menos , apl icadas e n s u g r a n genera l idad . 

Es to no qu ie re decir que la comun idad reg iomonta-
n a se h u b i e r a desenvuel to d u r a n t e todos esos años s in 
conflicto. Toda c iudad indus t r i a l es e senc ia lmen te con-
flictiva y Monte r rey es u n e jemplo de ello. 

Lo que podr ía l l amar se g r a n i n d u s t r i a de Monte-
r r ey nació e n los años f inales del siglo pasado con la Cer-
vecería Cuauh témoc y la Compañía F u n d i d o r a de F ie r ro 
y Acero de Monte r rey . L a i ndus t r i a cervecera es, por s u 
propia índole, pa ras i t a r i a , no produce i n sumos , a u n q u e , 
el único que produce p a r a inmedia to consumo e s media-
n a m e n t e respetable . E n cambio, la de f ierro y acero es 
de l a s que se l l aman indus t r i a s ma t r i ces , po rque el insu-
m o que produce es de múl t ip les aplicaciones. A m b a s na-
cieron b a j o el a m p a r o y protección del por f i r ia to y 
fue ron , desde s u origen, sos t enedoras de aque l s i s t e m a 
político y social y e n e m i g a s decididas del movimien to re-
volucionario de 1910. Andando el t iempo, la F u n d i d o r a 
de F ie r ro y Acero cambió s u or ientación política: la ini-
ciación de la e x t e n s a obra ma te r i a l del gobierno de la 
Revolución, a escala nacional , convirtió al propio gobier-
no e n el cliente pr incipal de e sa e m p r e s a y los d i rec to res 
se incl inaron m á s hac ia el negocio q u e a la polít ica. No 
ocurr ió lo m i s m o con la i n d u s t r i a cervecera po rque el 
gobierno, como tal, no c o n s u m e cerveza. Cervecer ía 
Cuauh témoc no sólo m a n t u v o s u oposición a todos los 
gobiernos de la Revolución, empezando con el de Made-
ro, s ino que, en a l i anza con el clero, pasó a s e r el cen t ro 
an imador de la reacción polít ica e n Monte r rey . L a am-
pliación del mercado in te rno de la nación, m e r c e d a la 
obra pública del gobierno, favoreció el consumo de cer-
veza e n el país y Cervecería C u a u h t é m o c es tuvo e n posi-
bil idad de e s t r u c t u r a r s u i n d u s t r i a con o t r a s nuevas , 
complementa r ias . Así se in tegró el l lamado Grupo Mon-
terrey, con e je en la Cervecería Cuauh témoc . M u y pron-
to es te g rupo pene t ró e n el campo de las f i n a n z a s con la 

o rgan izac ión del Banco Aceptaciones, S.A. y se convir-
tió e n el g r u p o indus t r i a l y f inanciero m á s i m p o r t a n t e 
del pa ís . S u in f luenc ia social y polít ica f u e d e t e r m i n a n t e 
e n Mon te r r ey y e n la nación. 

A la l legada del gene ra l Lázaro Cá rdenas a la presi-
dencia de la Repúbl ica y a la p u e s t a e n prác t ica , por el 
gobierno, de la Ley Fede ra l del T r a b a j o y del a r t ícu lo 27 
de la Const i tución, el Grupo Mon te r r ey a sumió desem-
b o z a d a m e n t e la j e f a t u r a de la oposición al gobierno. A la 
cons t i tuc ión de la C.T.M. y de s u filial en Nuevo León 
respondió con la fo rmación de la Federac ión de Traba ja -
dores del N o r t e —después Federac ión de Sindicatos In-
d e p e n d i e n t e s - e n la que inscribió a todos los t raba-
j a d o r e s y empleados del g rupo y de la que f o r m a r o n par-
te, t ambién , ba jo pres ión e je rc ida por Aceptac iones so-
b re n u m e r o s a s indus t r i a s , los obreros de e s t a s ú l t imas . 
Se t a c h a b a al gobierno de Cá rdenas y, desde luego, a los 
s indicatos de la C.T.M., de se r po r t adores de ideas co-
m u n i s t a s , de ser de s t ruc to r e s de la propiedad y a g e n t e s 
del e x t r a n j e r o p a r a s u p l a n t a r los valores nacionales , in-
clusive la b a n d e r a nac ional por o t r a ro j inegra . E n reali-
dad, lo que ex ig ían los s indica tos de la C.T.M. e r a la 
con t ra tac ión colectiva y el pago del sép t imo día sema-
nal , que, a u n q u e f i g u r a b a n e n la ley, no se admi t í an n i 
r e s p e t a b a n a n t e r i o r m e n t e por las e m p r e s a s . El r epa r to 
ag ra r io cons t i tu ía , p a r a el grupo, u n a h e r e j í a c o m u n i s t a 
de m a y ú s c u l a s proporciones . El genera l P lu t a rco El ias 
Calles h a b í a logrado in t roduc i r e n el ar t ículo te rcero de 
la Const i tución, a los pocos días de la p res idenc ia del ge-
ne ra l Cárdenas , la e x t r a v a g a n t e tes is de que la educa-
ción e n México debía ser social is ta. Y es te hecho f u e el 
as idero providencial del g rupo p a r a l eg i t imar s u acti-
tud. Asegu ró que el gobierno de Cá rdenas con s u s sindica-
tos rojos, el r epa r to de t i e r r a s y la educación socialista, 
conducía a la nac ión al comunismo. 

A u n q u e e ra u n hecho evidente y real , el g r u p o no 
advir t ió q u e la aplicación de la Ley Fede ra l del T raba jo , 
m e d i a n t e la con t ra tac ión colectiva, y el r epa r to de t i e r r a 



e n g r a n escala , d e s t r a b a b a el apa ra to product ivo nacio-
na l enca jonado e n el molde feudal desde el t i empo de la 
Dic tadura , p a r a dar paso a u n a economía m o d e r n a , con 
u n mercado in ter ior m á s amplio p a r a la i n d u s t r i a como 
consecuenc ia de u n r epa r to m e j o r de la r iqueza . No ad-
virtió el g r u p o que se t r a t a b a de u n a ve rdade ra revolu-
ción económica e n el país , con la m i s m a ley como 
i n s t r u m e n t o , q u e conducía , como ahora se p u e d e ver , no 
a la i n s t a u r a c i ó n del social ismo, s ino a s e n t a r l a s b a s e s 
p a r a u n ex tenso desarrol lo de la i n d u s t r i a nacional . La 
educación social is ta no pasaba , por s u propia índole an-
t ihis tór ica , de u n pu ro j uego de art if icio en la a l t a políti-
ca de la nación. 

N a d a de eso, el g r u p o se m a n t u v o de e spa ldas a la 
rea l idad. Creó el Centro P a t r o n a l de Nuevo León p a r a te-
n e r u n a posición e m p r e s a r i a l un ida con t r a el gobierno. 
Y, p a r a c o n t r a r r e s t a r l a s ideas s u p u e s t a m e n t e disolven-
tes del gobierno, creó la sociedad civil l l amada Sembrado-
res de la Amistad, de la que f o r m a r o n p a r t e los pr inc ipa les 
indus t r i a l e s , comerc i an te s y b a n q u e r o s de Monte r rey . 
E s t a sociedad serv ía p a r a e je rce r c e n s u r a sobre periódi-
cos, publ icaciones, pel ículas y ac tos cu l t u r a l e s cuya 
or ien tac ión y contenido no e s tuv iesen p r ev i amen te san-
cionados por los s e m b r a d o r e s de la amis t ad . E r a ridícu-
lo e s t e pudor e n h o m b r e s cuya vida empresa r ia l , y e n 
a l g u n o s casos la pr ivada , no cor respondía a los p ronun-
c iamien tos monaca l e s de la sociedad a que pe r t enec ían . 

El 5 de febre ro de 1936 el g rupo y el clero, unidos , 
o r g a n i z a r o n u n a man i f e s t ac ión públ ica a la que concu-
r r i e ron todos los t r a b a j a d o r e s afi l iados a la Fede rac ión 
de T r a b a j a d o r e s del Norte , s u s fami l ias y n u m e r o s a 
g e n t e convocada por los sacerdotes . Resu l tó m o n s t r u o -
sa, en re lac ión con la e sca sa población que t en ia la ciu-
dad e n aquel t iempo. E l propósi to e ra p r o t e s t a r c o n t r a el 
gobierno comunista del gene ra l Cárdenas . Después de e sa de-
mos t r ac ión de f u e r z a pública, la c iudad y el gobierno del 
es tado, q u e d a r o n b a j o el agobio de e sa p re senc ia reac-
cionaria . 

E n la c iudad de México hab ía se o rgan izado u n 
cuerpo a r m a d o parami l i t a r , const i tu ido por g e n t e del 
l u m p e n proletar iado, pagado por todos los cen t ros pa-
t rona les del país . E r a n los Camisas Doradas, l l amados as í 
po rque u s a b a n cami sa s con u n escudo dorado, a la es-
palda. Q u e r í a n s e m e j a r s e a los Camisas Pardas, de Hi t ler , y 
a los Camisa s N e g r a s , de Mussol ini . S u mis ión e ra 
de shace r a t i ros y palos l a s r eun iones de obreros , cam-
pesinos , pa r t idos políticos y gen te del pueblo q u e f u e s e n 
sospechosos de comunismo. E n el m i s m o año 1936, el Cen-
t ro P a t r o n a l de Mon te r r ey impor tó dosc ientos de esos 
e l emen tos que l legaron a la c iudad en dos coches de fe-
r rocarr i l . Los c a m i s a s doradas iniciaron aquí , inmedia-
t a m e n t e , s u t r a b a j o . Ba lea ron r epe t idamen te , por las 
noches , t emprano , los domicilios de los s indica tos m á s 
impor t an t e s , e n t r e ellos el de la Sección 67 de m i n e r o s y 
me ta lú rg i cos donde h i r i e ron a dos t r a b a j a d o r e s que ah í 
se encon t r aban . Más ta rde , e n ese m i s m o año, ba learon , 
e n compañ ía de a lgunos p r o m i n e n t e s h o m b r e s de em-
p r e s a de la ciudad, desde la azo tea de u n edificio s i tuado 
e n la e squ ina de l a s a n t i g u a s calles de Morelos y Zua-
zua, a u n a co lumna de t r a b a j a d o r e s que des f i l aba en paz 
de spués de u n mi t i n e n la p laza Zaragoza . T r e s obre ros 
r e s u l t a r o n m u e r t o s e n e sa acción y her ido de gravedad , 
e n t r e o t ros m u c h o s , el d i r igen te obrero T o m á s Cueva. 
L a violencia d e s a t a d a por ese g rupo c o n t r a obre ros y 
s indica tos llegó a ta l g rado que obligó al gobierno del es-
tado a o rdena r s u expuls ión de la ciudad. 

Aquí, e n Monter rey , se f raguó , en 1938, la candida-
t u r a pres idenc ia l del genera l J u a n A n d r e w Almazán . Je-
f a t u r a d a por e s t e genera l de an t eceden te s no m u y 
or todoxos - m a d e r i s t a , zapa t i s ta , h u e r t i s t a , an t i ca r r an -
c i s ta y f i na lmen te o b r e g o n i s t a - toda la reacc ión nacio-
na l se lanzó a la conquis ta del poder. F u e u n a c a m p a ñ a 
polí t ica s ang r i en t a , explosiva, q u e no desembocó e n al-
zamien to mi l i t a r porque , al f inal , A l m a z á n abandonó a 
s u s pa r t i da r io s y f u e a r e f u g i a r s e a L a H a b a n a , Cuba. 



Con el ascenso del genera l Manue l Ávila Camacho 
a la pres idencia de la Repúbl ica y con el estal l ido de la 
s e g u n d a g u e r r a mund ia l y la par t ic ipac ión e n ella de 
n u e s t r o país , la política nacional tomó ot ros r u m b o s y la 
s i tuación social, e n Monter rey , empezó a p e r d e r s u en-
conada in tens idad. 

El Monte r rey moderno - o p u l e n c i a y m i s e r i a - per-
dió, no obs tan te , el sent ido de s u s or ígenes . C iudad in-
dus t r i a l por excelencia, se h a conver t ido e n u n a c iudad 
fenicia. La dominan los h o m b r e s Alfa, a lo Brave N e w 
World, de Aldous Huxley. 

Apar te de a lgunos remi lgos cu l tura les , p r e d o m i n a 
aquí el ambien te y el esp í r i tu de los negocios. Los regio-
m o n t a n o s son impor t an t e s si h a n acumulado f o r t u n a s 
igua lmen te impor tan tes ; de otro modo, son pueblo, gen-
t e del pueblo. El peso de s u s g r a n d e s corporac iones in-
dus t r i a les y f inancieras , que e x t i e n d e n s u in f luenc ia en 
todo el ámbi to nacional, lo domina todo. Ins t i tuc iones 
cul tura les , como el Ins t i tu to Tecnológico y de E s t u d i o s 
Super iores de Monter rey y o t ros cen t ros de educación, 
nac ieron como negocios para le los de e s a s corporacio-
nes , dedicados a p r e p a r a r h o m b r e s de negocios . L a Uni-
vers idad l l amada Autónoma de Nuevo León, f u n d a d a en 
el impulso sano y generoso de R a ú l Range l y J o s é Alva-
rado, perdió, por los años s e s e n t a y de spués de u n du ro 
asal to de las corporaciones c o n t r a el ejercicio de s u au-
tonomía inicial, s u func ión de r ec to ra y a n i m a d o r a de la 
cu l tu ra de al tos vuelos, pa ra caer a t ada a la mediocre la-
bor de iniciar a los e s tud i an t e s e n c a r r e r a s profes iona-
les que conducen a la práct ica del ap r end i za j e con claro 
sent ido de negocio personal . L imi tados y m a l dis t r ibui-
dos s u s recursos , la Univers idad abandonó s u p r imi t iva 
vocación hac ia la invest igación c ient í f ica de a l to nivel, 
de las h u m a n i d a d e s y de la sociología mode rna . L a Uni-
vers idad, ahora , es u n ref le jo des teñ ido y s in v igor del 
ambien te genera l de la c iudad de los negocios, adorme-

cida por la prédica d iar ia que recibe sobre l a s v i r tudes 
de los h o m b r e s super iores , los h o m b r e s Alfa. 

E l gobierno del es tado, an t iguo o rdenador de la 
vida político-social de la ent idad , ya no la o rdena confor-
m e a los pr incipios e lementa les su rg idos del c r u e n t o 
plebiscito nac iona l que f u e la Revolución de 1910, los 
pr incipios de l iber tad p a r a la jus t i c i a social como funda-
m e n t o de la ley. Ahora impone u n orden propio: m u c h a 
admin i s t r ac ión t end ien te al crecimiento económico, no impor-
t a que és te r e s u l t e ba s t a rdeado por la invers ión d i rec ta 
e x t r a n j e r a y por la i n d u s t r i a maqui ladora , i g u a l m e n t e 
e x t r a n j e r a . 

Los s indica tos de obreros , somet idos al imper io de 
u n Pac to de Solidaridad - i ncons t i t uc iona l por lo que tie-
ne de f o r z o s o - ven congelados s u s sa lar ios e n c la ra limi-
tac ión de s u s derechos legales . ¡Un m u n d o feliz! 

Lunes 5 de febrero de 1990. 



Los partidos políticos ante las elecciones 1997 

He aceptado la invi tación del "SUTERM" p a r a r e u n i r m e 
con u s t e d e s a e x a m i n a r c ier tos p u n t o s de la t e m á t i c a 
electoral que se m a n e j a aquí , e n Nuevo León, po rque m e 
he dado c u e n t a de que el Pa r t ido Acción Nacional , prin-
cipal par t ido de oposición, h a or ientado s u p r o p a g a n d a 
hac ia cues t iones polí t icas y sociales r e a l m e n t e insubs -
tanc ia les y s in n i n g ú n in t e ré s concreto p a r a el pueblo. 

Con ello revela es te par t ido o b ien s u ignoranc ia de 
los p rob lemas sociales y políticos que m a n t i e n e n ago-
biada a la sociedad nuevoleonesa o b ien el deseo de elu-
dir la d i scus ión f r a n c a y ab ie r ta de ta les p rob lemas . 
P r e c i s a m e n t e por la ac t i tud de es te par t ido la c a m p a ñ a 
electoral h a r e su l t ado floja, ind i fe ren te al i n t e r é s de las 
g r a n d e s m a s a s de población que v a n a votar el p róx imo 
6 de Julio. Cie r tamente , el candidato a gobe rnador del 
PAN h a tocado a lgunos p rob lemas impor t an t e s , pero de 
modo superf ic ia l y vulgar . H a hablado de educación, 
pero sólo e n lo q u e concierne a la re lación del gobierno 
con los p rofesores . H a hablado de a u m e n t a r el empleo 
e n el es tado, pero no menc iona n i los r e c u r s o s n i los me-
dios p a r a lograrlo. Y t ambién h a hablado de a l g ú n pro-
yecto de obra públ ica des t inada a p romover el desarrol lo 
económico de a l g u n a s zonas geográ f i cas del es tado, 



pero s in da r mayor explicación de s u proyecto de modo 
q u e r e su l t e en tendib le y aceptable p a r a todos los ciuda-
danos . E n genera l , el candida to del PAN h a empleado s u 
t iempo electoral e n r epe t i r cons ignas vacías como: "¡si 
se puede!", y en a lus iones despect ivas p a r a el PRI , p a r a 
s u s candida tos y p a r a el m i s m o gobierno. 

No es creíble que el candidato del PAN m a n t e n g a 
es te compor tamien to por ignoranc ia de l a s cues t iones 
canden te s de ca rác te r económico y social q u e la socie-
dad qu ie re ver r e s u e l t a s como re su l t ado del t r a b a j o e n 
el gobierno de qu ien s ea elegido gobernador e n e s t a s 
elecciones. Y no es creíble e s t a ignoranc ia p o r q u e el can-
didato del PAN per t enece a u n par t ido nac iona l que ve 
e n las elecciones de Nuevo León sólo u n episodio m á s , 
a u n q u e s u m a m e n t e impor t an t e , de s u c a m p a ñ a g e n e r a l 
p a r a a u m e n t a r s u poder político y, a s u t iempo, g a n a r el 
dominio del gobierno de la República. Se t r a t a , enton-
ces, de m a n t e n e r ocul tos los propósi tos verdaderos , los 
que i n s p i r a n la act ividad del par t ido desde s u nac imien-
to y que no son m a t e r i a de d iscus ión porque son invaria-
bles . Se t r a t a , pues , de g a n a r el poder por med ios 
bana les , pero ef icaces, y, desde el poder, pone r e n ejecu-
ción s u ideología reconoc idamente r e t a r d a t a r i a . 

E n t r e los eslógans de c a m p a ñ a que u s a con m a y o r 
f r ecuenc ia el candidato de Acción Nacional , de s t aca la 
a f i rmac ión de que la ac tua l cr is is que padece el pa í s es 
el r e su l t ado de la polít ica e r rónea que h a prac t icado el 
gobierno desde hace m á s de s e t en t a años. El P R I y el go-
bierno son u n a m i s m a cosa, a f i r m a n los d i r i gen te s de 
ese par t ido y de ah í h a n deducido la denominac ión del 
PRI-Gobierno p a r a el r é g i m e n que h a gobernado a la na-
ción d u r a n t e todo ese t iempo. Los s e t e n t a a ñ o s que h a 
gobernado el PRI-Gobierno h a sido t iempo perdido p a r a 
la nación, a f i r m a n los l íderes del PAN. 

Yo per tenezco a u n a generac ión que, j u s t a m e n t e 
por h a b e r nacido e n los a l rededores del año 1910, f e c h a 
en que estalló la Revolución Mexicana, es tuvo l igada vi-

tal y c u l t u r a l m e n t e al desarrol lo de la Revolución, des-
pués de que é s t a f u e ins t i tuc ional izada . E s t a gene rac ión 
fue la que sucedió en todos los sec to res y niveles de la 
act ividad nac iona l a la que h a b í a par t ic ipado con l as ar-
m a s e n la m a n o e n el período violento de la m i s m a Revo-
lución. A pa r t i r de 1929 y, u n poco m á s ta rde , e n 1935, 
e s t a gene rac ión a sumió el papel protagónico e n la cons-
t rucc ión de la n u e v a nac ión s u r g i d a de la Revolución. 
Los m i e m b r o s de e s t a generac ión nos p r o p u s i m o s c r ea r 
u n a nac ión moderna , independiente , soberana , d u e ñ a y 
rec to ra de s u propio dest ino. Luchando a veces dura-
m e n t e c o n t r a el gobierno cuando és te se a p a r t a b a de los 
principios cons t i tuc ionales y o t r a s al lado del gobierno 
cuando s u s j e f e s e r a n idóneos y consecuen te s con nues-
t r a s posiciones polít icas, creo que log ramos g r a n p a r t e 
de n u e s t r o s propósi tos , t an to en el t e r r eno de la econo-
mía, como e n el de la cu l tu ra y la r e f o r m a social. Pongo 
como e jemplo a Ale jandro Gómez Arias , a M a n u e l More-
no Sánchez , a Octavio Paz, a López Mateos , a J o s é Alva-
rado, a Raú l Range l F r í a s , al a u t o r de e s t a s l íneas . Y si 
mi generac ión f u e responsable , con s u acción y s u p u r a 
p resenc ia política, de lo ocurr ido e n México por lo m e n o s 
hace c incuen ta años , j u s t o es que m e ind igne a n t e la 
a f i rmac ión de q u e esos años f u e r o n perdidos p a r a Méxi-
co. E s a a f i rmac ión sólo puede e n t e n d e r s e como la expre-
sión del odio que susc i tó el p rogreso de la nac ión e n t r e la 
m a s a de g e n t e s r e t a rda t a r i a s , l a t i f und i s t a s expropia-
dos, j e r a r c a s de la Ig les ia y políticos de W a s h i n g t o n que 
l u c h a n a ú n por r e s c a t a r la propiedad del petróleo mexi-
cano. 

El desarrol lo de México e n los ú l t imos s e t e n t a 
años , a ú n descon tando los que es tuv ie ron ba jo el man-
dato m a l h a d a d o de Miguel de la Madr id y de Sa l inas de 
Gortar i , f u e prodigioso, único en Amér ica La t ina , sobre 
todo si se t i ene e n c u e n t a el es tado e n que se e n c o n t r a b a 
el pa í s al t r i un fo de la Revolución, es decir, e n los años 
de 1917 y 1920. 



Así era México en aquellos años 

No sólo la e s t r u c t u r a económica y social de la na-
ción e ra la m i s m a que exis t ió desde a n t e s del porf i r ia to , 
con s u s e n o r m e s l a t i fund ios que a b a r c a b a n cas i la tota-
lidad del t e r r i to r io nacional , con s u s mi l lones de campe-
s inos esc lavizados e n l as hac iendas , con s u s ob re ros 
explotados d u r a n t e m á s de diez h o r a s d ia r ias e n l a s fá-
br icas , e n los o b r a j e s y e n las minas ; con u n a s c u a n t a s 
escue las a t end idas por m a e s t r o s cons iderados como bu-
róc ra t a s de í n f i m a ca tegor ía , con u n a clase clerical arro-
g a n t e y al servicio de los poderosos h a c e n d a d o s y 
capi ta l i s tas . L a Revolución hab ía des t ru ido lo poco que 
hab ía logrado c o n s t r u i r s e e n el campo. 

Cuando y a h a b í a n pasado los gobiernos de Car ran-
za y Obregón, la c iudad de Monter rey , por e jemplo , ofre-
cía es te l a m e n t a b l e aspecto, s e g ú n los h i s to r i ado re s y 
s e g ú n lo vivió qu ien es to escr ibe. E n 1923 la c iudad se 
encon t r aba e n paz , pe ro la c iudad e s t a b a t o t a l m e n t e 
t r a s t o r n a d a . L a s v ías de fe r rocar r i l e s tuv ie ron por u n 
t iempo d e s t r u i d a s y e ra len to el t r a n s p o r t e de Monte-
r r ey a o t ros l u g a r e s del país ; a l g u n a s f áb r i cas y comer-
cios se e n c o n t r a b a n e n p l ena b a n c a r r o t a o e s t a b a n 
ce r r adas po rque s u s d u e ñ o s h a b í a n emig rado a E s t a d o s 
Unidos por t emor a la Revolución. U r b a n í s t i c a m e n t e , la 
ciudad e ra u n d e s a s t r e . N i n g u n a calle e s t a b a pavimen-
tada y, cuando llovía, todo e r a pu ro lodazal. Al n o r t e de 
la calle Aramber r i , l a s cal les p r e s e n t a b a n u n hac ina-
miento de jaca les , t e j a v a n e s y cor ra les ba rdeados de ra-
mas , a l a m b r e de p ú a s o desperdicios de la ter ía . El 
a lumbrado e ra mín imo . L a c iudad contaba con s ie te mi l 
focos, u n o e n cada c r u z a m i e n t o de calles y dos o t r e s en 
las ca sa s pr iv i legiadas . L a ciudad, con todo y s u te java-
nerío, e s t aba l imi tada, a l nor te , por la ca lzada Unión, 
hoy Madero; al su r , por el río de S a n t a Ca ta r ina ; a l po-
niente , por la ca lzada Progreso , hoy P ino Suárez , y al 
oriente, la c iudad se d i lu ía h a s t a l legar de nuevo al río. 

El bar r io de San Luisi to, hoy colonia Independencia , to-
t a lmen te a oscuras, e r a to t a lmen te a j eno a la c iudad. 

E n lo social, el Colegio Civil del es tado t en ía tre-
cientos once a lumnos, contando a los que ven í an a es tu-
diar de Tamaul ipas , de Coahuila y de C h i h u a h u a . L a 
escuela de leyes con taba con 16 a lumnos y la de medici-
na, con otros 16. L a Escue la Norma l t en ía 4 4 a l u m n o s y 
la educación pr imar ia de la c iudad e s t aba a t end ida por 
143 maes t ros . 

E n lo industr ial , la F u n d i d o r a de F ie r ro y Acero de 
Monter rey , que e ra la mayor fábr ica r eg iomontana , tra-
b a j a b a t r e s o cuatro s e m a n a s y detenía s u s labores por 
cinco o seis meses por fa l ta de mercado. L a Cervecer ía 
Cuauh témoc se sos ten ía proveyendo de cerveza a burde-
les y cant inas . 

Así e ra Monterrey, al iniciarse el gobierno de la Re-
volución. E n peores condiciones se e n c o n t r a b a n o t ros 
es tados de la República. 

Además , la Revolución encontró, a l in ic iarse s u go-
bierno, que los r ecursos f u n d a m e n t a l e s de la nación, s i n 
el dominio de los cuales es casi imposible s u p rog re so in-
dependiente , e s t aban en m a n o s e x t r a n j e r a s . 

L a miner ía e s t aba e n m a n o s de e m p r e s a s norte-
amer icanas , las que explo taban s in cont ro les oficiales 
porque el general Díaz les hab ía en t regado el subsue lo 
en propiedad. No p a g a b a n impues tos sobre la produc-
ción por la misma razón. La fundic iones de meta les , ins-
t a ladas e n Monterrey, S a n Luis y Ch ihuahua , e r a n 
igua lmen te propiedad de nor teamer icanos . 

El petróleo e s t aba t ambién e n m a n o s de nor teame-
ricanos, ingleses y holandeses . Tampoco p a g a b a n im-
pues tos porque e s t aban protegidos por la m i s m a ley que 
les daba la propiedad del subsuelo . Los campos m á s pro-
duct ivos se encont raban en Veracruz, en la zona de Poza 



Rica. El petróleo se ex t r a í a y el c r u d o se conduc ía a la 
cos ta e n oleoductos especiales p a r a s e r e m b a r c a d o y lle-
vado a las r e f ine r í a s de los E s t a d o s Unidos . U n a s v ie j a s 
r e f ine r í a s e n Poza Rica y e n Tampico p rove ían de gasoli-
n a a los escasos automóvi les que h a b í a e n el pa í s . 

El ca rbón pa ra a l imen ta r a l a s locomotoras de los 
fe r rocar r i l es t amb ién e ra p rop iedad de no r t eamer i ca -
nos . L a m i n a pr incipal e s t a b a e n N u e v a Rosi ta , Coah. 

E l servicio de luz eléctr ica lo p roporc ionaban , t am-
bién, d i s t in t a s e m p r e s a s n o r t e a m e r i c a n a s e n todas l a s 
c iudades del país . El genera l Por f i r io Díaz les h a b í a 
o torgado la concesión co r re spond ien te e n 1910 y en 
1911 por u n t é rmino de c incuen ta años . Nad ie podía 
produci r energ ía eléctr ica e n las c iudades p a r a servicio 
público, apa r t e de las conces ionar ias . 

Los fe r rocar r i l es e r a n i g u a l m e n t e prop iedad de 
nor t eamer icanos . 

E n e s t a s condiciones hab ía q u e r e c o n s t r u i r a la na-
ción. Se t r a t aba , m á s bien, de c o n s t r u i r u n a nueva , con 
ba se e n la Const i tuc ión de 1917, p u e s t o q u e lo q u e lla-
m a m o s nación sólo exis t ía t e r r i t o r i a lmen te y a q u e s u s 
r ecu r sos n a t u r a l e s f u n d a m é n t a l e s e r a n a j e n o s y la tie-
r ra , que es el m á s impor t an t e medio de producción, es ta-
ba acapa rada cas i e n s u tota l idad por u n pequeño g r u p o 
de l a t i fund i s t a s , mexicanos y e x t r a n j e r o s . Obviamente , 
los dueños de esos r ecu r sos no t e n í a n el m e n o r i n t e r é s 
e n el desarrol lo de u n a economía m e x i c a n a n i los d u e ñ o s 
de la t i e r ra lo t en ían en repar t i r l a e n t r e los campes inos . 

El p r imer gobierno de la Revolución f u e el de Ca-
r r a n z a , pero és te no pudo ni s iqu ie ra o r g a n i z a r a la po-
blación insur recc ionada n i f o r m a r u n a n u e v a Adminis -
t rac ión Pública. La exigencia de la g e n t e por o b t e n e r tie-
r r a y medios de t r a b a j o e ra imper iosa y cons t an t e . E l ge-
ne ra l Alvaro Obregón se sublevó y C a r r a n z a , vencido, 
f u e ases inado e n la s i e r ra de Pueb la . 

Obregón sucedió a C a r r a n z a e n la p res idenc ia de la 
República. Empezó por f o r m a r u n solo e jérc i to con la 
gen te a r m a d a que a c t u a b a i n d e p e n d i e n t e m e n t e al man-
do de j e f e s que h a b í a n s u r g i d o e s p o n t á n e a m e n t e de la 
Revolución. Pero el gob ie rno de Obregón no f u e recono-
cido d ip lomát icamente p o r el de E s t a d o s Unidos . Los 
n o r t e a m e r i c a n o s ex ig ían la f i r m a de u n convenio con el 
gobierno de México por v i r t u d del cua l el a r t ícu lo 27 de 
la Const i tución m e x i c a n a n o f u e s e aplicado a los b ienes 
indus t r i a l e s y agr ícolas q u e p o s e í a n aquí los no r t eame-
r icanos . Se t r a t aba , p r e c i s a m e n t e , del ar t ículo q u e na-
cionalizó el petróleo, los m i n e r a l e s y obl igaba al go-
bierno a r epa r t i r la t i e r r a de los l a t i fund ios a los campe-
sinos. 

Obregón se negó a f i r m a r s e m e j a n t e convenio y su-
frió, d u r a n t e t r e s años , el b loqueo económico de los Es-
tados Unidos. El clero católico, aprovechando las difi-
cu l tades del gobierno de Obregón , promovió u n a g r a n 
agi tac ión con t ra el gobie rno con el propósi to de que le 
f u e s e n reconocidos s u s a n t i g u o s privi legios negados 
por la n u e v a Cons t i tuc ión del pa ís . Incluso el clero in-
tentó a se s ina r a Obregón por med io de u n ta l S e g u r a Vil-
chis, qu ien a r ro jó u n a b o m b a c o n t r a el au tomóvi l e n que 
v ia jaba Obregón. 

Con la nac ión m á s o m e n o s e n paz, a u n q u e con la 
agi tac ión del clero católico, O b r e g ó n empezó la obra del 
gobierno de la Revolución. 

Lo p r imero f u e o r g a n i z a r la hac i enda públ ica . Des-
pués , des ignó a José Vasconce los como secre ta r io de 
Educac ión Pública. Y és te , Vasconcelos, empezó la obra 
prodigiosa e n favor de la educac ión y de las a r t e s que no 
h a tenido parale lo n i a n t e s n i de spués de la Revolución. 
Hab ía que a l fabe t izar a la nac ión , que e ra a n a l f a b e t a e n 
noven ta por ciento. Hab ía q u e e n s e ñ a r a leer a la pobla-
ción. Pero no h a b í a l ibros. E n México no se pub l i caban 
libros, salvo uno que otro q u e se ed i taba e n p e q u e ñ o s ta-
l leres a r t e sana l e s . No h a b í a l ibros p a r a las e scue las pri-



m a r i a s . Los q u e se r e q u e r í a n p a r a el es tud io de los 
t e m a s pr incipales e n l a s e scue la s de leyes y med ic ina se 
i m p o r t a b a n de F ranc ia , e sc r i tos e n el id ioma de aque l 
país . Vasconcelos a rmó, en tonces , b r i g a d a s de maes-
t ros , l l amadas b r i g a d a s cu l tu ra les , que p e n e t r a r o n has -
t a los m á s apa r t ados l u g a r e s del pa í s e n s e ñ a n d o a leer y 
a escr ib i r a unos , p a r a q u e e n s e ñ a r a n a los o t ros . De to-
dos modos hab ía q u e ed i t a r a lgunos l ibros de l e c tu r a 
p a r a n iños , y Vasconcelos escogió p a r a ello ob ras y resú-
m e n e s de las obras de los esc r i to res clásicos. Edi tó mi-
n a r e s de las obras de los a u t o r e s clásicos g r i egos y 
la t inos, as í como de a u t o r e s modernos , ob ras q u e e r a n 
conocidas en México ú n i c a m e n t e por la élite i n t e l ec tua l 
de la nación. Envió a E u r o p a por u n t iempo a p in to res , 
mús i cos y l i te ra tos que r e g r e s a r o n a desenvolver s u 
obra e n México. De es tos a r t i s t a s d e s t a c a r o n mundia l -
m e n t e Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Después 
s e les r e u n i r í a José C lemen te Orozco. Invitó a ven i r a 
México a in te lec tua les y a r t i s t a s de Amér ica L a t i n a y de 
E s t a d o s Unidos y, e n m u y poco t iempo, México se con-
virt ió e n la l u m i n a r i a c u l t u r a l del Cont inente . M u l t i t u d 
de jóvenes l a t inoamer i canos v in ieron a e s tud i a r e n la 
Univers idad Nac iona l a t r a ídos por el p res t ig io del movi-
mien to cu l tu ra l mex icano . 

Pe ro los fondos se a g o t a r o n y Vasconcelos salió de 
la Secre ta r ía de Educac ión en 1923. 

P r e c i s a m e n t e e n e se año 1923, el gobierno de los 
E s t a d o s Unidos organizó u n poderoso movimien to mili-
t a r con t r a Obregón, j e f a t u r a d o por Adolfo de la H u e r t a . 
El r igor del bloqueo económico y diplomático de los Es-
tados Unidos con t r a Obregón hab ía logrado c r ea r dis-
gus to en t r e el pueblo y los mi l i ta res , qu i enes se 
q u e j a b a n de la escasez de cas i todo lo necesar io p a r a la 
subs i s tenc ia . F u e en tonces cuando Obregón se vio pre-
cisado a pac ta r con el gobierno no r t eamer i cano el conve-
nio que és te exigía, es decir, que el ar t ículo 27 de la 
Const i tución no f u e s e aplicado a las e m p r e s a s m i n e r a s 

y pe t ro le ras no r t eamer i canas . E s e convenio se conoce 
como Tra t ado de Bucarel i . E l petróleo, las m i n a s y los 
l a t i fundios propiedad de no r t eamer i canos no podr í an 
ser tocados por el gobierno de México n i deber í an p a g a r 
i m p u e s t o s por su producción. 

L a rebelión de l ahue r t i s t a estalló, de todos modos , 
pero Obregón la sofocó r áp idamen te y a con el reconoci-
mien to diplomático de los E s t a d o s Unidos. 

A Obregón le sucedió e n el poder el gene ra l P lu ta r -
co El ias Calles. 

Cuando Obregón en t regó el poder al g e n e r a l Plu-
ta rco El ias Calles, el clero e s t a b a fur ioso por h a b e r fra-
casado e n s u in t en to de e h m i n a r a Obregón. De modo 
que Calles empezó s u gobierno en medio de u n a i n t e n s a 
agi tac ión clerical que, e n ese momento , sólo b u s c a b a 
cambia r al gobierno, al que a c u s a b a de comunis t a , por 
otro m á s to le ran te con las act ividades de la Iglesia . Pe ro 
como e s t a s ac t iv idades del clero, sobre todo las de carác-
t e r público, h a b í a n sido prohib idas por el ar t ículo 130 de 
la n u e v a Const i tución, Calles no podía ceder a la exigen-
cia clerical. Expidió, en tonces , la Ley de Cultos, regla-
m e n t a r i a del ar t ículo 130 const i tucional , p a r a t ene r 
ba se legal concre ta p a r a somete r al clero al o rden cons-
t i tucional . El clero l lamó persecu tor ia a e sa ley y contra-
r ia a los s u p u e s t o s de rechos de la Iglesia y, e n 1926, 
l lamó a la rebel ión a r m a d a con t ra el gobierno provocan-
do el l evan tamien to de los campes inos del Baj ío que se 
conoce como G u e r r a de los Cris teros . F u e u n a g u e r r a 
s a n g r i e n t a q u e costó m á s de mil vidas de mex icanos y 
du ró m á s de t r e s años . 

E n medio de e s t a agi tación, Calles inició la obra de 
r e f o r m a de la nación. Hab ía que hacer lo todo. E m p e z ó 
por u n i f o r m a r al e jérc i to y convert ir lo e n u n e jérc i to 
profesional . Cons t ruyó cuar te les y c iudades mi l i t a res , 
como la de Monte r rey . Creó la escuela s e c u n d a r i a y la 
extendió a todos los l u g a r e s donde fue posible. Inició la 



cons t rucc ión de c a r r e t e r a s empezando por la de México-
Puebla que e ra u n camino de h e r r a d u r a desde los tiem-
pos de H e r n á n Cortés . Cons t ruyó la c a r r e t e r a México-
Guada la j a r a y la de México a Nuevo Laredo. Cons t ruyo 
dos p r e s a s p a r a la captación de agua , u n a e n Aguasca-
l ien tes y la o t ra e n Nuevo León, la de Don Mar t in , en 
Ciudad Anáhuac . Abrió la escue la de a g r i c u l t u r a de 
Chapingo. Creó el Banco de México p a r a cen t ra l i za r la 
emis ión de moneda y cons t ruyó n u m e r o s a s escue las 
t an to e n el Distr i to Fede ra l como en los es tados . Mien-
t r a s tan to , los gobernadores del nuevo r é g i m e n h a c í a n 
lo suyo e n los l uga re s donde gobe rnaban . E n M o n t e r r e y 
el gobernador Aarón Sáenz cons t ruyó la e scue la monu-
m e n t a l Alvaro Obregón y o t r a s m o n u m e n t a l e s como la 
F e r n á n d e z de Lizardi . P a v i m e n t ó todas l a s cal les céntr i -
cas de la c iudad y pudo r e g u l a r i z a r el pago de s u s suel-
dos a m a e s t r o s y b u r ó c r a t a s . L a c iudad e m p e z a b a a 
r e sp i ra r a i re nuevo. E n el r e s t o de la Repúbl ica el gene-
ra l Calles cons t ruyó el fe r rocar r i l Sudpací f ico y e n Mé-
xico los Tal leres Gráf icos de la Nac ión p a r a la edición de 
libros escolares . 

El genera l Alvaro Obregón pre tendió ree leg i r se 
p res iden te de la Repúbl ica p a r a suceder al gene ra l Ca-
lles. A pesa r de que esa p re t ens ión violaba el pr incipio 
de la no reelección proc lamado por la Revolución, el ge-
nera l Obregón fue el ganador e n las elecciones. Pero 
es te hecho dividió al e jérc i to en pa r t ida r ios de la reelec-
ción y par t idar ios de la no reelección. Aprovechando 
es ta c i r cuns tanc ia la Iglesia acen tuó a ú n m á s s u agita-
ción con t ra el gobierno con lo que cont r ibuyó a c r ea r u n 
cl ima de violencia que se ex tendió a cas i toda la pobla-
ción. Al final, el clero r e su l tó t r i u n f a n t e al a s e s i n a r al 
genera l Obregón, a n t e s de que t o m a r a el poder , por me-
dio de José de León Toral , u n e n a j e n a d o que se h a b í a 
enamorado de u n a m o n j a , la m a d r e Conchi ta . 

Muer to Obregón, se des ignó a Emil io P o r t e s Gil 
p a r a que s u s t i t u y e r a a Calles y e n el t é r m i n o de u n año 

convocara a n u e v a s e lecc iones p a r a p res iden te de la Re-
pública. 

Lo p r imero que h i zo P o r t e s Gil f u e l legar a u n 
acuerdo con la a l ta j e r a r q u í a de l clero p a r a t e r m i n a r con 
la g u e r r a de los c r i s t e ros q u e d e s a n g r a b a al país . E l 
acuerdo consis t ió en q u e el c l e ro t e r m i n a r í a con la gue-
r r a a cambio de que el g o b i e r n o se hiciese de la v i s t a gor-
da p a r a que la Iglesia e f e c t u a r a todas s u s ac t iv idades al 
m a r g e n de la ley. E s t a f u e l a p r i m e r a concer taces ión 
violatoria de la ley. 

Al de j a r la p re s idenc ia el gene ra l P lu ta rco E l ias Ca-
lles convocó a todos los p a r t i d a r i o s de la Revolución, 
f u e s e n o no f u e s e n mi l i t a r e s , a f o r m a r u n par t ido políti-
co que se enca rga ra , e n p r i m e r lugar , de un i f i ca r a la 
mayor í a de la población p a r a imped i r que s i g u i e r a n sus-
c i tándose d i spu t a s en t r e la m i s m a que a veces l l egaban 
h a s t a el uso de las a r m a s y, e n segundo, p a r a que ese 
par t ido se e n c a r g a s e de f o r m u l a r el p r o g r a m a de t raba-
jo del gobierno de acuerdo c o n los m a n d a t o s de la Cons-
t i tución. E s e par t ido se f o r m ó e n 1929 y se le p u s o el 
n o m b r e de Par t ido Nac iona l Revolucionario P N R . 1 

• 

P a r a sucede r a P o r t e s Gil, ese par t ido p ropuso 
como candidato a P a s c u a l Or t i z Rubio, u n viejo revolu-
cionario de Michoacán. P e r o e s t a b a claro ya en tonces 
que el genera l Calles h a b í a a s u m i d o u n poder extrale- i 
gal, apoyado e n el e jérc i to , y q u e la c and ida tu ra de Ort iz 
Rubio e ra u n a imposic ión del propio genera l Calles. F u e 
en tonces cuando en t ró al p r i m e r plano político la gene-
rac ión a la q u e yo pe r t enezco . Los jóvenes de México 
l a n z a m o s la c and ida tu ra de J o s é Vasconcelos p a r a pre-
s iden te de la Repúbl ica e n oposición a la c a n d i d a t u r a ofi-
cial de Ort iz Rubio. La c a m p a ñ a política f u e t o r m e n t o s a 
y a lgunos e s tud i an t e s p e r d i e r o n la vida e n las l uchas ca-
l le jeras , m i e n t r a s que c i en tos de g e n t e s del pueblo fue-
r o n a se s inadas o desapa rec idas . Se hab ía declarado la 
d i c t adu ra del genera l Calles por enc ima del gobierno. 
No obs tan te , en e sa lucha los e s t u d i a n t e s ob tuv ie ron la 



au tonomía de la Un ive r s idad Nacional de México. E l 
t r i un fo electoral lo obtuvo Pascua l Ort iz Rubio . 

E s e m i s m o a ñ o de 1929 estalló la g r a n cr i s i s e n los 
E s t a d o s Unidos q u e para l izó l a s act ividades de aque l l a 
nación. Como consecuenc ia , paró s u s labores la indus-
t r i a pe t ro lera de México, subs id ia r ia de la S t a n d a r d Oil 
de New Jersey , d e j a n d o s in t r a b a j o a la m a y o r í a de s u s 
obreros . P a r a r o n s u s labores t a m b i é n l as m i n a s , por fal-
t a de mercado e n los E s t a d o s Unidos. Y la inc ip iente in-
dus t r i a m e x i c a n a t a m b i é n se vio e n se r i a s d i f icu l tades 
p a r a sobrevivir. 

A pesa r de l a cr is is , el gobierno de Ort iz Rubio expi-
dió la Ley F e d e r a l del T r a b a j o cuyo efecto inmedia to f u e 
legal izar la j o r n a d a de t r a b a j o e n ocho ho ra s , ya q u e 
n u n c a se hab ía r e g l a m e n t a d o y por lo r e g u l a r se t raba-
j a b a diez h o r a s por j o r n a d a . 

A Ortiz Rub io le sucedió el genera l Abelardo L. Ro-
dr íguez , quien c reó el Banco Nacional de O b r a s Púb l i cas 
p a r a ayudar a los e s t ados a rea l izar s u s p rop ias ob ras y 
creó, as imismo, la Nacional F inanc ie ra , p a r a a y u d a r a 
los empresa r io s a i n s t a l a r nuevas i n d u s t r i a s y e x p a n d e r 
las ya ex i s ten tes . 

E n 1934 llegó al poder el genera l Lázaro Cárdenas . 
E l p r imer acto del gobierno ca rden i s ta f u e desembara -
z a r s e de la t u t e l a polí t ica del genera l Calles a quien, fi-
na lmen te , expu l só del país . Puso en vigor inmedia-
t a m e n t e la Ley F e d e r a l del T raba jo y los obre ros empe-
za ron a o rgan i za r s e e n s indicatos y a c o n t r a t a r colecti-
v a m e n t e con s u s pa t rones . A u m e n t a r o n los sa la r ios y 
los sindicatos, todos , se r eun ie ron p a r a f o r m a r la Confe-
deración de T r a b a j a d o r e s de México, la CTM. Después 
el gene ra l C á r d e n a s f raccionó las hac i endas de la Lagu-
na, e n Coahuila, y repar t ió las t i e r r a s en t r e los campesi-
nos que las t r a b a j a b a n . Y al r epa r t i r s e la r i queza que 
g e n e r a b a n e s a s t i e r r a s e n t r e mi les de campes inos cam-
bió la condición social de és tos y s u s efec tos s e h ic ie ron 

sen t i r i n m e d i a t a m e n t e . Tor reón , que es la capi tal de la 
zona l agunera , se convir t ió en u n a c iudad m o d e r n a de-
j a n d o a t r á s s u condición de a ldea a la que la t en í an redu-
cida los t e r r a t e n i e n t e s . Después el gene ra l Cá rdenas 
repar t ió el e n o r m e l a t i fund io michoacano l lamado Lom-
bard ía y N u e v a Italia, y su rg ió así la c iudad de Apatzin-
g á n que, desde el t i empo de Morelos, s egu í a siendo u n 
s imple caserío. Como consecuencia , la i n d u s t r i a de 
Mon te r r ey tuvo u n inmed ia to y rápido crecimiento. L a 
Cervecería C u a u h t é m o c duplicó s u producción de cerve-
za y creó la f ábr ica de c a r t ó n T i t án p a r a produci r los em-
p a q u e s del embotel lado. Se c rea ron las f áb r i cas de 
Troque les y E s m a l t e s , la de Vidrio Plano, Cris ta ler ía , la 
fábr ica de focos, l a s f á b r i c a s Orion, las f áb r i cas de ropa 
Medalla, M á n c h e s t e r y Per fec to . Se es tab lec ie ron ban-
cos locales p a r a el desar ro l lo y la c iudad empezó el des-
p e g u e como g r a n c iudad indus t r ia l . Cambió t o t a lmen te 
s u aspec to urban ís t i co , pero con t inuaba la t r a b a de fa l t a 
de ene rg ía eléctr ica, p u e s t o que el genera l Berna rdo Re-
yes hab ía concesionado el servicio por c incuen ta años a 
u n a compañ ía n o r t e a m e r i c a n a . 

L a obra de C á r d e n a s cont inuó en el campo. Cons-
t ruyó el Fe r roca r r i l del Sures te , de Veracruz a Yucatán , 
y a que es ta p e n í n s u l a p e r m a n e c í a a is lada del cuerpo de 
la Repúbl ica s in m á s comunicac ión que por m a r . 

Creó el I n s t i t u to Politécnico Nacional p a r a prepa-
r a r técnicos mex icanos e n las m á s a l tas discipl inas. Al 
empeza r el gobierno de Cárdenas la F u n d i d o r a de F ie r ro 
y Acero de Mon te r r ey p roduc ía cien mi l tone ladas de fie-
r ro al año y al t e r m i n a r el gobierno producía ya ciento 
c incuen ta mil tone ladas . 

Se t r a t a b a de u n a ve rdade ra revolución económica 
y social. Después de la fo rmac ión de la CTM se fo rmó la 
Confederación Nac iona l Campes ina que ag rupó a cas i la 
to ta l idad de los campes inos del país. El par t ido político 
fo rmado por Calles f u e t r a n s f o r m a d o en otro, el Pa r t ido 
de la Revolución Mexicana , in tegrado por var ios secto-



r e s de la población, el obrero, el campes ino y el popu la r . 
La mayor ía de la población apoyaba e s t a revo luc ión de 
Cárdenas y n u m e r o s o s m i e m b r o s de la g e n e r a c i ó n del 
29, la n u e s t r a , a b a n d o n a r o n las au la s p a r a p a r t i c i p a r di-
r e c t a m e n t e e n los acontec imientos i m p o r t a n t e s q u e se 
suced ían d i a r i amen te e n v i r tud de la e n e r g í a pol í t ica re-
f o r m a d o r a de Cárdenas . 

E n 1938 el genera l Cárdenas expropió la i n d u s t r i a 
pe t ro le ra cuando las e m p r e s a s p rop ie ta r ias , la S t a n d a r d 
Oil y la Royal Deutch se n e g a r o n a f i r m a r c o n t r a t o colec-
tivo con s u s t r a b a j a d o r e s . El escándalo nac iona l e inter-
nacional que provocó la expropiación f u e m a y ú s c u l o . 
I ng l a t e r r a rompió re laciones con México y la S t a n d a r d 
Oil bloqueó a Pemex; la nueva e m p r e s a m e x i c a n a se vio 
pr ivada de toda ayuda f inanc ie ra y de i n s u m o s del exte-
r ior p a r a con t inuar y m e j o r a r las labores de producc ión . 
L a gr i te r ía de los sec tores r e t a rda t a r io s del pa í s acusan-
do a Cárdenas de torpe, de comun i s t a y de d e s t r u c t o r de 
la pr incipal i ndus t r i a de México que e ra la pe t ro le ra . Se 
p e n s a b a que los mexicanos no t en í an n i n g u n a capaci-
dad p a r a m a n e j a r u n a i ndus t r i a de ese t a m a ñ o y m e n o s 
a ú n con el bloqueo de los no r t eamer i canos . L a ag i t ac ión 
llegó a tal ex t r emo que e n u n o s cuan tos m e s e s m á s se 
levantó en a r m a s con t ra el gobierno el g e n e r a l Sa tu rn i -
no Cedillo, rebel ión que f u e p r o n t a m e n t e so focada por el 
e jérci to. 

Ot ra de las g r a n d e s ob ras del gene ra l C á r d e n a s f u e 
la p u e s t a en operación de la Comisión F e d e r a l de Elec-
tr icidad. Sin embargo, la energ ía p roduc ida por la C F E 
no podía ser in t roducida a las c iudades , como Monte-
r rey , porque é s t a s se encon t r aban ba jo el dominio de l a s 
e m p r e s a s no r t eamer i canas que d e t e n t a b a n la conces ión 
por c incuen ta años . E n v i r tud de s u expans ión , la Cerve-
cería Cuaúh témoc se vio obl igada a c o n s t r u i r s u p rop ia 
p l an t a de energía , p a r a su u so exclusivo, y lo m i s m o 
hizo la F u n d i d o r a de Monter rey . E n c u a n t o a e n e r g í a 
eléctr ica Monte r rey segu ía igua l que en 1910 y el r e s t o 
del es tado seguía a oscuras . 

Al genera l Cárdenas le suced ió el t a m b i é n genera l 
Manue l Ávila Camacho. 

Los conservadores y r e t a r d a t a r i o s mex icanos lan-
z a r o n la c and ida tu ra p res idenc ia l del gene ra l J u a n An-
drew A l m a z á n p a r a un i f i c a r a t odas las f u e r z a s 
oposic ionis tas al gobierno de C á r d e n a s e n con t r a de la 
c and ida tu ra de Ávila Camacho . L a cont ienda electoral 
e n t r e Ávila Camacho y A l m a z á n h a sido la m á s violenta 
de las que h a n ocurr ido e n el pa í s . Al f ina l de esa campa-
ñ a se creó el Pa r t ido de Acción Nacional , con los r e s t o s 
de la rebel ión cr i s te ra , con los t e r r a t e n i e n t e s expropia-
dos por Cá rdenas y por i n t e l ec tua l e s de medio pelo edu-
cados por el clero. E s t e pa r t ido nac ió lleno de odio por la 
obra de la Revolución y, p a r t i c u l a r m e n t e , por la obra de 
Cárdenas . Tuvo i n m e d i a t a m e n t e g r a n inf luencia en los 
med ios de comunicación y con tó p a r a s u sos ten imien to 
y p r o p a g a n d a con el d inero q u e le proporc ionaba la lla-
m a d a a r i s tocrac ia mex icana . S i n embargo , la mayor í a 
del pueblo hab ía establecido y a u n a re lación polít ica con 
el gobierno sobre la base del cumpl imien to de la Consti-
tuc ión por pa r t e del sec tor oficial . Acción Nacional obtu-
vo s i empre u n a votación med ioc re e n todas las elec-
ciones e n que part ic ipó desde aque l t i empo h a s t a que 
Sa l inas de Gortari , qu ien a b a n d o n ó las b a n d e r a s del par-
tido de la Revolución p a r a t o m a r como suyas l a s del Par-
tido Acción Nacional . 

Ávila Camacho e m p r e n d i ó con mayor ene rg ía la 
obra cons t ruc to r a de la Revolución. Como, a pe sa r del 
p rogreso , México carecía de cap i t a l i s t a s in te l igen tes y 
audaces , el gobierno se vio p rec i s ado a cons t ru i r fábri-
cas , las necesa r i a s p a r a c o n t i n u a r el desarrol lo de la na-
ción. El gobierno creó Altos H o r n o s de México, toda vez 
que la F u n d i d o r a de M o n t e r r e y r e s u l t a b a obsoleta e in-
capaz de sa t i s f ace r los r e q u e r i m i e n t o s del México nue-
vo. Cons t ruyó la fábr ica de t u b o s s i n c o s t u r a p a r a las 
pe r fo rac iones de Pemex . Con el e s f u e r z o de los t r aba ja -
dores pe t ro le ros mexicanos , P e m e x resolvió s u s princi-



pales p rob lemas de operación y producción, a ú n con el 
bloqueo de los nor teamer icanos . E l pa ís s e l lenó de es-
cuelas . Se abr ie ron ca r r e t e r a s a Oaxaca, a Ciudad Juá -
rez , a Veracruz y Acapulco. Se p u s i e r o n e n operac ión 
ob ras de r iego como la p r e sa El Pa lmi to , e n la L a g u n a , 
Alvaro Obregón, e n Sonora, Valsequillo e n P u e b l a y 
o t r a s m á s . Se inició la cons t rucc ión de g r a n d e s p l a n t a s 
te rmoeléc t r icas por la Comisión F e d e r a l de Elec t r ic idad 
p a r a abas tece r de energ ía a la nación, con excepción de 
las c iudades que, como Monter rey , s e g u í a n s u f r i e n d o el 
dominio de la e m p r e s a concesionar ia . 

E n t r ó al gobierno Miguel A l e m á n e n s egu ida de 
Ávila Camacho y s u obra h idráu l ica f u e excepcional . 
Cons t ruyó p r e s a s y canales y la p roducc ión agr ícola de 
México f u e p u e s t a de modelo en el ámbi to in te rnac iona l . 
Cons t ruyó la Ciudad Univers i t a r ia de la c iudad de Méxi-
co. Aumen tó el k i l ome t r a j e de c a r r e t e r a s c o n s t r u i d a s y 
emprendió t a n t a s obras u r b a n a s y r u r a l e s q u e s u go-
bierno h a sido celebrado como u n o de los m á s cons t ruc-
tores de la nación. Cambió el n o m b r e del par t ido de P R M 
por P.R.I. 

Ruiz Cort ines empeñó su m á x i m o e s f u e r z o e n la 
creación de los s i s t e m a s de r iego de Sonora y Sinaloa, 
cons t ruyó eno rmes p r e s a s que c a p t a r o n las a g u a s de ca-
torce r íos y que hicieron de aquel los l u g a r e s el g r a n e r o 
pr incipal de México. I nauguró la p r e s a de La A m i s t a d 
sobre el río Bravo. Cons t ruyó la c a r r e t e r a cen t r a l que 
u n e a México con Monte r rey pa sando por S a n L u i s y 
Matehua la , y, en el t e r r eno de la polí t ica promovió la re-
novación de las generac iones en el gobierno. 

López Mateos r e m a t ó el ciclo del r e s c a t e p a r a la na-
ción de s u s r ecu r sos na tu ra l e s . Nacional izó la i n d u s t r i a 
eléctrica. Con e s t a acción del gobierno, México h a b í a 
r e sca t ado y pues to a s u servicio los r e c u r s o s f u n d a m e n -
ta les del p rogreso de u n a nación, y que a n t e s e s t a b a n e n 
m a n o s e x t r a n j e r a s impidiendo e se p rogreso . C á r d e n a s 
hab ía des t ru ido los la t i fundios q u e a c a p a r a b a n u n o s 

cuan to s dueños y que d e j a b a n a m i l l o n e s de campes inos 
s i n t i e r r a y s in t r aba jo ; t a m b i é n C á r d e n a s hab ía nacio-
nal izado el petróleo cuya propiedad d e t e n t a b a n empre-
s a s in te rnac iona les y, ahora , López M a t e o s r e s c a t a b a el 
servicio de ene rg ía eléctr ica a la n a c i ó n , q u e e s t a b a tam-
bién e n poder de e m p r e s a s e x t r a n j e r a s . 

El efecto de la nacional ización d e l a e n e r g í a eléctri-
ca f u e inmedia to y expansivo. La C o m i s i ó n Fede ra l de 
Elect r ic idad pudo p e n e t r a r a todas l a s c iudades del pa í s 
y e x t e n d e r s u servicio a todos los l u g a r e s de la nac ión 
donde fuese necesar io . L a s c iudades f l o r ec i e ron y la pro-
ducción indus t r i a l a u m e n t ó e n o r m e m e n t e s u volumen. 
La velocidad de crec imiento de la n a c i ó n a pa r t i r de Ló-
pez Mateos f u e impres ionan te . Se d e s a r r o l l a r o n zonas 
indus t r i a l e s de al t ís imo poder económico como Vallejo y 
T la lnepan t l a en el E s t a d o de México, e n el Dis t r i to Fede-
ral, e n Jal isco y sobre todo en M o n t e r r e y y s u s munici-
pios conurbados . 

El proyecto de los p r imeros h o m b r e s de la Revolu-
ción de c rea r u n a nac ión nueva , m o d e r n a e independien-
te, se hab ía logrado. Y todo a p e s a r de la oposición 
s i s t emá t i ca y a veces violenta de los s e c t o r e s r e t a rda t a -
r ios que se oponían y se oponen a l p r o g r e s o indepen-
diente de la nación. 

M i e n t r a s tanto , los g o b e r n a d o r e s h a c í a n lo q u e a 
ellos correspondía . La c iudad de M o n t e r r e y f u e comple-
t a m e n t e t r a n s f o r m a d a . Sus a n t i g u a s ca l les lodosas se 
convi r t ie ron e n m o d e r n a s avenidas . Se l e v a n t a r o n edifi-
cios públicos, se canalizó el río S a n t a C a t a r i n a , se cons-
t r u y e r o n c a r r e t e r a s que c o m u n i c a n t o d o s los l u g a r e s 
del es tado, de nor t e a s u r y de o r i e n t e a ponien te . Se 
cons t ruyó la Ciudad Univers i ta r ia y s e a s e g u r ó el abas-
tec imiento de a g u a pa ra la ciudad. Todo el e s tado e s t a b a 
electr if icado y la i ndus t r i a se d e s a r r o l l a b a cons tan te -
m e n t e con ba se en los r ecu r sos f u n d a m e n t a l e s . 



E n o t r a s p a r t e s del pa í s ocur re lo m i s m o . Guadala-
j a r a y Pueb la s o n a h o r a c iudades del p r i m e r m u n d o . Los 
p u e r t o s tu r í s t i cos s o n t a m b i é n del p r i m e r m u n d o , como 
Aeapulco, Cancún , P u e r t o Va l l a r t ay los del Pacíf ico s u r . 

México no e s a h o r a lo que f u e en 1920. Todo se lo-
gró e n sólo s e t e n t a años , g rac ias al e s f u e r z o del sec to r 
revolucionario de la sociedad, i n t eg rado por obre ros , 
campes inos , m a e s t r o s , p rofes ionis tas , a r t i s t a s , intelec-
tua l e s y a l g u n o s i ndus t r i a l e s pa t r io tas que se apoya ron 
u n o s a los o t ros a u n q u e a veces r i ñe ron e n t r e ellos cuan-
do los cuad ros de m a n d o m o s t r a b a n debil idad o equivo-
ca ron el camino. C o n t r a la f u e r z a mi l i t an te de e s t e 
sec tor se e s t r e l l a ron s i empre los e s f u e r z o s por c a m b i a r 
el r u m b o de la nac ión por l a s f u e r z a s r e t a r d a t a r i a s de la 
sociedad, j e f a t u r a d a s a h o r a por Acción Nacional . 

No obs t an t e , Acción Nacional h a ganado t e r r e n o 
político e n el p a í s a p a r t i r del gobierno de Migue l de la 
Madrid, que empezó a demoler el apa ra to del E s t a d o me-
xicano, de s u s in s t i t uc iones económicas y sociales . L a 
des t rucc ión de e s t e E s t a d o f u e llevado h a s t a s u s últi-
m a s consecuenc ias por Carlos Sa l inas de Gor ta r i . E n 
es te e s f u e r z o d e s t r u c t o r de la obra de la Revolución Me-
x icana se h e r m a n a r o n l as acciones oficiales con los pro-
pósi tos r e v a n c h i s t a s de Acción Nacional y s u s repre-
sentados . 

Después de lo dicho, no puede a f i rmar se , s i n rubo r , 
que los ú l t imos s e t e n t a años h a n sido perdidos p a r a Mé-
xico por errores del gobierno y de la Revolución. 

Ahora bien, c u a n d o Vasconcelos es tuvo e n la Secre-
t a r í a de Educac ión Públ ica , e n 1923, se dio c u e n t a de 
que la educación esco la r obl igator ia que p recon izaba la 
Const i tuc ión de 1917 no podía func iona r como lo desea-
ron los cons t i t uyen t e s , porque, e n p r i m e r l u g a r , e n 
aquel t iempo, e n México no hab ía n i l ibros n i ú t i l e s esco-
la res y, e n segundo , p o r q u e no podía obl igarse a los ni-

ños a concur r i r a la e scue la e n t an to q u e la m a y o r í a de 
ellos e r a n h i j o s de c a m p e s i n o s pobres , de a r r i e ro s o de 
obre ros semiesc lav izados e n las f áb r i cas y los ob ra j e s . 
Los n iños t r a b a j a b a n i g u a l m e n t e que s u s p a d r e s y la fa-
mi l ia a p e n a s si t e n í a a l g ú n m e n d r u g o p a r a s u s t e n t a r s e . 

F u e en tonces c u a n d o Vasconcelos decidió que la 
obl igación de a s i s t i r a l a escuela, que la Cons t i tuc ión 
impon ía a los n iños , solo podr ía cumpl i r se e n el caso de 
q u e el E s t a d o se ob l igase a proporc ionar el desayuno es-
colar, s i n cuya condic ión sa l ía sobrando la op t imi s t a dis-
posición cons t i tuc iona l . 

E l E s t a d o mex icano , e n aquel t iempo, el t i empo de 
Obregón , no e s t a b a e n condiciones de sa t i s f ace r es te re-
que r imien to y todo quedó e n u n propósi to oficial, aun-
q u e la d isposic ión cons t i tuc iona l de educación obliga-
to r ia quedó v igente . 

El t r a b a j o desa r ro l l ado por los h o m b r e s de la Revo-
lución cambió la s i t uac ión del país y las condiciones eco-
nómicas del es tado . Así , el gobierno de Ruiz Cor t ines 
pudo i m p l a n t a r la p r ác t i c a de proporc ionar d e s a y u n o s a 
los n iños que c o n c u r r i e r a n a las e scue las y as í se cum-
plió, e n par te , el p ropós i to const i tuc ional de que todos 
los n iños p u d i e s e n a s i s t i r a las escuelas . 

Más ta rde , e l p r e s i d e n t e López Mateos r e tomó el 
m a n d a t o cons t i tuc iona l de que todos los n iños asist ie-
s e n a l a s e scue las . P e r o aho ra con el cr i ter io de que la 
obl igator iedad de a s i s t i r a la escuela no se s a t i s f ac í a 
ú n i c a m e n t e con p roporc iona r el desayuno escolar , s ino 
q u e e r a t a m b i é n necesa r io proporc ionar a los n iños u n 
l ibro de tex to p a r a e s t u d i a r s u s lecciones, y a que la ma-
yor ía carec ía de l ibros p a r a rea l izar s a t i s f ac to r i amen te 
s u ap rend iza j e . E l libro, as í como el desayuno escolar , 
debía s e r p roporc ionado por el E s t a d o e n t a n t o que é s t e 
e r a el s u j e t o pas ivo de la disposición const i tuc ional . Y 
en tonces se ed i t a ron mi l lones de l ibros escolares gra tu i -



tos, re la t ivos a las m a t e r i a s p rop ias de la educac ión pri-
mar i a . 

Por supues to que e n el lote de l i b ro s q u e se en t re -
g a b a al escolar e s t a b a n el libro que se r e f e r í a a l a s cien-
cias de la na tu r a l eza y a la h i s to r i a de México. A m b o s 
l ibros e s t a b a n escr i tos por técnicos y p e d a g o g o s de la 
Sec re ta r í a de Educac ión Pública. S in e m b a r g o , desde el 
m o m e n t o de s u p r imera d is t r ibuc ión s e desa tó u n a fu-
r iosa c a m p a ñ a cont ra la e n t r e g a de e s o s l ibros , t achán-
dolos de comun i s t a s y a t en ta to r ios c o n t r a el o r d e n 
social y la un idad nacional . 

L a c a m p a ñ a de la rebel ión c o n t r a el l ibro de t ex to 
se extendió por todo el pa í s y, e n a l g u n o s l u g a r e s , alcan-
zó proporciones insospechadas y a m e n a z a n t e s , como 
sucedió aquí, en Monter rey . 

Lo cierto es que de t r á s de esa c a m p a ñ a de ag i t ac ión 
y rebeldía es taba , en p r imer t é rmino , el clero, q u e no ad-
mi t í a de n i n g ú n modo que se diera a conocer a los n iños 
la teor ía de la evolución en el libro s o b r e c iencias n a t u r a -
les. Mucho m e n o s admi t ía el clero q u e e n el l ibro sobre 
h i s to r i a de México se exa l ta ra la o b r a de Hida lgo y de 
J u á r e z como la c readora de n u e s t r a nac iona l idad . De 
otro lado, e s t aba u n grupo de e m p r e s a r i o s r e t a r d a t a r i o s 
que no admit ían , a su vez, que en el l ibro de h i s t o r i a s e 
hab la se de los viejos la t i fundios , del ej ido, n i de los sin-
dicatos y s u func ión social. 

Aquel la oposición r e t a r d a t a r i a f u e f i n a l m e n t e ven-
cida, pero t an to el clero como el P a r t i d o Acción Nacio-
nal , que part icipó des t acadamen te e n la l u c h a c o n t r a el 
libro de texto gra tu i to , en el t iempo de López Mateos , 
m a n t i e n e n vivo el rencor con t ra esos l ib ros y sólo espe-
r a n la opor tun idad de el iminar los o, lo q u e es peor , po-
ner los al servicio de s u propia concepción de las c ienc ias 
de la na tu r a l eza y de la h i s to r i a de México. 

Sería u n a ve rdade ra d e s g r a c i a p a r a México si Ac-
ción Nacional g a n a r a e n e s t a s elecciones su f ic ien te in-
f luencia polít ica p a r a d e t e r m i n a r el contenido del libro 
de texto. E n t o n c e s Hida lgo s e r í a vil ipendiado, J u á r e z 
p r e sen t ado como u n t ra idor , Por f i r io Díaz como u n hé-
roe del progreso , Madero como u n tonto , Calles como u n 
sa lvaje , Cárdenas como u n c o m u n i s t a des t ruc to r , López 
Mateos como u n a to londrado y a s í por el estilo. 

E l l ibro de tex to g r a tu i t o s e h a convert ido en la pre-
s a m á s codiciada de Acción Nacional . Lo qu ie re p a r a 
cambia r la h i s to r i a de la nación, como ya se h a in t en tado 
rec ien temen te . Por es to m a n t i e n e ocul ta e s t a pre ten-
sión e n la c a m p a ñ a electoral a p e s a r de que la dirección 
nacional del par t ido ya es tableció s u cr i ter io al respecto . 

Po r o t ra par te , es propós i to del par t ido Acción Na-
cional e n t r e g a r a la iniciat iva p r ivada los ú l t imos recur-
sos n a t u r a l e s de la nac ión q u e f u e r o n r e sca t ados por la 
obra de la Revolución e n e s to s ú l t imos s e t e n t a años . 

E s propósi to f u n d a m e n t a l de ese part ido, e n caso 
de t ene r la f u e r z a polít ica necesa r i a p a r a lograrlo: 

E n m e n d a r el artículo 2 8 const i tucional ...promo-
viendo la des in tegrac ión de monopol ios públ icos 
con excepc ión de aquel las act iv idades que por s u 
propia naturaleza debe controlar el Estado, como 
s o n segur idad nacional y la emis ión de moneda". 

E s t a es, s i n duda, la f o r m a e legan te de a n u n c i a r el pro-
pósito de ese par t ido de p r iva t i za r P e m e x y todos los bie-
n e s que ac tua lmen te a d m i n i s t r a el gobierno, como, e n 
Monter rey , los servicios de A g u a y Drena je . 

Pero ¿qu ién les h a b r á dicho a es tos i g n o r a n t e s que 
P e m e x es u n monopolio, cuando e s t a e m p r e s a es propie-
dad de todos los mexicanos , inclusive de aquel los que 
qu i e r en pr ivat izar lo? ¿A q u i é n excluye Pemex , p a r a se r 



considerado monopol io? ¿Por qué, s iendo P e m e x propie-
dad de todos los mex icanos , h a b r í a que e n t r e g a r s e p a r a 
s u d i s f r u t e a u n o s c u a n t o s p e l a f u s t a n e s ad ine rados? 

F e c h a p e n d i e n t e 

Los grandes problemas actuales 

H a c e a l g ú n t iempo a l imen taba yo la idea de concur r i r a 
l a s r eun iones que real iza cada s e m a n a es te g r u p o de 
amigos y c iudadanos . Y, eso, porque m e parec ía alta-
m e n t e positivo que, en las condiciones sociales e n que se 
e n c u e n t r a n a h o r a la mayor ía de los nuevoleoneses , con 
s u sen t imien to de f r u s t r a c i ó n económica y política, 
ex i s t i e ran gen te s que se e s f o r z a r a n e n ac la ra r las cau-
s a s que h a n conducido al p r e sen t e es tado de cosas . La 
pas iv idad de los pa r t idos políticos, sobre los que recae-
r í a la responsabi l idad de a s u m i r e s t a ta rea , h a contri-
buido a que se ex t i endan la inqu ie tud y la c o n f u s i ó n del 
pueblo en todos los órdenes de s u vida. 

Sin embargo , m e hab ía privado de venir por dos ra-
zones . La p r imera , porque la mayor ía de qu ienes aqu í s e 
r e ú n e n son m i e m b r o s del Par t ido Revolucionario Insti-
tuc ional y, como e s lógico, g u s t a n t r a t a r de los proble-
m a s de s u par t ido y las relaciones de s u par t ido con la 
sociedad. Como yo no soy miembro de es te par t ido , n i de 
n i n g u n o otro, no podía par t ic ipar , a r iesgo de se r imper-
t inen te , e n u n a s d i scus iones cuyos t e m a s m e son relat i-
v a m e n t e a j enos . L a s e g u n d a r a z ó n es, pensaba , q u e no 
h a b í a l legado el t iempo de e n f r e n t a r , aquí , t e m a s de ma-
yor ampl i tud que las que dieron luga r a e s t a s r eun iones . 



Cier tamente , las cues t iones q u e se h a n ven t i l ado y 
las conclus iones a lcanzadas son m u y i m p o r t a n t e s , espe-
c ia lmente e n lo que toca a la vida pol í t ica y social de 
Nuevo León. Creo que, en es te t e r reno , t i e n e n a h o r a u n 
concepto m á s claro, juicioso y se reno de los aconteci-
mien to s ocurr idos en el estado, en México y, t a m b i é n e n 
el mundo . Vale la p e n a echar u n a o j e a d a a es tos aconte-
cimientos , sobre todo a los que h a n c reado i n q u i e t u d y 
zozobra en México y e n el mundo . 

E n e s t a s ú l t imas s e m a n a s h a n ocur r ido h e c h o s , a 
escala nacional e in ternacional , que h a n a fec tado de 
modo directo, o indirecto, la vida social de los nuevoleo-
n e s e s y, por supues to , la de los mex icanos . 

Y es claro que ello se debe a que la soc iedad moder -
na , toda la sociedad, h a llegado a u n g r a d o tal de comple-
j idad y de in t r ínseca relación, que, cua lqu ie r f e n ó m e n o 
que ocu r r a en u n pun to indis t in to del m u n d o , t i ene efec-
tos inmedia tos y cor respondien tes en t o d a sociedad a es-
cala universa l . 

Por ejemplo, t r a t ándose de h e c h o s nac iona les , el 
t r i un fo electoral del Par t ido Acción Nac iona l e n Nuevo 
León y del Pa r t ido de la Revolución Democrá t i c a e n el 
Dis t r i to Federa l , t r a s toca ron los s u p u e s t o s polí t icos t ra-
dicionales en todo el país, s u p u e s t o s de u n cier to o r d e n 
que a s e g u r a b a la t ranqui l idad polít ica y social de la na-
ción. L a s que a n t e s f ue ron luchas polí t icas i n t e r n a s e n 
u n solo par t ido, ahora son luchas e n t r e f r acc iones so-
ciales de d i s t in ta ideología. Igua lmente , los ú l t imos su-
cesos acaecidos en Chiapas, v inieron a c r e a r u n c l ima de 
inqu ie tud genera l , en México y f u e r a de México, p o r q u e 
nadie sabe n i se a t reve a con j e tu ra r , cuá le s s e r á n l as 
consecuencias , t amb ién de o rden nac iona l e in ternacio-
nal , de esos sucesos . 

Pe ro no se t r a t a sólo de hechos nac iona les . L a ca ída 
r e s o n a n t e de las economías del Japón, de Indones i a de 
Tailandia, de S ingapur y de Corea del Sur , d i s locaron in-

m e d i a t a m e n t e las bo lsas de valores de todas las nacio-
nes , incluyendo, n a t u r a l m e n t e , a la de México. Los 
mex icanos comunes y cor r ien tes nos d imos c u e n t a de 
que a lgo e s t a b a pa sando cuando, e n el ámbi to de nues-
t r a economía, el peso d i sminuyó a b r u p t a m e n t e s u valor 
a n t e la m o n e d a n o r t e a m e r i c a n a y a u m e n t ó consecuen-
t e m e n t e el precio de las mercanc ías . Los dólares se fue-
r o n a E s t a d o s Unidos, p u e s ya se sabe que los bancos 
n o r t e a m e r i c a n o s son el r e fug io de los cap i ta l i s tas mexi-
canos cuando algo a n d a m a l en el país . 

Además , como efecto de lo ocurr ido e n l as nac iones 
as iá t icas , el precio del petróleo se de r rumbó , e n el mer-
cado mundia l , en u n r a n g o considerable , que p u s o en 
apr ie tos las f i n a n z a s de n u e s t r o gobierno federal , en 
t an to q u e e s t a s f i n a n z a s se a l i m e n t a n en b u e n a med ida 
de los i n g r e s o s que produce la ven ta de n u e s t r o petróleo 
al ex ter ior . 

E s t a s son a l g u n a s de las r a zones que m e impulsa-
r o n a b u s c a r la compañía de u s t e d e s p a r a cambia r im-
p res iones y comenta r , con ser iedad, los sucesos que 
e s t á n sacudiendo los c imientos del o rden económico y 
social del mundo . Po rque lo q u e aho ra ocu r r e en México, 
ocu r r e e n otros m u c h o s países , s in o t ra d i ferencia que el 
g rado de su desarrol lo económico y social; las c a u s a s del 
deso rden son las m i s m a s , pero es obvio que las nac iones 
m e n o s equipadas económicamente y m á s débiles e n el 
j uego político m u n d i a l s u f r e n los efectos de es tos acon-
tec imientos con mayor in tens idad . 

Las causas internas 

U n a m i r a d a re t rospec t iva nos m u e s t r a q u e la Revo-
lución, al t r i un fa r , dejó conf igurado en la Const i tuc ión 
Genera l de la Repúbl ica u n proyecto de desarrol lo mate-
rial, social y cu l tu ra l de la nación, proyecto que los go-
b ie rnos sucesivos, e m a n a d o s de la m i s m a Revolución, 
se e s fo r za ron e n llevar a la p rác t i ca con mayor o m e n o r 



e m p u j e y eficacia. Como el proyecto de desar ro l lo inte-
gra l de la nac ión e s t a b a f incado e n m a n d a t o s exp re sos 
de la Const i tuc ión, la obra de aquel los gob ie rnos no f u e 
sino la Cons t i tuc ión m i s m a conver t ida e n rea l idad . Po r 
e s t a razón , s i empre f u e admit ido que la Cons t i tuc ión 
e r a a la vez el p r o g r a m a y el mo to r del desar ro l lo de la 
nación. 

C ie r t amen te , el proyecto de la Revolución f u e ase-
diado d u r a n t e t oda s u t rayec to r ia por p r e s iones de den-
t ro y f u e r a del país , todas t end ien tes a imped i r el cabal 
cumpl imien to del p r o g r a m a const i tuc ional . L a s presio-
n e s i n t e r n a s t uv i e ron como propósi to imped i r el cambio 
de la e s t r u c t u r a s emi feuda l de la nación y la e l iminac ión 
de los privi legios sociales que se f i ncaban e n e s a anti-
cuada e s t r u c t u r a ; l a s p res iones e x t e r n a s s e p r o p u s i e r o n 
impedi r la cancelación de las concesiones pr iv i leg iadas 
q u e d i s f r u t a b a n los e x t r a n j e r o s sobre los b i enes y re-
cu r sos n a t u r a l e s de la nación. E s a s p re s iones s e ejercie-
r o n de modo di rec to o indirecto, pero todas d i r ig idas al 
m i s m o f in. 

F u e r o n p r e s iones di rectas : el desconocimiento di-
plomático del gobierno del genera l Alvaro Obregón por 
p a r t e de los E s t a d o s Unidos y s u a m e n a z a de in te rven-
ción mi l i t a r q u e d ie ron origen, qu i e ra s q u e no, a los tra-
t ados de Bucare l i . Median te es tos t r a t a d o s el gobierno 
de México se compromet ió a no apl icar l a s d ispos ic iones 
del ar t ículo 27 cons t i tuc ional a las p rop iedades petrole-
ras , a g r a r i a s y m i n e r a s de las e m p r e s a s nor teamer ica -
n a s que o p e r a b a n en el país . T a m b i é n f u e p r e s i ó n 
d i rec ta el a s e s ina to de Obregón por a g e n t e s c ler icales y 
la l l amada G u e r r a de los Cr is te ros c o n t r a los a r t í cu los 
tercero, ve in t i s ie te y ciento t r e in t a de la Cons t i tuc ión . 
I g u a l m e n t e f u e p res ión di recta la sublevación mi l i t a r 
del gene ra l S a t u r n i n o Cedillo, f inanc iada por l a s compa-
ñ ía s pe t ro l e r a s de los E s t a d o s Unidos que d e s e a b a n re-
cupe ra r s u s b ienes expropiados por el p r e s i d e n t e 
Lázaro Cá rdenas . F u e r o n p res iones ind i rec tas , pero con 

el m i s m o propósito, las escanda losas m a n i f e s t a c i o n e s 
del y a superado Grupo Monter rey , in tegrado por indus-
t r ia les r e t a rda t a r io s de e s t a ciudad, con t r a la dis t r ibu-
ción g r a t u i t a de l ibros escolares a los n iños mexicanos . 
Además , p res iones y sabo ta j e s de d ive r sa índole, todas 
o r i en tadas a de tener la obra ma te r i a l y cu l tu ra l de la re-
volución ins t i tucional izada. 

E s t a s son l as causas por las cuales el proyecto de la 
Revolución no se desenvolvió de modo progres ivo, de 
c a u s a a efecto, y por las cua les se d ieron cambios b rus -
cos e n s u progreso , a u n q u e no de s u in tención. 

E l p r o g r a m a de Miguel A lemán es d is t in to del de 
Láza ro Cárdenas , como t a m b i é n son d i s t in tos el de Ma-
n u e l Ávila Camacho y el de Lu i s Echever r ía . S in embar-
go, la s u m a de los e s fue rzos de todos los p r e s iden t e s dio 
por r e su l t ado el México nuevo e n que hoy vivimos. Ser ia 
i n sensa to i n t e n t a r u n relato de la obra económica, social 
y cu l tu ra l de la Revolución. Pero vale la p e n a r e f e r i r s e a 
a l g u n a s de e s a s obras . 

E l proyecto de la Revolución se inicia e n g r a n esca-
la con la r e f o r m a a g r a r i a rea l izada por el gene ra l Lázaro 
Cárdenas . F u e r o n f racc ionados los eno rmes l a t i fund ios 
que ex i s t í an e n el país desde el siglo pasado y q u e estor-
baron , d u r a n t e m á s de cien años, el desarrol lo de u n a 
economía r u r a l m o d e r n a y p róspera . Con el r epa r to de la 
t i e r r a se p r o d u j o la p r i m e r a revolución m d u s t r i a l e n 
México, y a q u e surgió la neces idad de c rea r c ientos de 
e m p r e s a s n u e v a s pa ra sa t i s f ace r los r e q u e r n n i e n t o s de 
c ientos de mi les de campes inos benef ic iados con la tie-
r r a . El sal to m d u s t r i a l que se p rodu jo e n Mon te r r ey en-
t r e los a ñ o s 35 y 40 es u n e jemplo de ello. 

Como consecuencia de aquel la p r i m e r a revolución 
indus t r i a l se expand ie ron y r enovaron las v ie j a s ciuda-
des de México. Al m i s m o t iempo, los vie jos caser íos don-
de vivían a n t e s los campes inos e n s u condicion de 
peones de las hac iendas , se t r a n s f o r m a r o n e n c iudades 



modernas , cuyo ejemplo es Torreón , e n la zona de la La-
guna . Se inició u n impe tuoso desarrol lo de la i n d u s t r i a , 
del comercio, y del s i s t e m a f inanc ie ro de la in ic ia t iva 
pr ivada. 

E l gobierno creó la Comisión F e d e r a l de Electrici-
dad p a r a sa t i s face r la cada vez m á s e x i g e n t e d e m a n d a 
de energ ía eléctrica, ya que el servicio h a b í a concesiona-
do por el genera l Porf i r io Díaz a e m p r e s a s e x t r a n j e r a s 
que no t e n í a n el menor in te rés e n el p r o g r e s o de México 
y, por tan to , no ex tend ían su servicio. 

El gobierno de Cárdenas nac ional izó el t r a n s p o r t e 
ferroviar io que era, e n aquel t iempo, el med io funda-
m e n t a l p a r a la ca rga de mercanc í a s y el t r a n s p o r t e de 
pasa j e ros . El m i s m o gobierno c o n s t r u y ó el F e r r o c a r r i l 
del Su re s t e p a r a u n i r a los es tados de Tabasco , Campe-
che y Yuca tán con el cent ro del pa í s e n t a n t o que, a n t e s , 
sólo se podía ir a esos l uga re s por m a r . S i m u l t á n e a m e n -
te, se inició u n a i n t ensa labor de cons t rucc ión de carre-
t e r a s que aho ra cons t i tuyen u n a r e d q u e se ex t iende 
p rác t i camen te por todo el ter r i tor io nac iona l . Se nacio-
nalizó y modern izó la i ndus t r i a pe t ro le ra , a n t e s e n po-
der de e m p r e s a s nor t eamer icanas , h o l a n d e s a s e ingle-
sas , y se cons t i tuyó la e m p r e s a m e x i c a n a q u e l leva el 
n o m b r e de Pemex . Con es ta nac ional izac ión , la revolu-
ción indus t r i a l tomó u n formidable desar ro l lo . Con b a s e 
en el nuevo proyecto energét ico de p rop i edad nac iona l 
se c rea ron m u l t i t u d de e m p r e s a s n u e v a s e n todos los es-
t ados de la República, a la vez que la p o t e n t e p r e s e n c i a 
de P e m e x e n el mercado m u n d i a l le pe rmi t i ó p rovee r al 
gobierno federa l de b u e n a pa r t e de los r e c u r s o s p a r a 
con t inuar con mayor vigor su obra c o n s t r u c t i v a . 

El gobierno adquirió, por c o m p r a , la Compañ ía de 
F ie r ro y Acero de Monter rey y c o n s t r u y ó l as s iderúrg i -
cas Altos H o r n o s de México y L á z a r o C á r d e n a s . Tam-
bién adquirió, por compra, las p r inc ipa l e s f á b r i c a s de 
cemento y las m i n a s de cobre de C a n a n e a , Sonora . 

Al m i s m o t iempo, se estableció el In s t i t u to Mexica-
no del Seguro Social y, m á s t a rde , el de Servicios Socia-
les los T r a b a j a d o r e s del Es t ado . E l gobierno creó el 
In s t i t u to Politécnico Nacional , q u e e s uno de los cen t ros 
tecnológicos m á s impor t an t e s de Amér ica La t ina . Tam-
b ién cons t ruyó la g r a n Ciudad Unive r s i t a r i a p a r a a lo jar 
a la Univers idad Nacional al m i s m o t iempo que los esta-
dos c r eaban s u s propias un ive r s idades locales. México 
pasó a t o m a r el p r imer l u g a r e n Amér ica L a t m a por el 
r i t m o de s u crec imiento y desarrol lo social. 

F i n a l m e n t e se nacionalizó la i n d u s t r i a eléctr ica y 
b ien pron to el pa í s quedó t o t a l m e n t e electrif icado. Con 
e s t a nacional ización se p rodu jo la m o d e r n a revolución 
indus t r i a l de México. Se c r ea ron los Bancos de Obras 
Públ icas p a r a ayudar f i nanc i e r amen te a los es tados de 
la Repúbl ica en s u propia labor cons t ruc t iva y Nacional 
F inanc ie ra , p a r a ayudar a la iniciat iva pr ivada a desen-
volverse al r i tmo del sector público. 

Ahora bien. E l proyecto de la Revolución Mexicana 
se desenvolvió d u r a n t e s e s e n t a a ñ o s con a l t e rna t ivas 
m á s o m e n o s impor tan tes ; pero, de pronto, el gobierno 
de Miguel de la Madr id y, luego, el de Carlos Sal inas de 
Gortar i , lo de tuv ie ron pa ra cambiar lo por otro de s igno 
contrar io , por u n proyecto cont rar revolucionar io . E s e 
cambio no obedeció a c a u s a s acc identa les o capr ichosas , 
s ino a imposiciones e x t e r n a s b i en de te rminadas . 

Ya diie a n t e s que la s i tuac ión e n que hoy se encuen-
t r a México se debe al hecho indiscut ible de que la econo-
m í a m u n d i a l h a llegado a u n grado de tal desarrol lo, 
aunque , obviamente , a u n desarrol lo desigual , que p a r a 
las g r a n d e s e m p r e s a s indus t r i a les , mercan t i l e s y f inan-
cieras , h a n desaparecido los l ími tes nacionales p a r a s u s 
operaciones y ahora ope ran en el m u n d o entero como 
mercado de consumo y de invers ión. E s t e hecho h a pro-
ducido el fenómeno de la globalización de la economía e n 
t an to que e n el mercado m u n d i a l se e n t r e t e j e n los inte-
r n e s de esas empresas , siendo, l a s bolsas de valores, 



los o r g a n i s m o s donde s e mezc l an y c o n f u n d e n aquel los 
in t e reses . El desa r ro l lo de la i n fo rmá t i ca e n t odas s u s 
var ian tes , pe rmi t e q u e por medio de las bo l sas de valo-
r e s e m p r e s a s f i n a n c i e r a s de u n o s pa í ses a d q u i e r a n valo-
r e s de pa í ses d i s t i n to s s in que es tos ú l t imos s e p a n con 
s egu r idad e n cuá les m a n o s a n d a el j uego de s u s propios 
in t e reses . E n m u y b r e v e s pa labras , e s te es u n e s q u e m a 
de lo que se l lama global ización. 

L a g r a n i n d u s t r i a de México e s t á global izada, so-
b re todo la que t iene q u e ver con el mercado ex te rno , es 
decir, con las expor tac iones . Por eso es necesar io s abe r 
lo que ocur re e n el m e r c a d o m u n d i a l p a r a e n t e n d e r me-
jo r los efec tos que los t r a s t o r n o s de ese m e r c a d o h a n 
producido e n México. 

Las causas externas 

Todo comenzó c u a n d o Alemania volvió a q u e d a r 
uni f icada , e x a c t a m e n t e igual que a n t e s de la S e g u n d a 
g u e r r a mundia l , al d e r r u m b a r s e el famoso M u r o de Ber-
lín. E s a uni f icac ión p r o d u j o u n a formidable r epe rcus ión 
en el m u n d o entero . Po rque , a pa r t i r de ahí , b a j o el man-
do de u n solo gobierno, Alemania se convirt ió e n la pri-
m e r a potenc ia eu ropea . Y, y a fortalecida, A leman ia 
aceleró el proceso de un i f i cac ión de toda Europa , proce-
so iniciado desde a n t e s por la propia A leman ia y por 
F ranc i a . F i n a l m e n t e , a m b a s naciones , A l e m a n i a y 
F ranc ia , logra ron c o n s t r u i r el Mercado C o m ú n Euro-
peo. 

E s t e mercado comenzó a cumpl i r los obje t ivos que 
se le a s igna ron . L a s m e r c a n c í a s de las nac iones asocia-
das e n el mercado c o m ú n e m p e z a r o n a c i rcu la r libre-
m e n t e por todo el t e r r i to r io del mercado c o m ú n s in 
t r a b a s a r ance l a r i a s n i a d u a n a l e s de n i n g u n a clase. Que-
da ron s u p r i m i d a s l a s v i s a s aduana l e s de p a s a p o r t e s y 
aho ra los c iudadanos eu ropeos t r a n s i t a n de u n a nac ión 
a o t ra con la opción de r a d i c a r s e donde m e j o r les plazca. 

E x i s t e u n P a r l a m e n t o europeo y, a l f inal del año, empe-
z a r á a c i rcular u n a moneda ún ica p a r a todas l a s nacio-
n e s u n i d a s e n el mercado común . L a uni f icac ión polít ica 
de E u r o p a y la l ibre circulación i n t e r n a de capi tales , 
m e r c a n c í a s y c iudadanos por todo el ter r i tor io cont inen-
tal, h a elevado cons iderab lemente la capacidad produc-
t iva y la au tor idad política de E u r o p a en los negocios 
mund ia l e s . 

Como consecuencia de la uni f icac ión europea , los 
E s t a d o s Unidos empeza ron a pe rder in f luenc ia econó-
mica y polít ica en aquel cont inente , in f luenc ia q u e h a b í a 
sido d e t e r m i n a n t e desde los años de la posgue r r a . 

An te la r u d a competencia que aho ra se h a desata-
do, con motivo de esos hechos , en el mercado mundia l , 
E s t a d o s Unidos se vio obligado a b u s c a r nuevos merca-
dos y m a n o de obra b a r a t a p a r a s u propia indus t r i a . S in 
embargo , no f u e t a n fácil lograr s u propósi to, y a que to-
das l a s nac iones del m u n d o desarrol lado y en vías de de-
sarrol lo b u s c a b a n i gua lmen te expandi r s u mercado 
ex te r ior y de fend ían de diversos modos s u mercado inte-
r ior , reservándolo p a r a s u propia indus t r i a . F u e enton-
ces cuando los economis tas no r t eamer icanos , al ser-
vicio de s u gobierno, descubr ie ron u n nuevo modelo de rela-
c iones económicas in ternacionales , apropiado p a r a re-
solver, decían, los p rob lemas nudosos del comercio 
mund ia l . A es te modelo, o, m á s bien, doctr ina, que debe-
r ía t o m a r ca tegor ía his tór ica , se le l lamó neoliberalis-
mo. 

E s t a doc t r ina pos tu la la l ibre c i rculación de mer-
canc ías e n el mercado in ternacional , algo as í como aho-
r a ocu r r e e n Europa , y u n a abso lu ta l iber tad de mercado 
e n la economía i n t e r n a de cada país . E s t a doc t r ina eco-
nómica de los E s t a d o s Unidos - i m p u e s t a por la f u e r z a a 
las nac iones débües por conducto del Fondo Moneta r io 
I n t e r n a c i o n a l - r e f l e j a c l a r í s imamente la neces idad q u e 
t iene E s t a d o s Unidos de e l iminar las t r a b a s y las bar re-
r a s a rance la r i as , y de o t ra índole, de las d e m á s nacio-



nes , pa ra expor ta r s u voluminoso cauda l de m e r c a n c í a s 
en condiciones privi legiadas. P a r a d i s f r a z a r lo que e s t a 
doc t r ina no r t eamer i cana t iene de ex igen te y b ru ta l , se 
inventó u n i n s t r u m e n t o legal l lamado T r a t a d o de Libre 
Comercio, t r a tado que encub re h ipóc r i t amen te la nece-
s idad no r t eamer i cana de nuevos m e r c a d o s de c o n s u m o 
y m a n o de obra ba ra t a . 

A pesa r de que la doct r ina neol iberal no t iene n a d a 
de nuevo, salvo el hecho de r eapa rece r s iglo y medio des-
pués de que es tuvo en prác t ica en la r eg ión de Manches -
ter , Ing la te r ra , de donde pasó a la h i s t o r i a de las 
doc t r inas económicas con el n o m b r e de m a n c h e s t e r i s -
mo, se h a impues to aho ra como u n a ve rdade ra novedad. 
E s la doct r ina del capi ta l ismo supe r sa lva j e . 

Rene Gonnard , au tor del tex to sobre la Historia de las 
doctrinas económicas que se l levaba en la c lase de economía 
política en la Facu l t ad de Derecho de la Un ive r s idad Na-
cional de México, definía, con las s i gu i en t e s pa lab ras , 
e s a doctr ina: 

De modo general, el manches ter i smo es la doctrina 
de todas las libertades económicas al servicio de la 
industria y de los empresarios de industrias , liber-
tad ante la producción como en el cambio, en reali-
dad, suele ser una libertad opresora, una libertad 
e n beneficio de una sola clase, e n tanto que el libre 
cambio es una libertad a beneficio de una sola na-
ción... (El manches ter i smo fue la doctrina prevale-
ciente e n Inglaterra de 1825 a 1850). 

México fue el p r imer pa ís que cayó e n la r ed nor teamer i -
cana del l ibre comercio exter ior y l ibe r tad de m e r c a d o 
e n el inter ior . Libre comercio p a r a la l ibre e n t r a d a a Mé-
xico de capitales, mercanc í a s y t i endas comerc ia les nor-
t e a m e r i c a n a s y, l iber tad de mercado in ter ior , p a r a que 
el gobierno no es torbe el l ibre movimien to de e sos capi-
tales , mercanc í a s y comercios en el in te r io r de México. 

Las consecuencias 

Así ocurr ió. P ron to h a r á u n a docena de a ñ o s q u e el 
s i s t e m a económico creado por la Revolución Mex icana 
p a r a c imen ta r la s egur idad y la independencia económi-
ca y polít ica de la nac ión f u e s i s t e m á t i c a m e n t e desman-
telado por el gobierno de la Repúbl ica con el a r g u m e n t o 
de que y a no e r a út i l p a r a p rosegu i r el desarrol lo armó-
nico del país y que, al contrar io , ese s i s t e m a se h a b í a 
conver t ido en es torbo p a r a el p rogreso nacional e n los 
t i empos modernos . 

No f u e difícil ob tener la sumis ión del gobierno me-
xicano a los t é r m i n o s del T ra t ado de Libre Comercio 
con los E s t a d o s Unidos. 

Dos fac tores impor t an t e s incur r i e ron p a r a q u e fra-
g u a r a ese t ra tado . 

Pr imero , México no hab ía escapado a la fa ta l idad 
que p e s a sobre todas l a s nac iones cuando p a s a n por u n 
período impe tuoso de desarrollo. La fa ta l idad de la co-
r rupc ión . E n var ias de s u s i n d u s t r i a s f u n d a m e n t a l e s y 
e n las a l t a s e s f e r a s del gobierno apareció la p l aga de la 
corrupción. E n el p r imer momento , la can t idad de gran-
des negocios, as í como s u cuan t í a y la velocidad con que 
se o f rec ían s u s posibil idades, propic iaron la corrupción. 
Después vino el t ráf ico de es tupefac ien tes y d rogas , t rá-
fico que r eque r í a no sólo la tolerancia , s ino la protección 
y h a s t a la colaboración de cier tos c írculos oficiales. L a 
cor rupc ión que acompaña a es te tipo de act iv idades pe-
ne t ró p r o f u n d a m e n t e e n a lgunos sec tores de la sociedad 
y, sobre todo, de la a l ta y la b a j a burocrac ia . Bien p ron to 
se convirtió e n hecho público y escandaloso la corrup-
ción genera l izada en México. 

Se supone que las redes in te rnac iona les que mane-
j a n es tos negocios t i enen s u s m a n d o s supe r io re s e n Es-
tados Unidos. De ah í que el gobierno no r t eamer i cano 



conozca todos los hi los q u e i n t e g r a n el comple jo s i s t e m a 
de producción, t ráf ico y d is t r ibuc ión de la droga , y q u e 
conozca, t ambién , a los func ionar ios públ icos mexica-
nos y de o t ros pa íses involucrados en el negocio de la 
droga. El caso del genera l Nor iega , de P a n a m á , y del ge-
ne ra l Durazo, de México, d e m u e s t r a n c l a r a m e n t e e s t a 
a f i rmación . E n e s t a s condiciones, el gobierno m e x i c a n o 
e r a s u m a m e n t e débil an t e la p re s ión n o r t e a m e r i c a n a 
p a r a ce lebrar u n t ra tado de libre comercio. El c h a n t a j e 
político e s t a b a a la vis ta . 

Como segundo factor debe cons ide ra r se que, e n el 
m o m e n t o jus to , hab ía ascendido al gobierno de México 
u n g rupo de políticos ambiciosos, educados e n E s t a d o s 
Unidos y admi radores de s u p rogreso y de l a s t écn icas 
de s u progreso . Sin n i n g ú n sent ido de ident idad n i con el 
pasado his tór ico n i con el pasado rec ien te de la nac ión , 
es te g rupo admit ió con benepláci to el proyecto l ibrecam-
b i s t a de los E s t a d o s Unidos. 

Con la f i r m a del T ra t ado de Libre Comercio empezó 
el de sman te l amien to del apa ra to económico y social 
cons t ru ido por la Revolución a lo largo de m á s de sesen-
t a años . Se b o r r a r o n de la Const i tución l as d isposic iones 
proposi t ivas y, con ello, se privó al Es tado , al gobierno, 
de la ba se legal de s u d inamismo e n m a t e r i a económica 
y social. El E s t a d o fue convert ido en u n a r m a t o s t e jur í -
dico pasivo, a j eno a los p rob lemas de la economía me-
nor , de la economía del pueblo. El gobierno mex icano 
pasó a s e r objeto de los capr ichos de los g r a n d e s indus-
t r ia les y banque ros , como e n el viejo Manches t e r , quie-
nes , desde entonces , m a n i p u l a n la política oficial de 
acuerdo con s u s in te reses . 

P a r a a j u s t a r al pa í s a la n o r m a de mercado l ibre in-
ter ior i m p u e s t a por la doc t r ina neol iberal e n que se sus-
t e n t a el T ra t ado de Libre Comercio, el gobierno procedió 
a des incorporar y pr iva t izar todas l a s g r a n d e s e m p r e s a s 
i ndus t r i a l e s y de servicios propiedad de la nación, es de-

cir, de todos los mexicanos . P a s a r o n a m a n o s par t icula-
r e s la i n d u s t r i a del acero, del cemento , del cobre, los 
bancos , las c a r r e t e r a s de p r i m e r a clase, los fer rocarr i -
les, etc., etc. L a s m á s de ochocientas e m p r e s a s g r andes , 
m e d i a n a s y p e q u e ñ a s que e r a n propiedad de la nación, 
p a s a r o n a propiedad de pa r t i cu la res . 

Pe t ró leos Mexicanos y la Comisión F e d e r a l de 
Electr ic idad no h a n sido p r iva t i zadas g r ac i a s a la enér-
gica oposición de s u s propios t r a b a j a d o r e s y de impor-
t a n t e s g r u p o s de la sociedad. No obs tan te , es preciso 
menc iona r que, hace u n o s t r e s años , a m b a s e m p r e s a s 
f u e r o n obje to de u n a i n t e n s a c a m p a ñ a de despres t ig io 
p a r a apoyar la ex is tenc ia de los g r u p o s benef ic iados con 
las pr iva t izac iones de que f u e r a n t a m b i é n p u e s t a s e n 
ven ta al m e j o r postor . No caben dudas ace rca de que, de-
t r á s de la c a m p a ñ a publ ic i tar ia con t r a P e m e x estuvie-
ron las m a n o s y el dinero de las poderosas e m p r e s a s 
pe t ro le ras n o r t e a m e r i c a n a s e i ng le sas exprop iadas de 
s u s b ienes e n México por el genera l Lázaro C á r d e n a s en 
1938. 

Los efec tos económicos y sociales de la sumis ión 
del gobierno a l a s neces idades del comercio ex te r ior de 
los E s t a d o s Unidos , no se h ic ie ron espe ra r . 

P r i m e r o l legaron las g r a n d e s t i endas comerc ia les 
e n c a r g a d a s de d i s t r ibu i r aquí los p roduc tos de la indus-
t r i a n o r t e a m e r i c a n a . S u s m o d e r n a s ins ta lac iones y la 
a b u n d a n c i a de los p roduc tos ofrecidos a los Chentes, for-
za ron la desapar ic ión del mercado , de med ianos y pe-
q u e ñ o s comercios con el cons igu ien te despido de s u s 
empleados y la desocupación de s u s dueños . Y, como 
efecto directo de e s t a cont racc ión del mercado de pro-
duc tos mexicanos , c e r r a r o n s u s operac iones l a s empre-
s a s m e d i a n a s y p e q u e ñ a s que los abas tec ían . 

Se calcula que e n dos años de vigencia del l ibre co-
mercio , la desapar ic ión de e m p r e s a s p roduc to r a s y co-



merc ia les alcanzó, e n México, la c i f r a de ca to rce mi l 
un idades . 

A es te proceso an iqu i l ador de la economía de mer-
cado n e t a m e n t e m e x i c a n a cont r ibuyó la invas ión mas i -
va de capi tal e x t r a n j e r o , e n invers iones i ndus t r i a l e s 
d i rec tas y e n e m p r e s a s de servicios y f i nanc ie ra s . Todo 
esto al mi smo t iempo q u e e n la f r o n t e r a con los E s t a d o s 
Unidos se i n s t a l a ron e m p r e s a s indus t r i a l e s , con el ca-
rác te r de maqu i l adoras , e s decir, de e m p r e s a s nor te-
amer i canas dedicadas a p roduc i r por e n c a r g o de s u s 
ma t r i ces , e m p r e s a s con sede en los E s t a d o s Unidos . La 
m a n o de obra m e x i c a n a e s b a r a t a y d i s m i n u y e el costo 
de producción en las maqu i l ado ra s . L a s m a t r i c e s pue-
den compet i r con v e n t a j a e n el mercado n o r t e a m e r i c a n o 
y a ú n en el mund ia l con la p roducc ión b a r a t a de l a s ma-
qui ladoras . El empleo g e n e r a d o t an to por los cen t ros co-
merc ia les como por l a s e m p r e s a s de i nve r s ión d i rec ta y 
las maqui ladoras , no cambió e n n a d a la s i tuac ión de los 
obreros y empleados, t o d a vez que la r a z ó n de se r de es-
t as e m p r e s a s e n te r r i to r io mexicano es, p r e c i s a m e n t e , 
producir con m a n o de o b r a p a g a d a al m í n i m o posible. 

Todo esto y c ier tos desca labros s u f r i d o s por el go-
bierno de México, debidos, e n g r a n pa r t e , a la debil idad 
f inanc ie ra a la que se ve reducido por s u n u e v a política, 
a g r a v a r o n la s i tuación de la economía del país , hundién-
dola e n u n a cr is is de e fec tos v e r d a d e r a m e n t e desas t ro-
sos. El peso mexicano s u f r i ó "una desva lor izac ión mayor 
a c ien por ciento y o t r a s e m p r e s a s m e x i c a n a s , cuya pro-
ducción e s t aba de a l g ú n modo re lac ionada con el valor 
del dólar, se vieron ob l igadas a c e r r a r s u s operac iones y 
a despedir a sus t r a b a j a d o r e s . 

Millones de t r a b a j a d o r e s q u e d a r o n s i n empleo f i jo 
y se expandió por todo el pa í s el comercio in formal , o 
sea, el comercio de c h á c h a r a s al que r e c u r r e n las fami-
l ias en desesperac ión e n b u s c a de a l g u n o s cen tavos p a r a 
subs i s t i r . Las fami l ias se d i sg rega ron ; p r á c t i c a m e n t e 

todos s u s miembros sal ieron a las calles en b u s c a de ali-
men to . Se extendió la pros t i tuc ión e n t r e l a s m u j e r e s jó-
venes y los n iños de ja ron las e scue las p a r a t r a b a j a r 
a seando automóviles en los c ruceros de las aven idas de 
l a s ciudades. Las iglesias se vac ia ron de fieles y los sa-
cerdotes perdieron s u credibilidad a n t e la a n g u s t i o s a si-
tuac ión de la sociedad. Con s u au tor idad mora l perd ida 
a n t e el de sa s t r e que afl ige a s u s fe l igreses , los sacerdo-
tes se dedicaron a s imula r u n a de fensa de la sociedad 
m e d i a n t e cr í t icas bana les al gobierno y préd icas caren-
tes de todo sentido de au tor idad y de verdad. El s i s t e m a 
bancar io de México se vio asediado por el capi ta l f inan-
ciero que en t ró l ib remente en el pa í s y se p r o d u j o u n a 
cr i s i s e n el sector que estuvo a pun to de desquic iar a la 
nac ión en te ra . La banca se desqui tó echando a la calle a 
mi les de s u s deudores hipotecarios, quienes pagaron , 
con la pérdida de s u s casas , las consecuencias sociales 
de la política de libre comercio. 

Dígase lo que se quiera, la nación es tá en cris is . L a 
mayor í a de la población depauperada y g r a n pa r t e de 
ella e n los l ímites de la miser ia . La política manches t e -
r i ana del gobierno ¡Todo pa ra u n a sola clase! h a vuel to a 
los indus t r ia les y a los banque ros ricos, cada vez m á s ri-
cos. 

La corrupción no cede. Aparece la violencia e n las 
pr inc ipa les c iudades del pa í s y se multiplican los a sa l tos 
a negocios impor tan tes en la capital de la República. Y, 
e n e s t a s condiciones, estal la la sublevación social y mili-
t a r de Chiapas. 

El caso Chiapas 

El p r imer día del mes de enero de 1994 los mexica-
nos fu imos sorprendidos con la noticia de que e n el es ta-
do de Chiapas hab ía estallado u n serio movimien to 
a r m a d o de los ind ígenas de la región, j e f a tu r ado por u n 



grupo denominado E jé rc i to Zapa t i s t a de L iberac ión Na-
cional. La in fo rmac ión propa lada por periódicos, rad io y 
televisión daba c u e n t a de que ese m i s m o g r u p o h a b í a 
iniciado s u s operac iones mi l i t a res a t acando y ocupando 
a lgunos poblados m á s o m e n o s i m p o r t a n t e s de la s i e r r a 
de Chiapas . Se h a b l a b a de que e ra g e n t e q u e ves t í a uni-
forme, b ien discipl inada y po r t adora de a r m a s , si no to-
das , m u c h a s de el las s e m e j a n t e s a las que u s a el 
E jé rc i to Nacional . 

Al principio todo m u n d o pensó que aque l la subleva-
ción e ra el gr i to desesperado de los ind ígenas de la re-
gión con t r a la in icua s i tuac ión e n que vivían. Se p e n s ó 
que, a b a n d o n a d a toda e s p e r a n z a de redención, los indí-
g e n a s t o m a b a n las a r m a s p a r a f o r j a r s e su propio desti-
no. 

Pero e n el man i f i e s to que publ icaron los l íderes del 
movimiento , e n el que advi r t ie ron a la nac ión sobre s u s 
objet ivos políticos y sociales, se u só u n cier to l e n g u a j e 
que permi t ió a la g e n t e expe r imen tada de México sospe-
c h a r de la in tenc ión ve rdade ra que a n i m a b a s u s objeti-
vos. 

E n el man i f i e s to se hab l aba de ideales socia l i s tas y 
de impone r esos ideales a la nac ión al l legar a la capi ta l 
de la Repúbl ica la f u e r z a a r m a d a sublevada. E s e lengua-
j e parec ía excesivo y, e n cierto modo, provocativo. Hac ia 
ya var ios años , desde el cambio de ideología de los diri-
g e n t e s de la Unión Soviética, que en n i n g u n a p a r t e del 
m u n d o y, por supues to , de México, se hab l aba de socia-
lismo, n i como p r o g r a m a n i como m e t a polít ica de a l g ú n 
g rupo social. Las ideas e x p u e s t a s e n el man i f i e s to pare-
cían d i r ig idas a de spe r t a r inqu ie tud y t emor en la pobla-
ción ch iapaneca an t e u n a nueva edición, pero e s t a vez 
mi l i t a r izada y a rmada , del "peligro comunis ta" . Parec ía , 
c i e r t amente , que la idea cen t ra l e ra la r edenc ión de los 
indígenas , pero envue l ta en u n l e n g u a j e seudosoeia l i s ta 
que necesa r i amen te iba a susc i t a r la oposición v i ru l en t a 

de la población conservadora de Chiapas , par t icu lar -
m e n t e de los t e r r a t en i en t e s y ganaderos , al m i s m o tiem-
po que el desconcierto de qu ienes d e s e a n s i n c e r a m e n t e 
el cambio de la s i tuación social de los i nd ígenas pe ro que 
no admi t en el socialismo como m e t a sa lvadora de los in-
dios. L a confus ión social que se e spe raba d e s e n c a d e n a r 
con las ideas expues t a s en el mani f ies to , r e s p a l d a d a s 
por la p resenc ia a r m a d a de los indígenas , t e n d r í a nece-
s a r i a m e n t e que produci rse . F u e r a de Chiapas , el movi-
mien to mi l i ta r parec ía ingenuo, pero digno de ser 
a tendido por el gobierno federal , sobre todo e n su patéti-
ca expres ión de rec lamo social de los ind ígenas . Por e s t a 
razón, el movimiento zapa t i s t a f u e visto con s impa t í a a 
pe sa r de lo absu rdo de s u s p re t ens iones inmed ia ta s , la 
socialización de México por la f u e r z a de s u s a r m a s . 

E l movimiento a r m a d o j e f a tu r ado por E.Z.L.N. e ra 
r e l a t ivamen te fue r t e , capaz de imponer , no el socialis-
mo, pero si el temor , el desconcier to social y la confu-
s ión polít ica en Chiapas , p r i m e r a m e n t e y, después , e n la 
nación. E r a obvio que se b u s c a b a la violencia en Chia-
pas , pero anárquica , e n medio de u n a con fus ión de ideas 
genera l izada . 

El e jérc i to f u e movilizado p a r a de tener el avance de 
la f u e r z a a r m a d a sublevada. Se p r o d u j e r o n a l g u n a s es-
c a r a m u z a s y, de pronto, el p res iden te de la Repúbl ica or-
denó al e jérc i to s u s p e n d e r las hos t i l idades y l imi ta r se a 
m a n t e n e r s u l ínea de defensa . 

H a b í a n ocurr ido dos hechos que expl icaban la or-
den del p res iden te . A los p r i m e r o s d i sparos del e jérc i to 
con t r a los sublevados estalló en México, en var ios luga-
r e s de los E s t a d o s Unidos y h a s t a en Europa , u n a rec ia 
g r i t e r í a de pequeños g rupos de gen te que denunc i aba 
las masacres del e jérci to y la violación de los de rechos hu-
m a n o s de los ind ígenas de Chiapas . Resu l t aba claro q u e 
la s imu l t ane idad de la sublevación mi l i ta r y el e scánda lo 
nac iona l e in te rnac iona l sobre los derechos h u m a n o s es-



t a b a o rques t ada de an t emano . Por o t r a pa r t e , e n los pri-
m e r o s días del e n f r e n t a m i e n t o del e jé rc i to con el EZLN, 
l legaron i n t empes t i vamen te a México los exp re s iden t e s 
de las repúbl icas del El Salvador y H o n d u r a s , p a r a con-
v e r s a r con el p res iden te de México. Sólo u n a h o r a duró, 
la r e u n i ó n de los t r e s p e r s o n a j e s y los v i s i t an te s regre-
s a r o n a s u s pa íses . No se supo lo que conversa ron ; pero 
e ra obvio adivinarlo. Crist iani , de E l Salvador, debió de-
cir al P re s iden te de México: "Desde f u e r a se ve m u y cla-
ro el conflicto. Alguien es tá m a n e j a n d o los h i los de la 
s i tuación. E s t e a lguien p re t ende h a c e r de Chiapas u n 
pequeño inf ie rno de desorden; e n f r e n t a r a re l igiosos 
con t r a religiosos, a ganade ros c o n t r a los z a p a t i s t a s co-
munistas, a los t e r r a t e n i e n t e s con t ra los ind ígenas s i n tie-
r r a que aho ra f o r m a n pa r t e de E.Z.L.N., a los pa r t idos 
políticos por s u d i s t in ta visión del p rob lema . Así empezó 
el desorden social en El Salvador que dio o r igen a u n 
F r e n t e de Liberación Nacional , a r m a d o por (nosotros 
s abemos quién) y l levamos m á s de doce años combat ien-
do u n o s con otros, e jérc i to con t ra guer r i l l a . Y lo m i s m o 
sucede e n Pe rú , donde las F u e r z a s A r m a d a s Revolucio-
n a r i a s l levan ya quince años comet iendo asa l tos , se-
cues t ros , des t ruyendo oleoductos, bombardeando 
ciudades, s in que s epamos a ciencia c ie r ta qué es lo que 
ve rdade ramen te buscan . Lo que sí s a b e m o s e s que nun-
ca les f a l t an las a r m a s " . Todo indica que México puede 
caer e n u n a s i tuación parecida. Obviamente , se t r a t a b a 
de u n a t r a m p a p a r a s eg rega r a Ch iapas de la gobernabi-
lidad del poder federal . Además , el e jé rc i to y el gobierno 
federa l aparece r ían como los vi l lanos del conflicto, t an to 
por la p re tend ida jus t i f icac ión h i s tó r ica del movimien to 
zapat i s ta , como por la incapacidad oficial de r e s t ab lece r 
el o rden en el es tado. 

Cuando el e jérc i to suspendió el fuego y se m a n t u v o 
en s u s l íneas, los sublevados no tuv i e ron m á s remedio 
que r e m o n t a r s e a la selva, a s u ignorado escondr i jo . 
Pero en tonces aparec ieron pequeños g r u p o s a r m a d o s 
que se dedicaron a m a t a r a m a n s a l v a a fami l ias e n t e r a s 

de campes inos indígenas , g rupos que f u e r o n inmedia ta -
m e n t e cal if icados como parami l i t a res , p a r a de j a r laten-
te u n a s u p u e s t a re lación de es tos g r u p o s con el e jérc i to . 
E s t o s hechos a r rec ia ron el c lamor con t r a la violación de los 
derechos humanos por pa r t e del e jérc i to y se llegó al ex t r emo 
de pedir la in te rvenc ión de las Nac iones Unidas , o sea, 
de los E s t a d o s Unidos, p a r a apac igua r el conflicto. 

Al m i s m o t iempo, en el es tado de Guer re ro apare-
cieron o t ros g r u p o s a rmados , ahora s in teor ía polít ica 
a lguna , que se h a n dedicado a m a t a r soldados por sor-
presa , i gua lmen te como ocu r re aho ra m i s m o en la Repú-
blica de Colombia. E s t o s g r u p o s apa recen u n i f o r m a d o s 
y b ien equipados con a r m a s m o d e r n a s y se desp lazan fá-
c i lmente lo m i s m o al es tado de Morelos que al de Gue-
r re ro o de Hidalgo. 

E s revelador el hecho de que, a pa r t i r del día e n que 
el e jérc i to suspend ió s u s act ividades e n la zona, el Ejército 
Zapatista no h a y a dado seña les de vida, e n la f o r m a de ac-
ciones mi l i ta res . Se h a l imitado a f o r m u l a r d i s t in t a s de-
claraciones públ icas en las que ya no ins i s te e n el 
socialismo, s ino que aho ra exige que, pr imero , el ejérci-
to se re t i re de Chiapas y, segundo, que el gobierno refor-
m e la Cons t i tuc ión Genera l de la Repúbl ica p a r a da r 
f o r m a legal a la exis tencia de á r e a s de ju r i sd icc ión indí-
gena , donde l as comunidades au tóc tonas s e r i j a n por 
s u s propias leyes y cos tumbres . E s t a exigencia de que 
se re t i re el e jérc i to se h a convert ido e n el p u n t o cen t r a l 
pet i tor io de los zapa t i s t a s y de los g r u p o s políticos y so-
ciales que apoyan s u movimiento den t ro y f u e r a del 
pa ís . 

La p res ión nacional e in te rnac iona l p a r a que el go-
b ierno re t i re al e jérc i to de Chiapas es m u y in t ensa . Pe ro 
el gobierno no puede acceder n i a u n a n i a o t r a exigen-
cia. No puede r e t i r a r al e jérc i to de jando al E.Z.L.N. due-
ño de la zona a t í tulo gra tu i to ; n i puede acceder al 
es tab lec imiento cons t i tuc ional de reg iones a u t ó n o m a s 



p a r a h a b i t a t de los ind ígenas s in r o m p e r el s i s t e m a re-
publ icano establecido e n la Cons t i tuc ión desde la inde-
pendenc ia de México. Además , se r í a t a n t o como d e j a r 
abandonados a los g r u p o s ind ígenas a la in te rvenc ión de 
toda clase de especuladores , nac ionales y e x t r a n j e r o s , 
ávidos de la r iqueza pe t ro le ra y fo res t a l del es tado . 

Po r m i par te , creo f i r m e m e n t e que ese a lgu ien , que 
e s t á m a n i p u l a n d o el conflicto de Chiapas , e s t á s iguien-
do el m i s m o camino que s igu ie ron los t é j a n o s p a r a inde-
pend iza r se de México y, después , u n i r s e a los E s t a d o s 
Unidos . P r imero p romover y e s t i m u l a r por todos los me-
dios la i r r i tac ión del pueblo con t r a el gobierno cen t ra l . 
Dada la s i tuac ión económica y social de México, e s to no 
h a sido difícil de consegui r . Después , dec la ra r la inde-
pendenc ia del es tado (porque el gobierno cen t r a l h a roto 
el o rden const i tucional) . Después , sol ici tar protección 
e x t r a n j e r a c o n t r a acciones mi l i t a res del gobierno cen-
t ra l . E s t a protección ser ía o to rgada por la ONU a t r a v é s 
del e jérc i to de los E s t a d o s Unidos. Después se pedi r ía el 
e s t a t u s de pro tec torado p a r a Chiapas y, t a l vez, p a r a 
todo el s u r e s t e mexicano. Así México perder ía s u s dere-
chos al petróleo, a l u r an io y a la r iqueza fo res t a l de la re-
gión. P a r a efec tos políticos y legales el p ro tec to rado de 
Chiapas t e n d r í a el m i s m o valor q u e la independenc ia de 
Texas . 

Ya e n o t ra ocas ión se h a t r a tado de c rea r e s t e mis-
m o cl ima e n Chiapas y e n la nación en te ra . R e c u é r d e s e 
el caso del p r e s iden t e gua temal teco Id ígoras y s u propó-
si to de dec la ra r la g u e r r a a México p a r a a n e x a r s e el es-
tado de Chiapas . Todo por encargo del gobierno 
nor t eamer icano , y, éste , como promotor de los i n t e r e s e s 
de l a s g r a n d e s e m p r e s a s pe t ro le ras de s u país . Y eso 
porque Chiapas es uno de los es tados m á s r icos de la Re-
pública, sobre todo e n petróleo y e n u ran io . E n aque l 
t i empo se pudo d e m o s t r a r que, de t r á s de todo el a lboroto 
causado por Id ígoras , e s t a b a n la m a n o y el d inero de las 
e m p r e s a s pe t ro le ras de los E s t a d o s Unidos , las empre-

s a s m á s poderosas del m u n d o , cuyas ins ta lac iones en 
México h a b í a n sido nac iona l i zadas por el gene ra l Laza-
ro Cárdenas . L a s i n t r i g a s in t e rnac iona le s de e s t a s em-
presas , p a r a r e s ca t a r el dominio del petróleo de México, 
e s t a b a n deb idamen te r e s p a l d a d a s por el gobierno norte-
amer icano , quien, p r e c i s a m e n t e en ese t iempo, h a b í a 
m o s t r a d o s u in tenc ión de i n s t a l a r s e e n Tehuan tepec , 
por medio de u n proyecto c a n a l in terocéamco. Id ígoras , 
el p re s iden te gua temal t eco , f r acasó e n s u in ten to por-
que quiso a t aca r a México de f ren te , m e d i a n t e u n inci-
dente mi l i ta r que no l legó a produci rse . Ahora se 
p re t ende que s ea el propio pueblo de Chiapas (Los indí-
genas zapa t i s t a s sublevados) el que pida la in te rvenc ión 
mil i tar de los E s t a d o s Unidos . 

Pero a ú n h a y m á s , a l f ina l de es te año el gobierno 
de los E s t a d o s Unidos d e b e r á e n t r e g a r al de P a n a m a las 
ins ta lac iones y la a d m i n i s t r a c i ó n del canal interoceáni-
co que lleva el n o m b r e de e s t e pa ís . El p rob lema p a r a el 
t r a n s p o r t e comercia l m a r í t i m o de los E s t a d o s U m d o s va 
a complicarse . De es to no h a y n i n g u n a duda. Y e s por 
e s t a r a z ó n que, desde h a c e a lgunos años, e n previs ión 
de es ta f u t u r a s i tuac ión , los n o r t e a m e r i c a n o s solicita-
ron al gobierno mexicano la concesión necesa r i a p a r a 
abr i r u n canal , ya s ea de a g u a o t e r r e s t r e , que s u s t i t u y a 
al de P a n a m á . E s t e cana l c r u z a r í a el I t s m o de Tehuan te -
pec con e n t r a d a e n Sa l ina Cruz , en el Pacífico, y sa l ida 
en Coatzacoalcos, e n el Golfo de México. E n aquel t iem-
po ni López Mateos, e n t o n c e s p res iden te de México, es-
t aba d i spues to a o t o r g a r s e m e j a n t e concesion, n i los 
no r t eamer i canos pa r ec í an m u y u rg idos de obtener la . El 
caso quedó pendiente . P e r o los t iempos h a n cambiado y 
no se r í a aven tu rado a f i r m a r que s ea el propio gobierno 
nor t eamer icano quien e s t é in t e re sado en el p rob lema de 
Chiapas . 

E s t a es la s i tuac ión e n que México se e n c u e n t r a 
hoy, por v i r tud de la polí t ica m a n c h e s t e r i a n a oficial. 



País de mayor í a e n el nivel de la pobreza y con s u terri to-
rio amenazado , igual que e n 1848. 

El entorno peligroso 

Otro motivo de m i p r e s e n c i a e n e s t a r e u n i ó n e s el 
deseo de exponer an t e u s t e d e s m i opinión sobre el pro-
b lema del petróleo, el de la r e p e n t i n a pérd ida de s u valor 
e n el mercado mundia l . 

Creo que la genera l idad de los mex icanos no h a to-
m a d o es te p rob lema en s u a m p l i a y p r o f u n d a d imens ión . 
Muchos lo cons ide ran como m e r o accidente , s e m e j a n t e 
a cuan to s sue len ocur r i r e n e s t e t iempo, debido a los fre-
c u e n t e s t r a s t o r n o s de la economía mund ia l . 

S in embargo , es m u y s ignif ica t ivo que el precio de 
e s t e combust ib le se h a y a d e r r u m b a d o in tempes t iva-
m e n t e , al g rado de poner e n ap r i e to s a las nac iones cu-
y a s f i n a n z a s dependen e n b u e n a p a r t e de la ven ta de s u 
petróleo al exter ior . Los técnicos y polí t icos h a n atr ibui-
do es te fenómeno al desplome de las economías de Indo-
nesia , de S ingapur , de Tai landia , de Corea del Su r y a l a s 
d i f icul tades que e n f r e n t a la del J apón . Se a f i r m a que la 
caída de e s a s economías, con s u consecuen te c ier re de 
e m p r e s a s y despido de t r a b a j a d o r e s , h a d i sminu ido el 
consumo de gasol inas al g r a d o de impac t a r drás t ica-
m e n t e s u precio a nivel in te rnac iona l . 

E s t e juicio es cierto, pe ro no enc ie r ra toda la ver-
dad. 

L a verdad, a u n q u e a p a r e z c a r e l a t ivamen te ocul ta 
e n es tos días, es que no sólo el s u r e s t e asiát ico e s t á e n 
crisis , sino que todos los p a í s e s de la T i e r r a t a m b i é n lo 
e s t án . E n a l g u n a s naciones, como México, Colombia, 
Bolivia y la mayor ía de los p a í s e s a f r icanos , la c r i s i s es 
algo innegable , porque no sólo h a des t ru ido b u e n a p a r t e 

del apara to product ivo de e s t a s naciones , s ino q u e h a 
des t ru ido t ambién , sens ib lemente , las e s t r u c t u r a s so-
ciales de cada u n a de ellas. E n o t ros pa íses , e n aquel los 
l lamados del p r imer mundo , la cr is is se h a hecho pre-
sen te de otro modo, pero con igua les efectos . 

E n Europa , por ejemplo, la i n d u s t r i a apa rece flore-
ciente y s u s i s t e m a f inanciero func iona con r egu la r idad . 
Las g r a n d e s corporaciones a l emanas , f r a n c e s a s e italia-
n a s obt ienen g a n a n c i a s todos los años y, s i n embargo , 
las economías de todos es tos pa í ses e s t á n e n f e r m a s , y 
e n f e r m a s de g ravedad . 

No puede cons ide ra r se s a n a la economía de F ran -
cia cuando ex i s t en e n el pa í s m á s de t r e s mi l lones de tra-
b a j adores s in empleo y la i n d u s t r i a no es capaz de 
proporcionárse los . Tampoco puede se r s a n a la economía 
a l e m a n a con cinco mil lones de desempleados y no se h a 
encont rado modo de resolver el problema. Lo m i s m o 
p a s a e n I ta l ia con s u s t r e s y medio mi l lones de desem-
pleados y lo m i s m o ocur re e n I n g l a t e r r a con s u s m á s de 
t r e s mil lones de p e r s o n a s s i n empleo. La s u m a de los de-
sempleados e n E u r o p a a lcanza la c i f ra m a y o r de los 
doce o ca torce mil lones, que son gen te s que ca recen de 
la posibüidad de consegui r u n t r a b a j o p e r m a n e n t e . Lo 
terr ible de e s t a s i tuación e s que no se h a producido de la 
noche a la m a ñ a n a , s ino que hace ya var ios años q u e 
exis te como fenómeno social s i n solución. 

La explicación m á s conocida de que es ta s i tuac ión 
se h a y a p r e sen t ado e n E u r o p a en t é rminos inso lubles y 
progresivos , es que la i n d u s t r i a ya no se n u t r e t an to de 
la f u e r z a de t r a b a j o h u m a n o , como de i n s t r u m e n t o s de 
t r a b a j o mecánico que le proporciona la tecnología indus-
t r ia l moderna . Po r otro lado, toda la i n d u s t r i a europea 
t iende a ser m a s competi t iva s e g ú n lo ex igen las condi-
ciones del mercado m u n d i a l mode rno y de ah í q u e todas 
t r a t e n de su s t i t u i r el t r a b a j o h u m a n o , s i empre costoso y 



r iesgoso, por el t r a b a j o de m á q u i n a s q u e r ea l i zan el mis-
m o t r a b a j o con mayor precis ión y segur idad . 

Pa radó j i camen te , la i n d u s t r i a europea, a p e s a r de 
s u equipamiento tecnológico y de s u a l t a calidad, ope ra 
sólo en u n cierto g rado de s u capacidad. Su potencia l de 
producción es enorme, pero se e n c u e n t r a l imitado. E n 
p r imer lugar , por la re la t iva debil idad de s u m e r c a d o in-
terno, debido al vo lumen de s u desempleo y, e n s egundo , 
por la e x t r e m a debilidad del m e r c a d o de c o n s u m o exter-
no, debido, también , a l c rec iente desempleo e n las nacio-
nes del t e rce r mundo . La cont radicc ión e n t r e el 
potencial product ivo de E u r o p a y la l imi tación del mer-
cado de consumo mund ia l e s lo q u e m a n t i e n e a la pro-
ducción indus t r i a l contenida, f r e n a d a h a s t a u n cier to 
nivel. Sobrepasar es te nivel la l levaría , a E u r o p a o a 
cualquier otro pa ís del p r i m e r m u n d o , a s i tuac iones de 
sobreproducción y, consecuen temen te , de pa ro to ta l de 
actividades. He aquí por qué se h a convert ido e n endé-
mico el p rob lema de los desocupados e n Europa . 

Sin embargo , a pe sa r de la p rudenc i a con que se 
m a n e j a n las i ndus t r i a s del p r i m e r m u n d o , la competen-
cia por el mercado s igue s iendo la r eg l a p a r a todas ellas, 
y e s t a neces idad de competencia obl iga al u so de n u e v a s 
tecnologías de producción que, a s u vez, conlleva la de-
socupación de m á s t r aba j ado re s . 

El p rob lema creado por la tecnologización de la in-
dus t r i a no es sólo de Europa , s ino lo es t a m b i é n de todos 
los pa íses indust r ia l izados . Los p a í s e s del s u d e s t e asiá-
tico que ahora se e n c u e n t r a n en q u i e b r a f o r m a b a n p a r t e 
de es t a cadena de pa í ses indus t r ia l i zados , global izados. 
Sin embargo , cons t i tu ían el es labón m á s débil de e s t a 
cadena de países . De ah í que, p a r a crecer a ú n m á s e n el 
mercado m u n d i a l a l t amen te competi t ivo, p a s a r o n los lí-
mi t e s de contención de s u p roducc ión y se v ie ron en-
vuel tos e n p rob lemas de sobreproducc ión e n v i r tud de la 
l imitación del mercado. Sobrevino p r imero el pa ro y la 

desocupación y, después , la caída de los valores de s u s 
empresas , i m p o t e n t e s en el mercado de consumo m u n -
dial y envue l t a s e n el p rob lema de la desocupación. 

E s t a l l a r o n los valores de s u s bo lsas y se p r o d u j o el 
d e r r u m b e de s u economía. Los movimien tos f inanc ie ros 
e n s u s bo lsas de valores tuv ie ron valor s ecundar io e n la 
creación del p rob lema. Los especuladores h a b í a n es tado 
rondando e s a s bolsas , adver t idos de la s i tuac ión de l a s 
economías nacionales , como los b u i t r e s acechan al ani-
m a l mor ibundo p a r a benef ic ia r se con s u cadáver . 

C ie r tamente , la b a j a en el precio del pet róleo en el 
mercado m u n d i a l se debió al d e r r u m b e de las economías 
asiát icas; pero las economías as iá t i cas no e r a n m á s que 
el es labón débil de la cadena global izada de la economía 
mundia l . Y e s por es to que es te es labón no res i s t ió la for-
midable p re s ión q u e suf r ió s u economía por la tecnifica-
ción de la producción a n t e la l imitación del mercado 
m u n d i a l de consumo. La caída del precio del petróleo es 
u n indicador de que exis te u n a cr is is m u n d i a l y no sólo 
asiát ica . E l hecho de que el f enómeno de qu iebra por so-
breproducc ión h a y a aparecido e n l as nac iones as iá t i cas 
no quiere decir que no pueda aparecer en cua lqu ie r otro 
pa ís indus t r ia l i zado e n cua lqu ie ra o t ra p a r t e del mundo . 
Todas las nac iones indus t r i a l i zadas s u f r e n la m i s m a 
t ens ión que reven tó e n los pa í ses as iá t icos . 

L a globalización e s la vinculación e s t r e c h a de los 
i n t e r e se s de l a s i n d u s t r i a s y l a s f i n a n z a s de todos los 
pa íses . Se t r a t a de u n f enómeno un iversa l . De ah í que 
los inc iden tes ocurr idos e n la economía de cua lquier 
pa r t e del globo, r e p e r c u t a n a u t o m á t i c a m e n t e e n todo el 
s i s t e m a de la economía mundia l . Cuando el acc idente no 
t iene ca rác te r catas t róf ico, los o t ros pa í ses g lobal izados 
apl ican i n m e d i a t a m e n t e med idas i n t e r n a s p a r a defen-
der s u economía nacional de los efec tos pern ic iosos de 
aquel los acc identes . Es to ocurr ió con la cr is is m e x i c a n a 
de 1994 y eso e s t á ocurr iendo con la cr is is de los pa í ses 



asiá t icos y la cr is is del petróleo. Pe ro el costo de l a s me-
didas t omadas p a r a sopo r t a r los efectos de ta les c r i s i s 
co r ren a cargo de los pueblos de cada pa ís e n par t i cu la r . 
Los pueblos de los d i s t i n to s pa í ses del m u n d o no e s t á n 
globalizados. Sólo lo e s t á n s u s sec tores i n d u s t r i a l y fi-
nanciero . Los pueb los e s t á n despro teg idos po rque e n el 
caso de e s a s cr is is s u s gobiernos se a p r e s u r a n a sa lvar a 
s u s sec tores i ndus t r i a l y f inanciero, m i e n t r a s que los 
pueblos , solos, s u f r e n l as consecuenc ias - e n la f o r m a de 
a lza de precios, reducc ión de beneficios sociales y deva-
luación de s u m o n e d a - de la globalización de la indus-
t r i a y las f i n a n z a s de s u pa í s no rec iben nada . 

El pueblo de México se e n c u e n t r a a t rapado , por u n 
lado, por la política m a n c h e s t e r i a n a , neoliberal , del go-
bierno, cuyos efec tos y a h e mencionado, y, por otro, por 
la globalización de la economía nacional que le impone 
las c a r g a s b ru t a l e s por los acc identes que o c u r r e n en 
cua lquier otro país del mundo . E n e sa s i tuac ión nos en-
con t r amos en es tos días . 

L a c r i s i s e n E s t a d o s U n i d o s 

H e a f i rmado que la s i tuac ión económica de los Es-
tados Unidos es t a n débü como la de cua lqu ie ra o t r a de 
las nac iones eu ropeas o as iá t icas . Su apar ienc ia es de 
g r a n for ta leza , pero la e s t r u c t u r a de su economía ac tua l 
no lo es. 

E s t a d o s Unidos padece la m i s m a e n f e r m e d a d q u e 
m a n t i e n e en zozobra a Eu ropa . Desde hace m á s de diez 
anos el desempleo es u n m a l endémico de la economía 
nor t eamer icana . El nivel de es te desempleo s u b e o b a j a 
pero s i empre en m í n i m a proporción al total . S e g ú n in-
ves t igadores f r anceses , t r e i n t a mi l lones de nor teamer i -
canos viven en t r e nivel de pobreza y la pobreza 
abso lu ta . E n es te p a r á m e t r o se e n c u e n t r a n los dos y me-
dio miñones de desempleados de t iempo completo. Y u n a 

economía que no puede a s e g u r a r el pleno empleo n i u n 
nivel de vida digno p a r a toda s u población no e s u n a eco-
nomía sana , es u n a economía que t iene f r e n a d a s u pro-
ducción, i g u a l m e n t e que las europeas , por las r a zones 
que ya h e expues to an tes . 

E s t a a f i rmac ión se d e m u e s t r a fác i lmente con he-
chos gene ra lmen te conocidos. La ba lanza comerc ia l de 
los Es t ados Unidos h a sido def ic i tar ia t a m b i é n desde 
hace m u c h o s años . Es to quiere decir que E s t a d o s Uni-
dos compra e n el ex te r ior m u c h o s de los i n s t r u m e n t o s y 
mate r i a les que requ ie re p a r a m a n t e n e r e n movimien to 
su enorme apa ra to productivo; pero los E s t a d o s Unidos 
no venden al ex te r ior productos cuyo valor to ta l com-
pense al de las mercanc í a s compradas . E l r e m a n e n t e , 
calculado e n dólares, que r e s u l t a de e s t a d i spar idad en-
t r e la compra y la v e n t a de productos , q u e d a e n m a n o s 
de qu ienes vendieron. Y es te r e m a n e n t e es lo q u e consti-
tuye la deuda e x t e r n a de los E s t a d o s Unidos. Miles y mi-
les de mil lones de dólares se e n c u e n t r a n a h o r a f u e r a de 
los E s t a d o s Unidos, como r e m a n e n t e de las compras de 
es te pa ís e n el ex t r an j e ro . Y es tos dólares cons t i t uyen 
crédi tos f i r m e s con t r a la producción indus t r i a l to ta l de 
los E s t a d o s Unidos. 

Los E s t a d o s Unidos son, e n es tos días, la nac ión 
m á s endeudada del mundo . Sólo el J a p ó n t iene u n a re-
serva de m á s de doscientos mil mil lones de dólares y, 
China, u n a que sobrepasa los ciento c incuen ta mi l millo-
nes . Sin embargo , los Es t ados Unidos t ienen, a diferen-
cia de su ba l anza comercial defici taria, u n a ba l anza de 
pagos favorable. Es to se debe al hecho de que E s t a d o s 
Unidos es u n imperio. Posee ins ta lac iones indus t r i a l e s , 
f inanc ie ras y de servicios e n p rác t i camen te todos los lu-
ga re s del mundo . Y las gananc i a s de todas e s a s empre-
sas , pe t ro le ras , m i n e r a s , fer roviar ias , te lefónicas , ciga-
r re ras , r e f r e s q u e r a s , comercia les y decenas de o t r a ín-
dole, fluyen hac ia la metrópol i n o r t e a m e r i c a n a e n cente-
n a s de mi les de mil lones de dólares. Y es te flujo perma-



nexite y voluminoso de dólares p e r m i t e al gobie rno de 
los Es t ados Unidos m a n t e n e r - v í a i m p u e s t o s a l a s ga-
n a n c i a s - u n a re la t iva h o l g u r a e n s u admin i s t r ac ión . 
Pero es te hecho no alivia e n n a d a el défici t crónico de s u 
ba lanza comercial . El gobierno e s rico; pero la p o b r e z a 
de su población a u m e n t a . 

Pero eso no es todo 

E n el cu r so de es te año, E u r o p a pondrá a c i r cu la r 
s u propia m o n e d a única , que s u s t i t u i r á a las m o n e d a s 
ac tua les de cada pa ís europeo. E s t a m o n e d a l leva y a el 
n o m b r e de Euro , apócope de E u r o l a n d e r , q u e es el nom-
bre completo. 

Cuando es ta m o n e d a empiece a c i rcu lar e n todo el 
ter r i tor io europeo, el dólar que a h o r a es i nd i spensab le 
como m o n e d a de re fe renc ia p a r a la compra y v e n t a de 
mercanc í a s de u n o s a o t ros p a í s e s europeos , a s í como 
p a r a cubr i r los gas tos de los mi l lones de eu ropeos q u e 
v i a j an d i a r i amen te de u n a nac ión a o t ra , s e r á desplaza-
do, pues to que habiendo u n a m o n e d a ún ica europea , ya 
no se rá necesar io adquir i r dó la res como m o n e d a ú n i c a 
p a r a v ia j a r de u n país a otro. A d e m á s , por s e r m o n e d a 
ún ica la europea, s e r á u n a m o n e d a fue r t e , t a n f u e r t e 
como el m i s m o dólar, ya que e s t a r á r e spa ldada por el 
Banco Centra l Europeo de r ec i en t e creación. Y es to 
quiere decir que el dólar no sólo s e r á desplazado de Eu-
ropa, s ino de g r a n par te de las operac iones m e r c a n t i l e s 
y f inanc ie ras que se rea l izan en el mundo . E s t a s opera-
ciones podrán ut i l izar el E u r o con la m i s m a s e g u r i d a d 
con que ahora se ut i l iza el dólar. 

E s t e inminen te cambio e n los m e c a n i s m o s de la 
economía mund ia l lo t iene e n c u e n t a el gobierno nor te-
americano. Eso explica su ne rv ios i smo e n s u s relacio-
n e s con Europa , con los p r o b l e m a s del J a p ó n y del 
sudes t e asiático. Eso explica, t amb ién , s u ans i a por con-

ver t i r a Amér ica La t ina e n mercado común, es decir, e n 
mercado propio de los E s t a d o s Unidos. 

El g r a n p rob lema p a r a México y p a r a el m u n d o en-
tero ocur r i r á cuando los mi les y mi les de mi l lones de dó-
lares que a h o r a c i rcu lan f u e r a de los E s t a d o s Unidos y 
cons t i tuyen las r e se rvas m o n e t a r i a s de cas i todos los 
pa íses de la Tier ra , queden ociosos y, por tanto; p i e r d a n 
su valor e n el mercado. La desvalor ización del dólar 
h u n d i r á a los E s t a d o s Unidos e n la cr is is m á s p r o f u n d a 
de s u h i s to r i a (no soy profe ta , pero es te no se r í a el pri-
m e r caso e n la h i s to r i a de los E s t a d o s Unidos. Remem-
be r 1929). 

H e aquí a lgunos t e m a s de los que podr ían ocupa r se 
los par t idos políticos de México. 

Enero 29 de 1998. 



Juan Manuel Elizondo y Raul Rangel Frías, en el 80 
aniversario de su natalicio. 



II. Artículos periodísticos, 1992 



La sombra de Lenin 

Lenin murió en enero de 1924 
E n los años s igu ien tes , el Pa r t ido C o m u n i s t a de R u s i a y 
los par t idos c o m u n i s t a s de todo el m u n d o , ah í donde 
exist ían, c o n m e m o r a r o n el acontecimiento como fecha 
i n f a u s t a p a r a la c lase obre ra in ternac ional . U n a asocia-
ción in te rnac iona l l igaba en tonces a los comun i s t a s , 
cualquiera que f u e s e s u nacional idad. E r a la T e r c e r a In-
te rnac ional Comunis ta . 

E n el m i s m o m e s de enero, pero e n 1918, h a b í a n 
caído ases inados e n l as calles de Ber l ín la e m i n e n t e inte-
lectual, esc r i to ra y d i r igen te c o m u n i s t a R o s a Luxem-
burgo y s u compañero Carlos Liebnecht , i g u a l m e n t e 
inte lectual , escr i tor y d i r igen te comunis t a , f u n d a d o r e s 
de la L iga E s p a r t a c o cuya r e sonanc ia a ú n p e r d u r a e n 
Eu ropa y e n Amér ica . La conmemorac ión de es tos asesi-
na tos s e e f ec tuaba el 21 de enero, f echa e n q u e se her-
m a n a b a el duelo por los t r e s desaparec idos . 

Al in ic iarse la s e g u n d a g u e r r a mundia l , Stal in, en-
tonces j e f e s u p r e m o de la Unión Soviética, disolvio la In-
te rnac iona l Comunis ta . Los pa r t idos de e sa fil iación se 
convir t ieron e n nacionales , s i n vínculos o r g á m c o s e n t r e 



u n o s y otros. Y, de spués de la g u e r r a , los a l tos m a n d o s 
de la U R S S que suced ie ron a S ta l in echa ron p ron to al ol-
vido aquel las ce lebrac iones luc tuosas . Y lo m i s m o ocu-
rr ió en las o t r a s nac iones del m u n d o . Se perdió, así , la 
memor i a de las r a zones p o r l a s cuales se ena l t ec ían las 
vidas y se l loraba la m u e r t e de Lenin , de Rosa Luxem-
burgo y de Carlos L iebnech t . A Len in se le recuerda , 
hoy, sólo como el f u n d a d o r de la URSS. De los o t ros per-
sona j e s no queda n i el r e cue rdo . 

Lenin tuvo t iempo de rea l i za r s u s ideas . Promovió 
la revolución en Rus i a y es tableció el es tado soviético, la 
URSS. 

El nuevo es tado c reado por Len in se b a s a b a en dos 
principios. Uno, l iberar a los pueblos de d i s t in t a s nacio-
nal idades opr imidos por el imper io za r i s t a y, otro, des-
t ru i r las c a u s a s de la l u c h a de c lases en todo el terr i tor io 
del nuevo Es tado . 

E n lo que concierne al p rob lema de las nacionalida-
des opr imidas Lenin p roc l amó que.. . el pa r t ido del prole-
tar iado deberá l ucha r m u y espec ia lmente po rque a 
todas las naciones y a todos los pueblos que h a y a n sido 
incorporados por la f u e r z a a l imper io r u s o o m a n t e n i d o s 
fo rzosamente dent ro de l a s f r o n t e r a s del Es tado , es de-
cir, anexionados, se les reconozca el derecho i l imitado 
de declaraciones i n d e p e n d i e n t e s y s e p a r a r s e de Rus ia . Y 
m á s ta rde , en el P royec to de Declaración de los Dere-
chos del Pueblo, Len in concre tó : L a Repúbl ica de Rus ia 
se cons t i tuye sobre la b a s e de la un ión libre de nac iones 
Ubres, como Fede rac ión de Repúbl icas Soviét icas Nacio-
nales. 

Lenin no b u s c a b a la u n i ó n l ibre de las nac iones 
sólo como estados; p a r a L e n i n e r a necesar io q u e los pue-
blos de e s a s nac iones f u e s e n , a la vez, l ibres. S in liber-
t ad interior, la un ión de l a s repúbl icas se r í a u n a un ión 
de estados, u n a r e u n i ó n f o r m a l donde los pueblos , o las 
naciónal idades, q u e d a r a n p r i s ione ros e n su a i s lamien to 

ances t ra l A t r a v é s de la un ión de las repúbl icas Len in 
buscaba la comun idad de los pueblos en u n des t ino co-
mún , des t ino q u e sólo podr ía l og ra r se e n el d i s f r u t e co-
m ú n de la l iber tad. 

L a te r r ib le exper iencia de la s e g u n d a g u e r r a m u n -
dial puso a p rueba , m u c h o s años después , e s tos princi-
p i o s l en in i s t as de la sociedad soviética. De todas l a s 
repúblicas de la Unión concur r i e ron al f r e n t e de ba ta l l a 
millones de h o m b r e s , en d e f e n s a del ter r i tor io que todos 
cons ideraban como u n a sola pa t r i a . L a ident idad políti-
ca y h u m a n a de todas las nac ional idades que L e n i n se 
hab ía p ropues to real izar , se h a b í a logrado. 

Sin embargo , a n t e a b u s o s y e r ro re s del podei^cen-
t ra l de la Unión Soviética surgió , en 1985 u n a tenden-
cia den t ro de ese m i s m o poder o r i en tada hac ia la des-
t rucción de todo lo cons t ru ido h a s t a la fecha; a procla-
m a r la disolución de la un ión de l a s repúbl icas y, lo que 
es peor, a r e s tab lece r i nd i s c r iminadamen te ^ s c a u s a s 
de la lucha de c lases que pr iva al pueblo de s u l ibe r tad 
Todo hab ía sido u n m o n s t r u o s o c r i m e n (Shevernashde) 
y el r esponsab le e ra Lenin , el cons t ruc to r de la URSS. 

Todos s a b e m o s el costo político y social de la pues-
ta en prác t ica de e s t a tendencia c a p i t u l a d o r a . D i s o l ^ 
ción de la U R S S p a r a sus t i t u i r l a por la Un ion de E s t a d o s 
Independientes , o sea, desapar ic ión de la c o n f i e n de la 
ident idad de los pueblos , de que s e a n h b r e s ^ s o c i a l i s t a s , 
soviéticos. Se t r a t a , ahora , de u n a u n i ó n fo rma l de E s t a 
dos. Es to , e n lo político, h a costado ya s a n g r e y v idas e n 
los estados independientes. Y e n lo q u e c o n c i e r n e a l c a m b i o d e 
la organizac ión económica de la sociedad l as conse 
cuencias h a n sido i g u a l m e n t e t r ág icas : mot ines^y pro-
t e s t a s e n l a s calles, m á s s ang re , h a m b r e y d e s a c i e r t o 
en la población. Nadie sabe la s u e r t e que co r re rá e n los 
días q u e v ienen ese in ten to r e fo rmador . 



Por lo p ron to dos de los r e f o r m a d o r e s y a h a n sido 
p u e s t o s en s u lugar , Gorbachov y Sheve rnashde . F a l t a 
el otro. 

L a s o m b r a de L e n i n vuelve a apa rece r e n la P laza 
Ro ja de Moscú. 

J u e v e s 23, enero de 1992. 

El derrumbe de las ideologías? 

Desde aquel los días e n que el Muro de Berl ín fue derri-
bado a golpes de m a z o empezó a hab l a r s e del d e r r u m b e 
de las ideologías. 

Ya Gorbachov h a b í a r enegado del s i s t e m a soviético 
que hab ía reg ido e n la U R S S desde m u c h o s a ñ o s a n t e s 
de que él nac ie ra y, con s u Perestroika, h a b í a ofrecido 
u n a a p e r t u r a democrá t i ca a la sociedad r u s a . Pero , inca-
paz de idear f o r m a s prop ias de organizac ión del Es tado , 
al modo como lo hizo Len in al i n s t a u r a r el r é g i m e n de 
los Soviets, Gorbachov dio u n a vue l ta de ciento ochen ta 
g rados y colocó al E s t a d o e n el camino de u n l ibera l i smo 
que él creía sa lvador cuando ya h a b í a sido supe rado 
como teor ía y p rác t i ca e n el m u n d o occidental . 

La in f luenc ia polí t ica de las r e f o r m a s p ropa ladas 
por el l íder r u s o a len tó las sublevaciones en E u r o p a del 
Es te , en Checoslovaquia , en H u n g r í a , e n Bu lga r i a y Ru-
man ia qu ienes p r o n t o modi f ica ron s u s propios s i s t e m a s 
p a r a r e g r e s a r a los modos de gobierno que prevalec ieron 
a n t e s de la p a s a d a g u e r r a mundia l . E l o rden social y po-
lítico or ientado al social ismo e n aquel las nac iones , se 
vino abajo . 

Ante e s to s hechos de n a t u r a l e z a y m a g n i t u d verda-
de ramente in sospechada r e s u l t a lógico que a l g u n o s in-
telectuales se s i e n t a n desconcer tados . Y no encont ran-
do en esos hechos n i n g u n a rac ional idad que los just i f i -
que por s u índole p u r a m e n t e negat iva , se l imi t an esos 
inte lectuales a p roc l amar el d e r r u m b e de la ideología so-
cialista. Ot ros p r e t e n d e n ser m á s precisos e n s u s consi-
deraciones y se a v e n t u r a n a p roc lamar no el d e r r u m b e , 
que es, a todas luces, u n a tonter ía , s ino el f r a c a s o del 
"socialismo real". Con e s t a mel i f lua a f i rmac ión se quie-
re de ja r a salvo la ideología socialista, pero sólo como 
idea, a l m i s m o t iempo que se admi te que é s t a no funcio-
na en la real idad. 

E s claro h a s t a la evidencia que las ideologías no se 
de r rumban , n i f r aca san ; sólo se ex t inguen , y no por 
completo. L a s dos g r a n d e s ideologías del m u n d o occi-
dental, l a c r i s t i ana , que m a r c a el principio de n u e s t r a 
E r a y la que p regona el predominio de la r a z ó n y la li-
ber tad del individuo expresada e n la fó rmu la bel igeran-
te de Liber tad , Igualdad, F r a t e r n i d a d de la Revolución 
f rancesa , así lo d e m u e s t r a n . 

E l c r i s t i an i smo presidió a la sociedad h u m a n a occi-
dental d u r a n t e dieciocho siglos, ten iendo como portado-
ra a la iglesia católica. La Iglesia, a b a n d e r a d a del 
cr is t ianismo, creó u n a sociedad orgánica , ecumenica , 
un ida y reg ida por la fe. Pero, con el advenimien to de la 
nueva ideología f u n d a d a e n el prevaler de la r a z ó n ex-
tendida por l a s revoluciones nacionales de los s iglos die-
ciocho y diecinueve, la ideología c r i s t i ana perdió s u 
preeminenc ia p a r a devenir en puro catolicismo. E s a 
ideología ya no exis te como fac tor d e t e r m i n a n t e de la 
conducta social; a h o r a ex is te la Iglesia católica, l l amada 
cr is t iana , como e s t r u c t u r a m u n d a n a , con fines sociales 
y políticos propios, t empora les , b ien def inidos. L a igle-
sia deió de of recer el cielo a los c reyen tes como p remio a 
su des in t e ré s de los b ienes t e r rena les ; les ofreció, en 
cambio, el Bien Común, derivado del ejercicio de debe-



r e s polí t icos con la Ig les ia y c o n l a soc iedad. L a ideología 
c r i s t i a n a se h a debi l i tado. L a p r á c t i c a c r i s t i a n a h a deja-
do s u l u g a r a la p r ác t i c a po l í t i ca de la Ig les ia . 

E l l ibera l i smo y s u h e r m a n o gemelo , el individua-
l ismo, r o m p i e r o n la u n i d a d o r g á n i c a de la soc iedad cris-
t i a n a med ieva l y la s u s t i t u y e r o n por la u n i d a d f o r m a l de 
los ind iv iduos Ubres, conve r t i dos e n c i u d a d a n o s , u n i d o s 
s o l a m e n t e por la ley. Nac ió la soc i edad civil, c o m o m á s -
c a r a de la sociedad h u m a n a . 

Po r u n t i empo, la ideología de la l i be r t ad del indivi-
duo s i n m á s debe re s soc ia les q u e los i m p u e s t o s por la 
ley, f u e la g u í a de l a soc iedad. P e r o al p a s o de l t i empo 
apa rec i e ron con t rad icc iones e n t r e la soc iedad h u m a n a y 
la soc iedad civil. L a soc iedad h u m a n a e r a c a m b i a n t e , di-
námica , confl ict iva, m i e n t r a s q u e la soc iedad civil e r a rí-
gida, i n m u t a b l e . Los p r inc ip ios de l iber tad , igua ldad , 
f r a t e r n i d a d apa rec í an , acaso , c o m o f ó r m u l a s l ega l e s de 
la sociedad civil, pero no o p e r a b a n e n la soc iedad h u m a -
na . Solo m e d i a n t e la rebe l ión d e la soc iedad h u m a n a po-
día c a m b i a r s e la r ig idez de la s o c i e d a d civil e n b u s c a de 
la adecuac ión de a m b a s . 

J u s t a m e n t e e s a s c o n t r a d i c c i o n e s d i e r o n l u g a r al 
nac imien to de la ideología soc ia l i s t a . 

L a t o r p e z a y la t r a i c ión c o n q u e f u e m a n e j a d o final-
m e n t e el e x p e r i m e n t o r u s o h a d e r r u m b a d o , c la ro e s t á , 
la convicción polí t ica de a l g u n o s ideólogos soc ia l i s t as , 
pe ro no la ideología socia l i s ta . P o r q u e , al f i n de c u e n t a s 
¿ex i s t e o t r a a l t e r n a t i v a d i f e r e n t e al soc ia l i smo e n el fu-
t u r o de la sociedad h u m a n a ? 

J u e v e s 6 de febrero de 1992. 

Coloquio de Invierno y verdades a medias 

Hacía m u c h o t i e m p o que e n México no o c u r r í a a lgo se-
S e i a n S a lo q u e e s t á suced iendo e n e s t o s d ías . E l m u n -
S C J del pa í s , de suyo m a n s o a u n q u e m u r -
m u r a d o r h a e n t r a d o e n ebull ición. Todo e n t o r n o de 
cues t iones de índole social y polí t ica q u e t i e n e n q u e ve r 
con los g r a v e s acon tec imien tos q u e a h o r a a g i t a n el ám-
bito in t e rnac iona l . Los in te l ec tua les , por el solo h e c h o 
de serlo s o n q u i e n e s p r i m e r o sienten, po r decir lo asi , el 
m e n s a j e , p e r n i c i o s o o p romiso r io p a r a el de s t i no de la 
S 3 a d , que l levan implíci to e sos acon tec imien tos . 

Po r s u p u e s t o , no todos los q u e t i e n e n el p r i v ü e g o 
de ser g e n e r a l m e n t e reconocidos como i n t e l e c t u a l e s 
reaccTonan del m i s m o modo y con los m i s m o s c r i t e r ios 
I m e íos m i s m o s sucesos . Y, como se t r a t a deJ - e f iones 
de n a t u r a l e z a social que , q u i é r a s e o no a f e c t a n el e n t o r 
no e n que de senvue lven s u s ac t iv idades p e r s o n a l e s o 
p rofes iona les e s t o s in t e l ec tua les , s u r eacc ión t iene , 
s iempre , u n i n t e n s o sabor político. De ah í que no s e a ex-
t r a ñ o ver a in te lec tua les , como ind iv iduos o e n g rupo , 
p roc lamando v e r d a d e s que no s o n l as v e r d a d e s procla-
m a d a s p o r o t ro s in te lec tua les . Se en t i ende , e n t o n c e s 
™ e el p u r o o r i g e n in te lec tua l no e s el valor s u p r e m o de 
? ^ v e r d a T sü io que é s t a es t a n d ive r sa y m ú l t i p l e como 
t e r s a s s e a n ¿ r eacc iones pol í t icas de los m u t u a -
les a n t e los m i s m o s acon tec imien tos . De donde se d e d u 
ce que no h a y verdad , s ino i lus iones o d e s e n g a ñ o s 
d i s f r a z a d o s d e i d a d e s , o v e r d a d e s a 
dad de los in t e l ec tua le s . Me r e f i e ro a los i n t e l ec tua l e s 
que solo son. . . i n t e lec tua les . 

F r e n t e al cambio d r a m á t i c o de la geopol í t ica m u n -
dial y el c o n s e c u e n t e r e q u e r i m i e n t o de cambio e n los es-
t a t u é nac iona les , inc luyendo, c laro e s t , de 
nac iones de A m é r i c a La t ina , u n g r u p o d e m t e l e c t u a l e s 
que pub l i can la r ev i s t a Nexos, con el pa t roc in io de la U n í 
v e r s e a d A u t ó n o m a de México y el Conse jo N a c i o n a l 



p a r a la C u l t u r a y las Ar t e s convocó a u n Coloquio de In-
vierno a b u e n n ú m e r o de s u s congéneres del cont inente 
s u r a m e r i c a n o , de E s t a d o s Unidos, de Canadá , y de Eu-
ropa. La idea e r a dialogar sobre México, Amér ica La t ina 
y la s i tuac ión in te rnac iona l . 

Octavio P a z y su g rupo de in te lec tuales , de la revis-
ta Vuelta, p r i m e r o p r o t e s t a r o n por no h a b e r sido invi tados 
a ese coloquio; pe ro después , pensándolo me jo r , op ta ron 
por desca l i f icar de or igen a esa reun ión t i ldando a sus 
a s i s t e n t e s de p o r t a d o r e s de ideologías ya perecidas . Las 
ideas de Octavio P a z sobre México, Amér ica La t ina y la 
s i tuac ión in t e rnac iona l son bien conocidas: las expuso 
a n t e s en u n e n c u e n t r o s e m e j a n t e a es te Coloquio, patro-
cinado por u n a e m p r e s a privada, y le concedieron, algu-
nos dicen q u e por e s t a s ideas, el P remio Nobel de 
l i t e ra tu ra . P le i to de in te lectuales . 

Carlos F u e n t e s , novel is ta mexicano y p romotor vi-
sible del Coloquio, abrió las labores de la r e u n i ó n con un 
largo d i scurso e n el que dio a conocer s u s re f lex iones so-
bre casi t odas l a s á r e a s de la sociedad ac tua l que se en-
c u e n t r a n en confl icto, terr i tor ial , económico, cul tural , 
his tórico y de iden t idad . Y, como en el cent ro volcánico 
de los cambios q u e h a n ocurr ido en el mundo , en los últi-
mos cinco años , e s t á el rompimiento del equil ibrio políti-
co i n t e rnac iona l por la desapar ic ión del Es tado soviético 
y la decl inación de la inf luencia f inanciera , mi l i ta r y po-
lítica de los E s t a d o s Unidos, el t e m a cen t ra l del d i scurso 
de Carlos F u e n t e s consist ió en la exposición de esos dos 
acon tec imien tos y de s u s efectos ac tua les y previs ibles 
en el f u t u r o de la sociedad h u m a n a . No f u e m u y afor tu-
nado en s u exposic ión . 

E n lo q u e toca a la URSS, F u e n t e s a f i rmó: ...dcomu-
nismo celebra resignado sus propias exequias... 

E s t a s p a l a b r a s f u e ron p ronunc iadas el m i s m o día, 
exac tamen te , e n que llegó la noticia de que m á s de cien 
mil gen tes se r e u n i e r o n en u n a plaza de Moscú p a r a pro-

tes ta r por los cambios impues tos a la sociedad soviét ica 
por el p re s iden te Yelts in y se e spe ra que, e n adelante , 
esa cant idad de pe r sonas a u m e n t e h a s t a conver t i r se e n 
u n movimiento de opinión arrol lador . Y ese no es el 
modo idóneo de l lorar por s u s exequias que a ú n no se 
h a n producido. Se t r a t a , s in duda, de u n a bella f r a se ; 
pero de u n a f r a s e hueca , de u n a fa l sedad ind igna de se r 
p ronunciada e n u n coloquio que busca , j u s t a m e n t e , la 
verdad en el caos de los hechos in ternac ionales . Los in-
telectuales c o n f u n d e n l amen tab l emen te soviet ismo, 
que es u n modo de organización política del Es tado , con 
socialismo, que es u n modo de organizac ión de la socie-
dad h u m a n a . E n la Unión Soviética y en E u r o p a del E s t e 
se vino aba jo el apa ra to g u b e r n a m e n t a l soviético porque 
había cumplido ya su mis ión de puen te temporal , t rans i -
torio, necesar io , de la n a d a al socialismo. N i n g u n a socie-
dad es tá aho ra m á s cerca del socialismo que la sociedad 
rusa . 

De la s i tuac ión en los Es t ados Unidos dijo F u e n t e s : 

La nac ión nor teamer icana s e h a quedado s i n villa-
nos , no debe b u s c a r l o s afuera . Los e n e m i g o s e s t á n 
adentro y s e l l a m a n p r o b l e m a s del m e d i o ambien-
te, d e r e c h o s de la m u j e r y de la tercera edad, los 
c i e n t o s de m i l e s de n o r t e a m e r i c a n o s que v i v e n s i n 
techo , u n s i s t e m a educat ivo e n p l e n a decadenc ia , 
la d e s i n t e g r a c i ó n y v e j e z de las i n f r a e s t r u c t u r a s , 
las c i u d a d e s d e v a s t a d a s por el c r i m e n y la droga, la 
crec i en te a n i m o s i d a d racial. 

Un breve y superf ic ia l relato de las d u l z u r a s de la vida li-
bre en un r é g i m e n de mercado libre. Un pequeño l is tado 
de p rob lemas sociales, pero ni u n a pa labra sobre la pro-
funda cr is is económica por la que a t rav iesa la nación. 
Verdades a medias . Sin embargo, Carlos F u e n t e s propo-
ne a los Es t ados Unidos un nuevo New Deal, s e m e j a n t e 
al que puso en práct ica F r a n k l i n D. Roosevelt en los 
años t re in ta . Carlos Fuen t e s , intelectual , no se da cuen-
ta de que la nación no r t eamer i cana de ahora no es la 



m i s m a de aquel los años . E l N e w Deal de Roosevelt fun-
cionó porque la indus t r i a , y la p roducc ión i n d u s t r i a l es-
t a b a n pa ra l i zadas por la c r i s i s del 29. E l N e w Deal 
i n t rodu jo r e c u r s o s e x t r a p a r a a l e n t a r el mercado de con-
s u m o y por e s t a vía r e s t ab lece r el movimien to ascenden-
te de la producción. Pero a h o r a la s i tuac ión es d i s t in ta . 
E x i s t e n la para l ización de u n a p a r t e de la i n d u s t r i a y el 
desempleo masivo; pero la o t r a p a r t e de la i n d u s t r i a pro-
duce todo lo que requ ie re el m e r c a d o de c o n s u m o norte-
amer icano y a ú n exceden tes p a r a expor ta r . In t roduc i r 
fondos ex t r a p a r a a l en ta r la d e m a n d a no resolver ía el 
p rob lema de la desocupación y sólo causa r í a u n a infla-
ción desen f r enada . Es to lo s a b e el gobierno de los Es ta -
dos Unidos m e j o r que los in te lec tua les la t inoameri -
canos. Esperemos . . . . 

J u e v e s 13 de febrero de 1992 . 

La verdad sobre el asesinato de Madero 

Franc i sco Cá rdenas es el n o m b r e del m a y o r de r u r a l e s 
que privó de la vida a don F r a n c i s c o I. Madero la noche 
del 22 de febrero de 1913. D e s p u é s del c r imen C á r d e n a s 
huyó a Gua temala . Ident i f icado por las au to r idades de 
aquel país fue detenido, i n t e r rogado y encarcelado. El 
ac ta de las declaraciones de C á r d e n a s es u n documen to 
his tór ico de excepcional impor tanc ia . Po r s e r general-
m e n t e desconocido, lo r ep roduzco aquí . 

Dice Cárdenas que: "El día ve int idós de febrero, 
cerca de la una de la tarde, s e presentó en s u hote l 
u n ayudante de la Comandanc ia Militar ordenán-
dole s e presentara i n m e d i a t a m e n t e con el genera l 
Blanquet con quien él t en ía b u e n a s relaciones; que 

obedeció el mandato y que cuando l legó a la Co-
mandanc ia Militar el general Blanquet le h izo pa-
sar a s u despacho y le dijo que el país neces i taba de 
u n servicio de él y que era matar al señor Madero y 
que la brusca m a n e r a como s e lo dijo el caso lo des-
concertó y, s i n atreverse a negarse , m a n i f e s t ó que 
e s a s c o s a s e n la capital s o b a n salir m u y mal; que 
Blanquet pretendió convencerlo de que era u n 
acuerdo del Consejo de Minis tros y al e fec to lo lle-
vó al Ministerio de la Guerra donde e s taban los se-
ñores genera les M. Mondragón, F é l i x Díaz, don 
Cecilio Ocón. Que al l legar el general B lanquet s e 
separó del grupo el general Mondragón y hablando 
a l g u n a s palabras con el comandante mil i tar y des-
p u é s dir igiéndose a él, le dijo: 'Para e s o s servic ios 
sólo s e puede nombrar a gente de toda conf ianza y 
u s t e d sabe que s o n pocos en quienes s e puede de-
positar u n a conf ianza absoluta'. Que a u n q u e e s ta s 
palabras le ha lagaron él t emió que pudiera tener 
a lguna responsabi l idad y preguntó que donde de-
bía efectuarlo. Que entonces , Ocón dijo que no se 
trataba de u n fus i lamiento e n forma s ino de s imu-
lar u n asalto a la escol ta y que en la refr iega murie-
ran el señor pres idente Madero, el v icepres idente 
Pino Suárez y el general Ángles , p u e s los tres de-
bían ser tras ladados al m i s m o tiempo; que como el 
ins i s t iera en e s t e caso en la capital no saldría bien, 
el general Mondragón le dijo: 'No se h a g a de remil-
g o s que no h a de ser la primera vez que despache 
u s t e d a u n hombre' . 'Sí, mi general , dice Cárdenas 
que le contestó, pero no de e s e tamaño' . 'Pues bas-
tante chaparrito es' , replicó don Fé l ix Díaz. Que 
Ocón dijo entonces que s i él, Cárdenas era rajón, 
p u e s desde el día dieciocho había dicho que s i le da-
ban la orden lo despacharía. Que el general Mon-
dragón, a pregunta del general B lanquet le 
a seguró que era acuerdo tomado por todo el gobier-
no Que entonces , le dio s u conformidad; pensándo-
lo bien, regresó a poco a la Comandancia Militar y 
le dijo al general Blanquet que a la verdad el caso 



era m u y serio y que él deseaba hablar con el Presi-
d e n t e (Huerta). Que el general B lanquet y a bas-
t a n t e malhumorado le respondió que no había 
inconven iente y subió otra vez al Minis ter io de la 
Guerra, pero en vez de entrar por las o f i c inas pasa-
r o n por u n a puerta cont igua a la ga lera del Senado, 
y de ahí por el corredor del Patio de Honor entraron 
a la presidencia, lo l levaron al comedor donde esta-
b a el general Huerta; que el general B lanquet ha-
bló u n a s palabras con el pres idente , y entonces 
Huerta , tomándolo del brazo después de darle una 
copa de coñac, lo llevó a u n pasi l lo donde h a y una 
s i l la de peluquería y ahí le dijo que el Congreso de 
Min i s t ros había tomado aquella reso luc ión e n bien 
de la patria, y que lo habían des ignado a él por ser 
de l o s pocos hombres de conf ianza que el gobierno 
tenia . Que en vista de lo que le dijo el pres idente , le 
p r e g u n t é s i hab ían de morir los tres y H u e r t a le 
dijo: 'Bueno, p u e s que se quede Ange les ; pero los 
o t r o s dos sí h a y que matar los hoy m i s m o s i n falta'; 
s e r e g r e s a b a a la Comandancia Militar y ahí estaba 
O c ó n quien dijo que Acosta le daría diez gendar-
m e s montados que ser ían los que atacarían a la es-
colta; que habló con Ocón y convinieron en que él 
no t iraría ni tampoco los gendarmes , para evitar 
q u e fueran a herir a a lguno de los soldados que 
i b a n a intervenir en el a sunto o quizá él m i s m o . 

Q u e entonces quedó convenido que él personal-
m e n t e matar ía al señor Madero y u n oficial de ru-
r a l e s al señor Pino Suárez, y que habiéndole 
p r e g u n t a d o el general Blanquet s i tenía u n oficial 
e n q u i e n pudiera tener confianza, le dijo que sí. 
Q u e acordó con Ocón lo que debían hacer, s e f u e en 
b u s c a del cabo de rurales Rafael P imienta , de 
q u i e n s e h izo acompañar desde ese m o m e n t o h a s t a 
q u e Hegó la hora des ignada. Que poco a n t e s de la 
h o r a y después de haber hecho beber u n a s copas a 
P i m i e n t a , fueron a la casa de don Ignacio de la To-
rre y Mier y ahí envió a uno de los m o z o s que traje-

ran dos automóvi les , s in decir a nadie del caso , a 
dónde iban ni para qué los querían. Que ya dentro 
del auto y cuando iba en camino de Palacio, f u e 
cuando dijo a P imienta la comis ión que t en ían s i n 
que el of ic ial dijera u n a sola palabra. 

Que l l egaron a Palacio y hablaron n u e v a m e n t e con 
Blanquet q u i e n ordenó al general Chicarro, que era 
el j e f e de Palacio, que entregara los presos para 
que f u e r a n conducidos a la penitenciaría; que los 
automóvi le s entraron h a s t a el Patio de Honor y ahí 
subieron a los vehículos al señor Madero e n el pri-
mero, y al señor Pino Suárez y P i m i e n t a e n el se-
gundo, acompañado cada uno de u n rural. 

Que u n a vez e n marcha s e dirigieron a la peniten-
ciaría, pero los g e n d a r m e s que ven ían a asa l tar los 
no l e s sa l ieron en el camino, y al l legar a la peniten-
ciaría, s e detuvieron los autos y él bajó para pre-
guntar qué había pasado. Que e n t o n c e s el genera l 
Ba l l e s teros le dijo que Ocón y los s u y o s e s taban es-
perándolos en el costado sur del edificio y montan-
do n u e v a m e n t e e n el auto s e dirigieron para allí. 
Que el s e ñ o r Madero quiso bajar al pasar el auto 
frente a la penitenciaría, pero que él le dijo que iba 
a entrar por la puerta de la espalda y como e n e s o s 
m o m e n t o s hab ían encontrado al grupo de gendar-
m e s que mandaba Ocón, le dijo al pres idente Made-
ro que bajara, y al hacerlo le disparó el balazo a la 
cabeza. Cárdenas ins i s te m u c h o e n que como sol-
dado e s t a b a obligado a obedecer la orden y que lo 
único que debía hacer f u e lo que hizo; que el gene-
ral H u e r t a era el pres idente leg í t imo y que él esta-
ba obl igado a obedecerlo y, además , que él s u p o 
que todos los min i s tros e s taban conformes c o n la 
muerte , p u e s cuando regresó y le dijo que y a había 
quedado arreglado el asunto , el genera l B lanquet 
habló c o n varios de el los por teléfono, y l e s repitió, 
lo que él le había dicho; que una vez m u e r t o s Made-



ro y P ino Suárez l l evar ían los cadáveres a la peni-
tenciaría, de ahí, m e t i d o s e n uno de los 
automóvi les , s imular ían el ataque t rayéndose cua-
tro cadáveres del Hosp i ta l Militar e n u n o de los ca-
rros de la ambulancia , y f u e cuando s e d ispararon 
los t iros y s e armó el escándalo ." 

Lo recuero hoy, 20 de febre ro . Madero e s t a b a preso . 
Pero s u vida se encon t r aba y a e n la m i r a de la p i s to la de 
u n oscuro oficial de r u r a l e s a l a s ó rdenes de H u e r t a . Lo 
m a t a r o n dos d ías después l l enando a México de lu to y de 
ve rgüenza . 

J u e v e s 20 de febrero de 1992 . 

Algo más sobre ideologías 

Van e s t a s l íneas en r e s p u e s t a a v a r i a s p r e g u n t a s de per-
sonas que e s t á n i n t e r e sadas e n p rec i sa r ese a s u n t o de 
las ideologías que es tá de m o d a e n la l i t e r a t u r a polí t ica 
de n u e s t r o s días. 

A es ta gen te le parece, y c o n razón, que no e s t á cla-
ro que se hable del de r rumbe , o de la crisis , de l a s ideolo-
gías, ya que e s t a s a f i rmac iones , de o rden m u y genera l , 
e n vez de da r luz a los acon tec imien tos a que se r e f i e r e n 
los vuelven confusos y, por t an to , difíciles de e n t e n d e r . 

Decir ú n i c a m e n t e que l a s ideologías se h a n de-
r r u m b a d o o e s t á n en cr is is p a r a def in i r los f e n ó m e n o s 
sociales, cu l tura les y políticos q u e se h a n sucedido e n el 
m u n d o en los ú l t imos años , e s con fesa r que n i s e sabe lo 
que son las ideologías n i se e n t i e n d e la re lac ión de ta les 
ideologías con los f enómenos menc ionados . 

Parece lógico que lo p r imero que debe d i luc idarse 
es lo que se en t iende por ideología. A es te r espec to yo h e 
afirmado, en ar t ícu los an ter iores , que e n el m u n d o occi-
dental no h a hab ido m á s de t r e s ideologías, cada u n a con 
su universo de ve rdades e ins t i tuc iones que l as sus ten-
tan. Una, la ideología c r i s t iana , r ec to ra del m u n d o , des-
de la un ión de la fe j ud í a con la doc t r ina p la tónica de la 
filosofía g r iega h a s t a los t iempos modernos ; o t ra , la 
ideología l iberal que nace y se desenvuelve e n el seno de 
la anter ior y l lega a s u m á x i m o esplendor en el siglo XX 
que es tá por t e rmina r ; y, la te rcera , la ideología socialis-
ta que nace, igua lmente , e n el seno de la an te r ior , que al-
canza un iversa l idad en es te m i s m o siglo y es, s in duda , 
a la que se r e f i e r en aquél los que h a b l a n del d e r r u m b e o 
crisis de las ideologías. 

E s t a s ideologías no se h a n sucedido l inea lmen te 
u n a a la otra; coexisten, a u n q u e en conflicto. 

Así es. Cuando la s e g u n d a adquiere m a d u r e z , la 
p r imera def iende por todos los medios s u p reva le r y, en-
tonces, se en t ab l an luchas a t roces . Así defendió R o m a 
su ideología p a g a n a greco-lat ina al nac imien to y desa-
rrollo del c r i s t ian ismo. Ejerc ió crue ldad inaud i t a en el 
ánimo de a p a g a r la l l ama creciente de la n u e v a ideolo-
gía. 

Lo m i s m o ocurr ió con la ideología c r i s t i ana y s u 
caudal de ins t i tuc iones an t e la aparición de la de índole 
liberal. L a Revolución f rancesa , de pu ro corte liberal, 
sucumbe p r imero an t e la reacción napoleónica y la Res-
taurac ión p a r a f incarse después , al cabo de l uchas 
c ruen ta s b ien conocidas, e n la República democrá t ica li-
beral. 

Y esto m i s m o h a sucedido con la ideología l iberal 
ante la emergenc ia de la socialista. Todo lo que va corri-
do del p r e sen t e siglo, por lo m e n o s desde 1917 a la fe-
cha, e s t á marcado con el sello de esa lucha feroz del 
l iberalismo y s u cu l tu ra es tá t ica con t ra la idea socialis-



ta . La ideología l ibera l , o, m á s c la ramente , el liberalis-
mo, potenciado e n fasc i smo y en naz i smo inicio, desde 
1933 la l ucha a m u e r t e con t ra el social ismo que desem-
b o c ó , a b r u p t a m e n t e , en la s e g u n d a g u e r r a mund iaL La 
g u e r r a f r í a no f u e s ino la f o r m a ú l t ima de la g u e r r a fron-
tal de la ideología l ibera l con t ra la social is ta. 

Por s u p u e s t o , den t ro de cada uno de esos períodos 
ideológicos o c u r r e n crisis; pero no cris is exis tencia les , 
como pa recen dec i r aho ra los en t e r r ado re s del "socialis-
m o real". Se t r a t a de cr is is i n t e r n a s de l a s q u e h a n re-
surg ido con m a y o r vigor: las menc ionadas ideologías. 
La cr is is m á s i n t e n s a del período cr i s t iano la p r o d u j o la 
Reforma; pero é s t a , a s u vez, dio or igen a la cont rar re-
f o r m a que d e p u r ó y otorgó nuevas ene rg í a s a la ideolo-
gía c r i s t iana . E l l ibera l ismo, de su par te , h a vivido en 
p e r p e t u a c r i s i s t a n t o e n lo que toca a las ideas como a 
las ins t i tuc iones q u e las sos t ienen. Dos g u e r r a s mun-
diales, c r i s i s económicas , marg inac ión de m á s de la mi-
tad de la pob lac ión h u m a n a , r e t o m a a p a r e n t e de vigor 
con la doc t r ina de l neol iberal ismo, f i losofías e x h a u s t a s , 
é t ica he t e rodoxa y es té t ica hueca son los indicadores 
p e r m a n e n t e s de e s a cris is . 

E n c u a n t o a l a ideología social is ta debe t e n e r s e en 
consideración q u e e s u n a ideología un ive r sa l y no exclu-
siva de la URSS . E s t a ideología no h a sido tocada por los 
acon tec imien tos ocu r r idos en aquel la nación. Ex i s t e so-
cialismo, t an to c o m o ideología como social ismo rea l (sin 
comillas) e n C h i n a , en Vie tnam, e n Corea, e n donde los 
sucesos de la U R S S h a n producido el efecto de revalon-
zación de p r á c t i c a s e ins t i tuc iones . La U R S S no revisó a 
t iempo n i s u s p r á c t i c a s n i s u s ins t i tuc iones . De ah í la 
explosión social . Como e n la h i s tor ia de la Revolución 
f rancesa , s e e n c u e n t r a ahora en la e t apa cr í t ica de la 
Res taurac ión . L o q u e s igue es impredecible. 

Jueves 27 de febrero de 1992. 

De diputados y diputontos 

Hace u n a docena de años López Porti l lo y Reyes Hero les 
pusieron en prác t ica u n nuevo s i s t e m a electoral q u e 
permit ía , y permi te desde entonces , la fo rmac ión de par-
tidos políticos con derecho a p r e s e n t a r candida tos a di-
putados federales. E s t e s i s t ema , convert ido e n ley, f u e 
copiado ráp idamente por todos los es tados de la Repúbli-
ca. Se t ra taba , s e g ú n se dijo e n s u opor tunidad, de aca-
bar con el monopolio pa r l amen ta r io de u n solo par t ido 
que hab ía existido desde 1929 p a r a dar acceso a la Cá-
m a r a de Diputados a r e p r e s e n t a n t e s de co r r i en tes políti-
cas minor i tar ias . 

Se t ra taba , e n real idad, de u n a especie de ensayo de 
representación proporcional que s i rv iera de b a s e al des-
pegue del país hac ia u n a ampl ia democracia de par t idos . 

Pero como la nación, a juicio de los p romoto res del 
nuevos s is tema, no e s t aba m a d u r a a ú n p a r a t o m a r a su 
cargo la responsabi l idad que implica el m a n e j o de todo 
el proceso electoral, de principio a fin, la ley correspon-
diente dejó ba jo el control del gobierno los pa sos m á s 
significativos de ese proceso. Como qu ie ra que sea, se 
fo rmaron nuevos pa r t idos y s u s r e p r e s e n t a n t e s son aho-
r a diputados de oposición. 

A par t i r de aquel m o m e n t o la l ucha política de es-
tos par t idos quedó cen t r ada e n la exigencia de que el go-
bierno saque las m a n o s del proceso electoral y lo 
en t r egue en toda s u d imensión, desde la preparac ión , 
conducción y calif icación de las elecciones a los pa r t i dos 
políticos o a qu ienes es tos des ignen p a r a esos efectos . 
El es logan de la l ucha giró e n torno de e sa exigencia: de-
mocracia ahora. 

Se fo rmaron e jérc i tos democrát icos; se organiza-
ron foros por la democrac ia y se desató u n a ru idosa cam-
paña e n México y e n el ex t r an j e ro acusando al gobierno 



de u s a r s u propia ley p a r a a d u l t e r a r los r e s u l t a d o s elec-
torales , es decir, p a r a fa ls i f icar la democrac i a . Todo esto 
parec ía t ene r sent ido, de acuerdo c o n los t é r m i n o s de la 
ley. 

Sin embargo , a los cabal leros c r u z a d o s de la demo-
crac ia s e les olvidó que és ta es a lgo q u e debe impera r 
t a m b i é n e n el seno de s u s pa r t idos polí t icos. P o r q u e los 
m i s m o s vicios que r e c l a m a n e n la p r á c t i c a e x t e r n a de la 
democrac ia ex i s t en e n el in te r io r de los par t idos . Peque-
ños g rupos d i r igen tes de esos o r g a n i s m o s polí t icos se 
h a n e te rn izado e n el m a n d o y d i s f r u t a n el privilegio de 
r e p r e s e n t a r a s u par t ido e n la C á m a r a de Diputados. 
Así, los que ayer f u e r o n d ipu tados h o y no lo s o n por ra-
zones const i tucionales; pero m a ñ a n a volverán a serlo y 
as í e n los sucesivo. As i s t en a la C á m a r a , como diputa-
dos, los d i r igentes de los pa r t idos l l a m a d o s de oposición 
no porque s e a n los m e j o r e s p a r l a m e n t a r i o s , s ino porque 
son qu ienes f o r m u l a n las l i s tas de a s p i r a n t e s e n l a s que 
s i empre se colocan en p r i m e r l u g a r . 

L a s consecuencias de e s t a f a l t a de democrac ia in-
t e r n a son l amen tab le s y e s t á n a la v i s t a . H a d i sminu ido 
la cal idad del debate p a r l a m e n t a r i o . E s o s d ipu tados 
u s a n a r g u m e n t o s mediocres , a p r e n d i d o s de oídas. Pero, 
e n cambio, p a r a f o r m a r s e u n cier to p res t ig io de repre-
s e n t a n t e s del pueblo, ges t i cu lan y g r i t a n p a r a s i m u l a r 
que, si no valen s u s a r g u m e n t o s n i s u s g r i tos es po rque 
h a y u n a b a r r e r a de i ncomprens ión y p repo tenc ia del 
lado contrar io . 

El e jemplo m á s claro de e s t a c o n d u c t a es el de los 
d ipu tados de oposición que se e s f u e r z a n e n d e m o s t r a r 
púb l i camente s u i r r i tación c o n t r a la polít ica e lectoral 
oficial increpando al p res iden te de la Repúbl ica cuando 
és te se p r e s e n t a al Congreso a r e n d i r s u i n f o r m e consti-
tucional . A es te respecto , el e spec tácu lo ofrecido por 
esos d ipu tados en los ú l t imos a ñ o s h a sido verdadera-
m e n t e l amentab le t an to por la exhib ic ión de i ncu l t u r a 

jurídica y polí t ica de ta les r e p r e s e n t a n t e s como p a r a el 
prestigio del Congreso. 

Resu l t a e x t r a ñ o que los o t ros d iputados , los del 
PRI los del P A N y los de o t ros pa r t idos no escandalo-
sos no h a y a n pronunc iado n i u n a pa lab ra sobre la exal-
tada conducta de s u s compañeros rebeldes m , por tanto , 
sobre las sanc iones e n que és tos pud ie ron i ncu r r i r por 
semejan te ac t i tud . 

Es to h a c e supone r que no solo unos , s ino todos los 
diputados, y, t ambién , los s enadore s que componen el 
Congreso, i g n o r a n es tos pr incipios e lementa les de dere-
cho const i tucional : 

Primero.- E l Poder Ejecu t ivo y el Legis la t ivo son 
soberanos, den t ro del m a r c o const i tucional . L a Supre-
ma Corte de Jus t i c i a es la r egu ladora e n caso de exceso 
de facul tades de a lguno de ellos. Es to s e i i a su f i c i en te 
para de ja r e n claro que el Legislat ivo no p u e d e r n t e r r o 
gar al p res idente , que es el deposi tar io u m c o del Poder 
Ejecutivo, sobre s u s acciones oficiales El m t e r r ° g a t o -
rio sería, a d e m á s de imper t inen te , atentatorio>aTa sobe-
ranía del E jecu t ivo . (Este a r g u m e n t o u so Victor iano 
H u e r t a en 1913 p a r a disolver la XXVI Legis la tura) . . . 

Segundo.- E l p res iden te r inde s u i n f o r m e a n t e el 
C o n g r e s o r e u n i d o e n a samb lea genera l . E s t a a s ^ n M e a 
no t iene facu l tades del iberat ivas . L a s f acu l t ades delibe 
rat ivas co r re sponden a l a s Cámaras , de chputados y se 
nadores , en que es tá dividido el C o n g r e s o ^ C o n q u e 
facultad, como no sea la que les concede s u propia^estul 
ticia, i n t e r r o g a n a lgunos d ipu tados al p r e s i d e n t e . . 

Tercero.- La a samb lea genera l e n que se r e ú n e el 
Congreso es de ca rác te r solemne. Y esto q m e r e to 
que e s t a s a s a m b l e a s t i enen u n objeto único, ^ t e r n n n a 
do de a n t e m a n o . E n el caso, el objeto de la a s * so 
lemne e s t á de t e rminado por la Ley O r g a m c a d 
Congreso. Al te ra r el objeto legal de la a s amb lea gene ra l 



solemne del Congreso, y t r a t a r de some te r a diálogo al 
Poder Ejecut ivo r ep resen tado e n la p e r s o n a del presi-
dente, es violar g r a v e m e n t e las fo rmal idades legales del 
Congreso y h a c e r s e acreedor a las g r a v e s sanc iones co-
r respond ien tes . 

Todo esto d e m u e s t r a que la l ucha de los par t idos 
l lamados de oposición por i n s t a u r a r u n a democrac ia 
ins t i tucional e n el pa í s adolece de u n serio defecto. Fa l t a 
que esa lucha se ex t ienda a exigir la democrac ia en el 
seno de los par t idos . Po rque ¿cómo van a per fecc ionarse 
los ó rganos del Es tado , por medio de la p rác t i ca de la de-
mocracia , si los func ionar ios que a sc i enden a e sos órga-
nos por la vía de s u s pa r t idos no r e s p e t a n es te principio 
dent ro de s u s propios o r g a n i s m o s políticos? P u e s que 
¿no son es tos m i s m o s d ipu ton tos los que a s p i r a n a re-
elegirse? 

Nuevo León es a fo r tunado e n t ene r u n Congreso in-
tegrado por d ipu tados responsab les . Aunque. . . 

J u e v e s 5 de marzo de 1992 . 

Gorbachov, periodista 

Todos aquel los que t i enen in te rés e n los acontecimien-
tos que se suceden día con día m á s allá de las f r o n t e r a s 
del pa í s se h a b r á n enterado, s in duda, de u n hecho ver-
d a d e r a m e n t e inus i tado a u n q u e no se le h a y a concedido 
la impor tanc ia que merece . 

Po rque n i es cierto que a m a n e c e m o s d i a r i amen te 
con not ic ias e n e r v a n t e s que h a n logrado d i s m i n u i r al 
m á s ba jo l ímite n u e s t r a capacidad de asombro , t amb ién 

lo es que e n t r e e s a p r o f u s i ó n de in fo rmes , e n s u mayor 
parte de n a t u r a l e z a económica y mi l i tar , h a y a lgunos 
que por s u índole d i s t i n t a s u s c i t a n en noso t ros asom-
bro pero no preocupación n i m u c h o m e n o s inqu ie tud . 
Sin embargo, no por eso p ie rden esos hechos s u impor-
tancia excepcional . Ta l es el caso de las a n d a n z a s del se-
ñor Mijail Gorbachov por Eu ropa . 

Casi s i l enc iosamente el señor Gorbachov, acompa-
ñado de s u joven y bel la esposa , recorre las nac iones eu-
ropeas vendiendo ar t ícu los p a r a periódico que las 
agencias not ic iosas s e e n c a r g a n de d i s t r ibu i r por todo el 
mundo. E s i m p o r t a n t e la not icia de que Gorbachov ande 
de periodista t r a s h u m a n t e ; pero lo es t ambién , y a u n 
más, lo que escr ibe. 

Después de la revolución soviética de 1917, al lá por 
los años veinte , se inició la emigrac ión m a s i v a de los 
ar is tócratas r u s o s s in cabida ya en la nueva organiza-
ción social de s u país . S u des t ino e ra F r a n c i a p a r a algu-
nos, I ng l a t e r r a p a r a otros . Se les recibió con cor tes ía y 
curiosidad en e s a s naciones; pero, pa sando el t iempo, 
sobrevino el abu r r imien to de s u presencia , f u e r o n vis tos 
como pa r i en tes pobres en los al tos niveles sociales que 
primero f r e c u e n t a r o n y t e r m i n a r o n casi todos, despues , 
sirviendo de m e s e r o s e n r e s t a u r a n t e s de s e g u n d a cate-
goría y h a s t a chofe res de t ax i y au tobuses . C ie r t amen te 
ese fue u n des t ino t r i s t e p a r a quienes de t en t a ron u n o de 
los m á s g r a n d e s poderes del mundo . 

Gorbachov no t e r m i n a r á de lavaplatos e n cua lquier 
r e s t au ran te de bu leva rd porque la cur ios idad que des-
pierta no es como la del a r i s tóc ra ta vemdo a menos , s m 
oficio n i beneficio, s ino la de u n h o m b r e que tuvo e n s u s 
manos el des t ino de la nación m á s poderosa desde ei 
punto de v i s t a científ ico y mi l i ta r que sólo cedía, a n t e los 
Estados Unidos, E u r o p a y Japón , en desarrol lo de la mo-
derna tecnología indus t r i a l p a r a f ines civiles. A Uoroa-
chov se le p a g a por s u s escri tos, y se le p a g a bien. 



Pron to r e u n i r á u n a can t idad de dólares su f i c i en te s pa ra 
r e g r e s a r a s u país y vivir t r anqui lo como el pequeño bur-
gués que h a demos t rado ser , e n compañía de s u famil ia . 

Y, esto, si va a h a b e r t r anqu i l idad p a r a él e n la 
URSS. Porque Yeltsin no lo quiere , le es to rba ; y, si el 
pueblo r ecupe ra el poder , entonces . . .por lo p r o n t o y a h a 
sido acusado de t ra idor . 

M i e n t r a s du re la cur ios idad m u n d i a l por el escri-
tor , la f o r t u n a de Gorbachov e s t á a s e g u r a d a . No obstan-
te él m i s m o se enca rga de d e s t r u i r e s t a cur ios idad, o t ra 
vez por abur r imien to . Y no s e r á por o t r a cosa, y a q u e los 
ar t ícu los que escr ibe son i r r emed iab l emen te s imples , 
c a r en t e s de las ideas que todo m u n d o e spe ra de u n a per-
sona de la ca tegor ía política que a l g u n a vez os ten tó . E n 
real idad, s u s ar t ícu los t i enden m á s a j u s t i f i c a r los he-
chos políticos en que tomó p a r t e como j e f e del gobierno 
soviético que a promover soluciones n u e v a s a los g r a v e s 
p rob lemas que acongo jan a h o r a a todas las nac iones , e n 
especial a la suya . 

De la g u e r r a del Golfo Pérs ico dice, por e jemplo , e n 
s u ú l t ima publ icación que la coalición mi l i t a r f o r m a d a 
por t r e s de las g r a n d e s po tenc ias m u n d i a l e s p a r a m a t a r 
a la población civil de Bagdad f u e j u s t i f i c ada porque , 
dice Gorbachov, de otro modo se hub i e se es tablecido u n 
precedente intolerable, el de que u n a nac ión poderosa 
pueda invadir a o t ra m á s débil s in m á s r a z ó n q u e s u pro-
pia voluntad . 

Como noticia per iodís t ica e s t a a f i rmac ión e s abso-
lu ta . L a g u e r r a del Golfo Pérs ico t e rminó h a c e cas i dos 
años . 

Sin embargo, puede ad iv inarse f ác i lmen te la inten-
sión que lleva implíci ta esa declaración jus t i f i cadora . Se 
t r a t a , por donde qu ie ra que se le mire , de da r u n poco de 
aire a la c a m p a ñ a pres idenc ia l de B u s h en los E s t a d o s 

U n i d o s d o n d e s e h a n f o r m a d o , r e c i e n t e m e n t e c o m i t é s 
He c i u d a d a n o s r e s p e t a b l e s p a r a c u e s t i o n a r e l a b u s o bru-
tal del o o d e r m i l i t a r n o r t e a m e r i c a n o c o n t r a l a p o b l a c i ó n 
civil de Irak , a s í c o m o e l u s o i n d e b i d o d e l n o m b r e d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s e n a q u e l l a o p e r a c i ó n p u e s t o q u e , e n 
X t o m o m e n t o , s e c o n s u l t ó a l a A s a m b l e a G e n e r a l , o 
S a a l a s n a c i o n e s u n i d a s , s o b r e l a n a t u r a l e z a d e l con-
fl icto y l o s m o d o s d e r e s o l v e r l o . 

El a r g u m e n t o del precedente intolerable que t an to ate-
moriza a Gorbachov es desa fo r tunado . E s e p receden te 
habíase establecido con anter ior idad cuando el e jerc i to 
soviético invadió Afgan i s t án . De donde r e s u l t a q u e se 
t ra ta de u n a r g u m e n t o servil, por u n lado, y c m i c o ^ o r 
el otro. Per iodismo ingenuo . Per iodismo p a r a bobos. 

Jueves 19 de marzo de 1992. 

Dos discursos 

Las conversaciones sobre el Tra tado 
pasaban por u n m o m e n t o crítico. Los ctelegados n ^ r t e 
americanos no cedían en s u s p r e t e n s i o n e s ^ Energét icos^ 
f inanzas , p roductos agr ícolas y 
agenda debían ser a j u s t a d o s por M e x i c o a s u s ^ q u e n 
mientos. Todo indicaba que el acuerdo final sobre el t r a 
tado ser ía re legado h a s t a el año en t r an te . 

Por eso f u e a l t amen te significativo que el P r e s i d e n 
te Salinas de Gor tar i decidiera celebrar el 
del nacimiento de don Benito J u á r e z e n : c i u d a d q^= He 
va es te nombre , e n Chihuahua , e n la f r o n t e r a conlos; E s 
tados Unidos. Se s ien te a d is tancia que el 
quiso aprovechar la ocasión p a r a enviar u n m e n s a j e cía 



ro y con tunden te , t a n t o a l o s mex icanos , como, princi-
pa lmen te , a n u e s t r o s vec inos n o r t e a m e r i c a n o s , acerca 
de s u s ideas polít icas y de l o s m o d o s como e s t á condu-
ciendo a la nación en s u s h o r i z o n t e s económicos, políti-
cos y sociales. Claro que , t a m b i é n , e n lo que concierne a 
las re lac iones i n t e rnac iona l e s del pa ís . 

L a impor tanc ia de e s t e m e n s a j e f u e s u b r a y a d a con 
la p resenc ia en el acto del g a b i n e t e p res idenc ia l e n ple-
no, de la di r igencia s u p e r i o r de l P a r t i d o Revolucionar io 
Ins t i tuc iona l y de n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s del m u n d o 
de los negocios, de la pol í t ica y de la a d m i n i s t r a c i ó n pú-
blica. Hab ía expectación e n México , y, t amb ién , del ot ro 
lado de la f ron te ra . Y es to e r a lógico, si se t i enen e n 
c u e n t a los rozamien tos e n t r e l a s de legac iones m e x i c a n a 
y n o r t e a m e r i c a n a que d i s c u t e n el menc ionado t ra tado . 

, II 
El m e n s a j e del p r e s i d e n t e dio a e n t e n d e r s in l u g a r 

a dudas a propios y e x t r a ñ o s q u e la polí t ica gene ra l de 
s u gobierno responde al i n t e r é s de las f u e r z a s vivas de 
la nación; que t iene r a í ce s e n la t r ad ic ión h i s tó r ica de 
México y que, en cuan to a los va lo res esenc ia les de e sa 
t rad ic ión se m a n t i e n e la g u a r d i a f i rme , por enc ima de 
los cambios de e s t r a t e g i a q u e se cons ide ren necesa r ios 
s e g ú n las c i r cuns tanc ias i n t e r n a s y e x t e r n a s e n que se 
desenvuelve el país. El m e n s a j e pres idencia l , leído por 
el secre tar io de Relaciones E x t e r i o r e s , dejó b ien claro 
que en t r e los valores h e r e d a d o s e s t á el de la soberan ía 
nacional que no admi te i n g e r e n c i a s e x t r a ñ a s , n i direc-
t a s n i embozadas , que m e n o s c a b e n el hono r o los intere-
ses nacionales . P a l a b r a s v a l e r o s a s , con mensaje. 

Ya antes , e n la a s a m b l e a r e u n i d a por el Pa r t ido Re-
volucionario Ins t i tuc iona l p a r a ce l eb ra r el an ive rsa r io 
n ú m e r o s e s e n t a y t r é s de e s t e par t ido , el p r e s iden t e ha-
bía p ronunc iado u n f u e r t e d i s c u r s o p a r a ena l tecer la ín-
dole independiente de s u po l í t i ca i n t e rnac iona l y p a r a 
r e a f i r m a r la voluntad del g o b i e r n o de m a n t e n e r y defen-
der la soberanía de la n a c i ó n e n medio del caos que ca-

racter iza a las re lac iones in t e rnac iona le s en la 
actual idad. E n aquel d i scurso , además , e l p re s iden te de-
fendió v igorosamen te la polí t ica in te r io r del gobierno a 
la que calificó como insp i r ada en la co r r i en te doc t r inar ia 
del l iberal ismo social. L a g a r a n t í a de l a l ibe r tad ciuda-
dana, de la jus t ic ia , de la democrac ia y de la b ú s q u e d a 
del b i enes ta r social son los sopor tes de la polít ica inte-
rior que el p re s iden te def inió como ü b e r a l i s m o social. 

Con es te an teceden te , puede p e n s a r s e que el dis-
curso de Ciudad J u á r e z f u e la con t inuac ión del an te r ior , 
pero ahora con proyecciones m á s ampl i a s , in te rnac iona-
les. 

Los efectos no se h ic ie ron e spe ra r . L a s conversa-
ciones sobre el T ra t ado de Libre Comercio se h a b í a n 
vuelto á s p e r a s y e s t a b a n v i r t u a l m e n t e suspend idas . 
Ahora se h a n reanudado , pero, claro es tá , b a j o o t ros 
auspicios. El petróleo mexicano h a sido de jado en paz 
por no r t eamer i canos y canad ienses . S i n embargo , no 
qui tan el dedo del r e n g l ó n y a p u n t a n a la pe t roqu ímica 
básica y a la d i s t r ibuc ión de gasol ina y ace i tes . 

La t e s i s del l ibera l i smo social p r o c l a m a d a por el 
pres idente se h a examinado , por todos c u a n t o s lo h a n 
deseado, sólo e n lo que t iene de social, p a r a admi t i r l a 
como válida o p a r a cr i t icar la . F a l t a e x a m i n a r l a e n su 
conjunto . Y no sólo como act i tud, como p u r a voluntad , 
sino como s i s t e m a prác t ico de gobierno. Se r equ ie r e pa-
sar de la l írica exa l tada al e x a m e n de la rea l idad. Pero 
es ta es o t ra h is tor ia . 

Jueves 2 6 de marzo de 1992. 



La nomenklatura religiosa 

E s t á d iscut iéndose ahora e n las comis iones correspon-
d ien tes de la C á m a r a de Diputados el r e g l a m e n t o p a r a el 
ejercicio de los nuevos derechos adqui r idos por l a s igle-
s ias . 

E n t r e todas las iglesias , la católica es la que mues -
t r a mayor impaciencia por que ese r e g l a m e n t o s ea expe-
dido cuan to a n t e s p a r a empeza r a p rac t ica r con l ibe r tad 
y s i n m á s l imi taciones que la m i s m a ley, s u s de rechos 
reconquis tados . Como se sabe, e n t r e esos de rechos se 
e n c u e n t r a el de la l iber tad de e n s e ñ a n z a re l igiosa . 

A u n q u e y a h a y cientos de escue las y colegios de 
ins t rucc ión pr imar ia , dir igidos y a d m i n i s t r a d o s por el 
clero católico, así como secundar i a s , p r e p a r a t o r i a s y 
h a s t a e scue las no rma les p a r a p r e p a r a r m a e s t r o s , el 
m i s m o clero no se con fo rma con que el r e g l a m e n t o que 
e s t á por sa l i r a luz se l imite a es tab lecer modos y méto-
dos de la e n s e ñ a n z a religiosa, s ino que qu i e r en conten-
ga, además , disposiciones e n el sent ido de que e sa 
e n s e ñ a n z a rel igiosa sea impa r t i da ú n i c a m e n t e por el 
clero católico con exclusión de todos los d e m á s . O sea, 
que la ún ica rel igión que p u e d a se r e n s e ñ a d a a los n iños 
y jóvenes de México sea la re l ig ión católica r o m a n a . Y 
esto en las escuelas oficiales. 

No se sabe cual sea el cr i ter io que t e n g a n al respec-
to las comisiones enca rgadas de f o r m u l a r el re fe r ido re-
g lamento . Lo que sí se sabe es que la p re s ión clerical 
p a r a lograr s u propósito es cons t an t e y poderosa . 

Sin embargo , se e spe ra que esas comis iones re-
cue rden que e s t amos en el u m b r a l del siglo ve in t iuno y 
que ser ía vergonzoso, por no decir t rágico, r e g r e s a r por 
medio del r eg lamen to a los t é r m i n o s cons t i tuc iona les de 
1824 en r a z ó n de los cuales la rel igión católica e r a la 

única admi t ida y to le rada e n el país . El clero católico 
pretende ignora r que n i n g ú n r eg l amen to puede p a s a r 
por encima de las l iber tades iguales , p a r a ins t i tuc iones 
y para hombres , que consag ra la ac tua l Car ta M a g n a de 
la Nación. El r e to rno que propone es imposible. 

E n la actual idad, la educación escolar e s t á dividida 
en dos g r a n d e s categor ías : la que impa r t e el E s t a d o y la 
que es tá a ca rgo de los par t i cu la res . La p r imera , por 
mandato del ar t ículo te rcero const i tucional , se mant ie -
ne a j ena a cualquier doc t r ina rel igiosa y se basa , s e g ú n 
se a f i rma e n ese m i s m o art ículo, e n los r e su l t ados del 
progreso científico. Así s e m a n t e n d r á , de acuerdo con 
declaraciones del p res iden te de la Repúbl ica conf i rma-
das por var ios l íderes del Congreso de la Unión. L a se-
gunda t iene u n acen tuado carác ter religioso que se h a 
mantenido a u n en cont ravención de los r e g l a m e n t o s ofi-
ciales ac tuales . Pero h a y u n a t e rce ra categoría , in tegra-
da por escuelas y colegios establecidos d i r ec t amen te por 
el clero, que h a s t a ahora h a n funcionado al m a r g e n de la 
ley y donde se impar t e educación dogmát ica rel igiosa. 
Es ta ú l t ima es la que h a obtenido reconocimiento legal 
por v i r tud de las r e f o r m a s in t roduc idas ú l t i m a m e n t e e n 
la Const i tución. 

E n real idad, el clero no h a obtenido m a y o r e s venta-
jas en es te proceso de r e f o r m a s a los s i s t e m a s de educa-
ción. El reconocimiento de la educación confes ional 
impart ida por el m i s m o clero recae sobre u n a s i tuac ión 
ya creada y púb l icamente conocida, a l m i s m o t iempo 
que su p re t ens ión de llevar la educación rel igiosa dog-
mática a las escue las oficiales no parece que sea acepta-
da. 

Pero h a y m á s . El ar t ículo tercero cons t i tuc ional 
mant iene a la educación oficial a le jada de cua lquier doc-
trina religiosa, o sea, de los dogmas y mis te r ios de que se 
n u t r e n ta les doc t r inas . Pero e sa disposición no impide 
que la religión, cons iderada como fenómeno h is tor ico 



social, s ea somet ida al e x a m e n de la ciencia, la ciencia 
política, h i s tó r ica y sociológica, por e jemplo. 

Y creo que la ac t i tud ex igen te del clero, l levada has-
ta la imper t inencia , e n relación con el nuevo r e g l a m e n t o 
del ar t ículo tercero const i tucional , h a desper tado el de-
seo del magis te r io no clerical de volver a e x a m i n a r el 
t ema de la rel igión como componente de la t emá t i ca polí-
t ica nac ional e in te rnac ional de es tos días. Y creo q u e e n 
el ba lance de e s t a s dos r a m a s ideológicas y pedagógicas 
de la educación, la iglesia católica y s u n o m e n k l a t u r a no 
se r ían ganadores . 

J u e v e s 3 0 de abril de 1 9 9 2 . 

t i : 
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Y Washington encontró una flauta... 

F u e necesar io que bar r ios en te ros de Los Ánge les ardie-
r a n en l l amas pa ra que el p res iden te B u s h y s u s conse-
je ros adv i r t i e ran que los d i s turb ios iniciados por la 
gen te pobre de esa ciudad, y de o t ras , como N u e v a York 
y Wash ing ton , no se debían a la i n san i a de g r u p o s juve-
niles adic tos al ocio y a las drogas , como se pensó , por 
ellos, de inmediato. 

El incendio de Los Angles puso en claro que el hon-
do r e sen t imien to que anida en la población pobre del 
país es u n hecho genera l izado y que, si es ta l la inicial-
m e n t e en t r e la gente de color es porque é s t a se encuen-
t ra en el plano m á s ba jo de la escala de m i s e r i a y 
humil lación que afec ta por igual a todos e n la ampl ia 
zona de pobreza que exis te en la nación. Negros , amar i -
llos y b lancos par t ic iparon e n aquel los d i s tu rb ios y a ú n 
e s t án en actividad, por lo m e n o s e n las c iudades mencio-
nadas . 

E n E s t a d o s Unidos empieza a sal ir a l a i re la opi-
nión de que e s to s acontec imientos son la consecuencia 
de una política económica y social que se inició con Rea-
gan y cont inuó d e s e n f a d a d a m e n t e con B u s h e n el t iem-
po que lleva de s u m a n d a t o presidencial . U n a polít ica 
que du ran te doce años encont ró los r e c u r s o s oficiales e n 
el desarrollo del complejo indust r ia l -mi l i tar a cos ta de 
los servicios sociales del gobierno y de las ins t i tuc iones 
públicas. L a segregac ión económica y social de la g e n t e 
necesitada f u e m i n a n d o l e n t a m e n t e s u capacidad de 
subsistencia h a s t a conducir la f ina lmen te a la pobreza 
total. 

Mien t ras el complejo indust r ia l -mi l i tar obtuvo éxi-
tos r e sonan tes e n los t e r r enos de la invest igación, del 
dominio del espacio y de las nuevas a r m a s con m a n d o s 
electrónicos, n a d a impor t aba lo demás ; pero con la dislo-
cación del m u n d o social is ta y la consecuen te desapari-
ción de los p re t ex tos mi l i tares , ese complejo indust r ia l -
militar en t ró e n u n a especie de colapso que hund ió la es-
t ruc tura de producc ión y de empleos que le e ra propia o 
subordinada. Los efec tos de es te hecho sobre la econo-
mía nacional fue ron , b revemente , la cr is is del mercado 
de consumo y s u cauda de qu iebras de e m p r e s a s indus-
triales y g r a n d e s a lmacenes . La te ra lmen te , el presu-
puesto federal a u m e n t ó s u r i tmo deficitario y la deuda 
interna s u crecimiento. O sea que la caída del complejo 
industrial-mili tar f r a c t u r ó la actividad económica de la 
nación y de paso bar r ió la t e s i s del neol iberal ismo que 
con tanto orgullo p r egona ron Reagan y Bush . 

Los sucesos de Los Ángeles ag rega ron , a la cr is is 
económica, la de índole política y social. 

Los m a r g i n a d o s que iniciaron los d i s tu rb ios en la 
ciudad ca l i forn iana no p e n s a r o n que al reduc i r a c e m z a s 
edificios y a lmacenes des t ru ían , al mi smo t iempo, y con-
denaban p a r a s i empre la exper iencia de doce años de po-
lítica económica i n sensa t a , la de R e a g a n y de B u s h . 
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Obl igaron al p res idente , q u i e r a s q u e no, a reconocer los 
hechos rea les y a concur r i r a l Congreso , r end ido y humi-
llado: 

Creo que la gente nos está diciendo que debemos tomar medidas 
nuevas, dijo. Al m i s m o t i empo, Mar l in F i t z w a t e r , vocero 
de la Casa Blanca, dijo: 

Esperamos que todos h a y a n comprendido el men-
saje de Los Á n g e l e s , de que n u e s t r a s áreas urba-
nas t i enen la terrible neces idad de as i s t enc ia del 
gobierno, de que n e c e s i t a m o s programas para 
crear trabajos, v ivienda, proporcionar educac ión y 
crear oportunidades". 

O sea ¡al diablo con el neol ibera l i smo! 

Los h o m b r e s de W a s h i n g t o n e n c o n t r a r o n , por f in, 
u n a flauta, la flauta de Roosevel t . E s p e r e m o s q u e s e p a n 
la tonada , porque é s t a se l l a m a l ibera l i smo social . 

J u e v e s 14 de m a y o de 1992. 

La conjura contra Pemex 

El problema de México es que t iene industr ias na-
cionalizadas que y a demostraron, invariablemen-
te, que son inef ic ientes , a l tamente c o s t o s a s y que 
t ienden a producir benef ic ios m u y grandes para 
pequeños grupos y h a c e n m u c h o daño a las gran-
des mayorías. 

E n e s t e momento México t iene la opción de decidir 
s i quiere seguir m a n t e n i e n d o una industr ia petro-

lera nacionalizada o si quiere t e n e r u n a industria 
eficaz mediante la práctica de la Ubre competencia. 
Si opta por la s e g u n d a alternativa, entonces que 
h a g a lo que ya hizo con los bancos , que privatice 
Pemex. 

E s t a s pa l ab ra s f ue ron p r o n u n c i a d a s p o r el s eñor Mil ton 
F r i e d m a n Premio Nobel de Economía 1976, e n el foro 
Más Allá del Libre Comercio, q u e se rea l izó e n México 
en es tos ú l t imos días. 

E s t a s ideas, con las m i s m a s u o t r a s pa lab ras , se 
p ropa lan a h o r a i n s i s t e n t e m e n t e e n México, por conduc-
to de todos los medios de comunicac ión . 

E s t a n repet i t iva la a f i rmac ión del f r aca so de 
P e m e x como e m p r e s a nac ional izada q u e la g e n t e m a s o 
menos av isada empieza a p e n s a r , s e r i a m e n t e que se 
t r a t a de u n a ve rdade ra c a m p a ñ a pub l i c i t a r i a de despres-
tigio de e sa p a r a e s t a t a l con f ines que, a u n q u e no conte-
sados, se s i en ten vinculados e s t r e c h a m e n t e con los 
ava ta res del T ra t ado de Libre Comercio q u e México dis-
cute con E s t a d o s Unidos y Canadá . P o r q u e no se t r a t a 
solo de sub-canacos y publ ic is tas de p a g a los que partici-
p a n e n e s t a ofens iva genera l con t r a el c a r á c t e r nac iona l 
de la propiedad de Pemex, s ino q u e t o m a n pa r t e , tam-
bién, de modo eminen te y no g r a tu i t o con segur idad , 
p rohombres de la ciencia social como e s t e Mi l ton b ried-
man . 

La sospecha de u n a c o n j u r a c o n t r a P e m e x es vál ida 
si se t o m a en cuen ta que uno de los p u n t o s m a s confhcti-
vos de la d iscus ión sobre el menc ionado t r a t a d o h a sido, 
p rec i samente , la cues t ión del dominio de los energe t i cos 
mexicanos , el petróleo y la electr icidad. 

Al principio, la pa r t e n o r t e a m e r i c a n a ped ia la inter-
vención del capi tal ex t r an j e ro - n o r t e a m e r i c a n o , por su-
p u e s t o - e n las f a se s decisivas del negocio de P e m e x 
Pedía n a d a menos , in terveni r e n la comerc ia l izac ión del 



producto final , lo que s ignif icaba, obviamente , que toda 
la operación de r iesgo, desde la pe r fo rac ión de pozos 
h a s t a la convers ión del petróleo e n gasol ina , quedaba a 
cargo de la empresa , m i e n t r a s que la d i s t r ibuc ión de la 
gasol ina, o sea, el verdadero negocio de Pemex , p a s a b a a 
m a n o s de ese capi ta l ex t r an j e ro . 

L a nega t iva de los r e p r e s e n t a n t e s mex icanos hizo 
cambia r el enfoque de la exigencia no r t eamer i cana . 
Ahora se b u s c a in te rven i r en la indus t r i a , pero de modo 
obhcuo, sofis t icado, m e n o s s impl i s ta y b r u t a l como el 
que se p ropuso an te s . La solución del problema, s e g ú n 
la nueva posición nor t eamer icana , e s t á e n la privat iza-
ción de Pemex , e n que la e m p r e s a de je de se r p rop iedad 
de la nación y pa se a ser propiedad de par t i cu la res . E s t a 
sería, f ina lmente , la solución pe r fec t a a favor de Es t a -
dos Unidos. 

Porque viéndolo b ien ¿quién t iene en México sufi-
ciente capi tal p a r a c o m p r a r las ins ta lac iones indus t r i a -
les de P e m e x y p a r a pagar , sobre todo, la concesión de la 
explotación monopól ica del petróleo e n todo el t e r r i to r io 
nacional? Desde luego los capi ta l i s tas mexicanos , no. 
Pero, si se logra ob tener la decisión del gobierno de pri-
va t izar la empresa , entonces , t a l vez, a l g ú n g rupo de es-
tos capi ta l i s tas podr ía ser amp l i amen te f inanciado por 
la S t a n d a r d Oil, por ejemplo, p a r a que adqu ie ra P e m e x . 
Lo demás ser ía cosa fácil: u n a vez en m a n o s de nego-
ciantes par t icu la res , és tos podr ían t r a n s f e r i r a ex t ran-
j e ros los derechos de producción y comercial ización que 
aho ra no pueden obtener de modo directo. Todo, c laro 
es tá , con el propósi to de modernizar la industria. 

Antes de da rnos conse jos sobre el modo de mane -
j a r n u e s t r a economía nacional , el s eñor F r i e d m a n debe-
r ía m o s t r a r n o s s u s crédi tos como conse je ro áulico del 
gobierno de los E s t a d o s Unidos. Deber ía deci rnos pri-
mero si es debido a s u s conse jos sobre admin i s t r ac ión 
de la economía nacional que s u pa ís e s t á hund ido e n la 

peor cr is is de s u h is tor ia , con la décima p a r t e de s u po-
blación t r a b a j a d o r a desempleada , con decenas de mi les 
de e m p r e s a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e n quiebra , con u n a 
deuda e s t a t a l i n t e r n a de proporciones g igan t e sca s y 
u n a b a l a n z a comerc ia l p r o g r e s i v a m e n t e def ic i tar ia . De-
ber ía h a b l a r n o s del éxito de la economía nor teamer ica-
n a e n Los Ángeles , e n At l an ta y e n o t ros l u g a r e s que 
pueden p r e s e n t a r s e al m u n d o como e jemplos de convi-
vencia p r ó s p e r a y feliz. Y deber ía decirnos, t ambién , si 
ese es tado celest ia l de l ibre competencia que nos reco-
mienda p a r a sa l i r de n u e s t r o pr imi t iv ismo nac iona l i s ta 
es el q u e p rac t i ca y ap l aude s u gobierno con J a p ó n e n el 
caso de la i n d u s t r i a a u t o m o t r i z y en Europa , e n el de la 
producción agrícola . 

M i e n t r a s el s eñor F r i e d m a n , y s u s corifeos mexica-
nos no d e m u e s t r e n con r azones sólidas y comprensi -
bles la neces idad de los cambios que p roponen p a r a 
Pemex , s u s p a l a b r a s no v a n m á s allá de la c h a r l a t a n e r í a 
convenenciera y fa r i sa ica . 

Jueves 21 de m a y o de 1992. 

Soplamocos a Krauze y a Friedman 

Hace a p e n a s ocho d í a s m e pe rmi t í a f i r m a r e n es te espa-
cio que e r a y a ev iden te u n a c o n j u r a de e x t r a n j e r o s y na-
cionales p a r a p r e s i o n a r f u e r t e m e n t e al gobierno 
mexicano y o b t e n e r que ceda a pa r t i cu l a r e s el dominio 
que t iene México sobre s u i n d u s t r i a pe t ro lera . 

Como e jemplo y expres ión de e sa c o n j u r a apa rec ía 
la declaración de M ü t o n F r i e d m a n , P remio Nobel de 
Economía 74, e n la q u e es te señor , despues de u n a male-



vola a lus ión a la a d m i n i s t r a c i ó n de Pemex , concluyó di-
ciendo que sólo la pr iva t izac ión de e s t a e m p r e s a 
pe rmi t i r í a a los mex icanos d i s f r u t a r a p leni tud , y con la 
l impieza, de la capacidad de p roducc ión de s u i n d u s t r i a 
del petróleo. 

Se t r a t aba , como d e s p u é s se h a comprobado, de 
u n a con ju ra , po rque el hecho de que el s eñor F r i e d m a n 
se hub iese impues to la mo le s t i a de veni r a México a des-
ca rga r el peso del poco p res t ig io q u e le q u e d a e n favor de 
la pr ivat ización de Pemex , n o podía s e r cons iderado 
como algo espontáneo , casua l , de insp i rac ión individual , 
s ino e n conexión con o t ros h e c h o s de la m i s m a índole 
inscr i tos en la i n t e n s a c a m p a ñ a publ ic i tar ia , d e s a t a d a 
por c ier tos c írculos oficiales de los E s t a d o s Unidos , ten-
diente a desac red i t a r el c a r á c t e r nac iona l de la propie-
dad que d e t e n t a P e m e x y logra r , por e s t e medio, ab r i r la 
posibil idad que hoy se l e s n i e g a de in t roduc i r capi ta l 
no r t eamer i cano e n la ex t r acc ión y comercia l izac ión del 
petróleo de México. 

Uno de esos hechos co inc iden tes e n la c a m p a ñ a pu-
bl ici tar ia p a r a de sp re s t i g i a r a P e m e x hab ía ocur r ido 
d ías a n t e s de la dec larac ión de F r i e d m a n (10 de m a y o 
'92). El señor E n r i q u e K r a u z e , especia l i s ta e n Historia 
- d e l género chico- , claro y m i e m b r o del equipo de redac-
tores de la r ev i s t a p r o - n o r t e a m e r i c a n a Vuelta, h a b í a es-
crito u n largo ar t ículo e n u n periódico de M o n t e r r e y e n 
el que se esforzó por d e m o s t r a r q u e la nac ional izac ión 
del petróleo e n 1938 h a b í a s ido u n a v e r d a d e r a ton te r ía . 
Después de a f i r m a r que: 

...el porfiriato, con s u s pol ít icas l iberales de la eco-
nomía, construyó al pa í s e integró la nacionalidad 
de modo m á s efectivo y tangible que m u c h a s déca-
das de revolución. 

T e r m i n a con e s t a s p a l a b r a s c l a r a m e n t e concer ta-
das en el vocerío con t r a P e m e x : 

Para que el petróleo sea , e n verdad, propiedad de 
todos, h a y que expropiarlo al Estado - s u actual, 
ineficiente, p o s e e d o r - y abrir s u producción, e n los 
diversos n ive les , a la l ibre competencia. 

Las pa labras de K r a u z e , q u e inc luyen b u r l a s y a f i rma-
ciones despect ivas p a r a la revoluc ión y s u proceso h a s t a 
los años de Cárdenas , m e r e c e r í a n u n a d u r a r e s p u e s t a si 
no se sup ie ra de a n t e m a n o q u e s u f u e n t e e s t a e n aque-
llos círculos n o r t e a m e r i c a n o s i n t e r e sados e n el l r a t a ü o 
de Libre Comercio y q u e s o n l a s E g e r i a s Pol í t icas de la 
revista Vuelta. Po rque el s e ñ o r K r a u z e no t iene derecho a 
ignorar , y m u c h o m e n o s como h i s to r i ador que es, que el 
ases inato de Madero y todo el movimien to revoluciona-
rio subs igu ien te no t u v i e r o n o t r a s c a u s a s que l as m i n -
gas de la S t a n d a r d Oü y de s u fiel servidor el e m b a j a d o r 
nor teamer icano L a ñ e W ü s o n . N i puede olvidar t a n dis-
pl icentemente que la expropiac ión no se debió a u n ca-
pricho de Cárdenas , s ino a la nega t iva de l a s e m p r e s a s 
petroleras, todas e x t r a n j e r a s , encabezadas por la Stan-
dard Oü, a aca ta r dos d ispos ic iones de la S u p r e m a Corte 
de Jus t ic ia de México q u e l as obl igaba a paga r vemt i se i s 
millones de pesos a s u s t r a b a j a d o r e s c o m o consecuen-
t e u n laudo de l a s au to r i dades del t r a b a j o que l as 
m i s m a s e m p r e s a s se h a b í a n compromet ido a aca t a r . 

Por otro lado, l a s p a l a b r a s de K r a u z e r e s u l t a n gro-
seras , si se t i ene e n c u e n t a q u e el P re s iden te de la Repú-
blica Sal inas de Gor ta r i , h a b í a declarado e n va r i a s 
ocasiones que la i n d u s t r i a pe t ro le ra no ser ia negociada 
en el T ra t ado de Libre Comercio. L a s pa l ab ra s de Krau-
ze t i enen el s igni f icado de u n reproche al R e s i d e n t e a 
quien se le dice que el porf i r ia to m a n e j a b a m e j o r la na-
ción que como lo e s t á hac iendo él, el p res iden te , e n la ac-
tual idad, por lo m e n o s e n lo q u e toca a la cues t ión del 

petróleo. 

La c o n j u r a reven tó cuando de spués de las declara-
ciones de K r a u z e y de F r i e d m a n u n a s fuentes bien informadas 



hicieron l legar a los periódicos la not ic ia de que s e había 
llegado a u n acuerdo p a r a que toda la pe t roqu ímica me-
xicana p a s a r a a m a n o s de pa r t i cu la res , nac iona les o ex-
t ran je ros , y que las labores de P e m e x q u e d a r a n 
reducidas a la exploración y ext racc ión del petróleo. Lo 
significativo de e s t a in fo rmac ión es que f u e publ icada 
e n todos los diar ios del Pa í s en a lgunos de los cua le s fue 
des tacada e n p r i m e r a p l ana con g r a n d e s t i t u l a re s . 

I ne spe radamen te y rompiendo u n táci to protocolo 
de m á s de medio siglo, el l icenciado Miguel de la Madrid, 
expres idente de México, apareció e n el Canadá y declaró 
a la p r e n s a in ternacional : 

No cabe hablar de privatización; hay que seguir 
manejando el petróleo soc ia lmente a través de Pe-
tróleos Mexicanos. E s necesario ser m u y pruden-
tes y cautelosos ya en lo que nos queda. El 
argumento de que todo debe darse al j u e g o de la 
oferta y la demanda es un m e c a n i s m o debidamente 
regulado, que solo ha favorecido al desarrollo de 
los países m á s ricos del mundo". (26 m a y o '92) 

Un buen soplamocos p a r a la Agencia Cul tu ra l de los Es-
tados Unidos en México, la rev is ta Vuelta, Así e s t á n las 
cosas. 

Jueves 28 de mayo de 1992 

Por una prostitución ordenada y generosa 

El Congreso del Es tado puso pun to f ina l a la controver-
sia susc i tada e n torno del r eg l amen to p a r a el contro l de 
la pros t i tución expedido por el A y u n t a m i e n t o de Monte-

r rey a i n s t a n c i a s de s u pres idente , el hcenc iado Benja-
m í n Clar ión Reyes . 

Los s e ñ o r e s d ipu tados desecha ron todas las obje-
ciones que opus ie ron a ese r eg l amen to no sólo numero-
sos per iodis tas , si no los Colegios y B a r r a s de abogados 
de Monte r rey . Al s e r aprobado de f in i t ivamente el regla-
mento , l a s s eño r i t a s p r o s t i t u t a s e n n u e s t r o id ioma se da 
el t r a t o de s e ñ o r a sólo a la m u j e r casada , queda ron auto-
r izadas p a r a r ec lu i r se e n ca sa de as ignac ión o a a s i s t i r a 
casas de c i tas y burde les ; ah í pod rán e je rce r lo que p a r a 
a lgunos es s u dehcioso oficio ba jo la protección de la au-
toridad, s i n o t r a preocupación que p a g a r r e g u l a r m e n t e 
s u s i m p u e s t o s y some te r a revisión, t a m b i é n con regula-
r idad, s u s ú t i l e s de t r aba jo . Porque , a pa r t i r de es te 
acuerdo congres iona l que o torga real idad al principio 
político de Por una prostitución ordenada y generosa, l a s pros t i tu-
t as deben ser ob je to de las m i s m a s cons iderac iones que 
d i s p e n s a n t an to la au to r idad como la sociedad en s u con-
j u n t o a cua lqu ie r p e r s o n a que se dedica h o n e s t a y seria-
m e n t e a s u t r a b a j o . 

Ta l vez e s t e s ea el logro mayor del r e g l a m e n t o 
aprobado por los d iputados : s aca r a las p r o s t i t u t a s de la 
calle, donde e r a n ob je to de toda clase de ve jac iones por 
r u f i a n e s y au to r i dades menores , p a r a d ignif icar s u deli-
cada y m a l comprend ida labor. U n a labor des t inada a 
m a n t e n e r la s a lud de la sociedad desde el p u n t o de v is ta 
sicológico y, por tan to , in te lectual . U n a sociedad s in 
p r o s t i t u t a s es u n a sociedad en fe rma , cínica, inmora l . 
Da g r i m a p e n s a r e n lo que ser ía u n a sociedad s m prost i -
tución. 

E n es te periódico nos opus imos a la expedición del 
re fer ido r e g l a m e n t o no por r azones ét icas o legales , s m o 
porque lo cons ide r amos apresurado , incompleto y ca-
r en t e de l a s p rev is iones lógicas que deber ía t ene r como 
f u n d a m e n t o de s u b u e n a ejecución. 



P o r e jemplo , y a legal izado el oficio de la p ros t i tu -
ción fa l ta , p a r a e m p e z a r , c las i f i ca r lo e n t r e d i s t i n t a s ac-
t iv idades p roduc t i va s q u e e x i s t e n e n l a soc iedad . F a l t a 
d e t e r m i n a r s i s e t r a t a de u n servic io y e n t o n c e s s u clasi-
f icac ión e s t a r í a e n la c a t e g o r í a de t r a b a j o ; o, s i s e t r a t a 
de comercio , h a b r í a q u e c l a s i f i ca r la r a m a a q u e pe r t ene -
ce. 

E n el p r i m e r caso l a s s e ñ o r i t a s p r o s t i t u t a s p o d r í a n 
s ind ica l i za r se f ác i lmen te y a q u e e x i s t e i d e n t i d a d e n s u s 
l a b o r e s y é s t a s e s t á n r econoc ida s por l a ley; e n el s e g u n -
do t e n d r í a n la obl igación l ega l de a f i l i a r s e a la C a n a c o de 
la local idad e n donde, d a d a s u m u n d a n e i d a d y conoci-
m i e n t o de los h o m b r e s , p o d r í a n a s c e n d e r a los p u e s t o s 
de m a n d o de la i n s t i t uc ión p a r a s u s t i t u i r con a g r a d o de 
todos a c ie r tos i n f u m a b l e s e s p e c í m e n e s q u e a h o r a l a di-
r i gen . A d e m á s , si el a m o r t r a n s i t o r i o q u e o f r e c e n l a s se-
ñ o r i t a s p r o s t i t u t a s se c o n s i d e r a como c o m e r c i o s a l t a n a 
la v i s ta , i n m e d i a t a m e n t e , v a r i o s p r o b l e m a s . D e s d e lue-
go el de ñ j a r la t a z a impos i t i va a e s a ac t i v idad y a q u e el 
i m p u e s t o e s p e r s o n a l y d i rec to e n c u a n t o e s el ac to de la 
c o m p r a v e n t a el q u e g e n e r a la ob l igac ión f i sca l . N o s e ve 
como la a u t o r i d a d p u e d a c e r c i o r a r s e de l va lor de u n a c t o 
de c o m p r a v e n t a de e s a n a t u r a l e z a . No e s co r r ec to e v a d i r 
e s t e p r o b l e m a con el a r g u m e n t o de q u e la t a z a impos i t i -
v a es g e n e r a l y se cobra al d u e ñ o del p r o s t í b u l o co r re s -
pond ien te , p o r q u e es to s i g n i f i c a r í a q u e el t a l p r o s t í b u l o 
d e j a r í a de ser lo p a r a e n t r a r e n l a c a t e g o r í a de ho te l , de 
ho te l de paso . Sa ldr ía s o b r a n d o el y a f a m o s o r e g l a m e n -
to. 

Es to , po r u n lado. P o r q u e s i g u e n l a s ob l igac iones 
f i s ca l e s de l a s s e ñ o r i t a s p r o s t i t u t a s como c a u s a n t e s del 
i m p u e s t o sobre la r e n t a . L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a exi-
ge a todo comerc i an t e o p r e s t a d o r de se rv ic ios l l evar 
contab i l idad exac ta de c a d a u n a de s u s o p e r a c i o n e s y de 
s u s i n g r e s o s y eg re sos . E s t a s s e ñ o r i t a s d e b e r á n l levar , 
a p a r t i r de a h o r a y por v i r t u d del r e g l a m e n t o q u e legali-
za s u s labores , la l i s t a de los n o m b r e s de c a d a u n o de 

su s Chentes, con ano t ac ión del d í a e n q u e se c o n s u m o el 
servicio as í como el prec io del m i s m o , s i n f a l t a r , como 
es claro el valor del IVA, o s e a el i m p u e s t o al valor agre -
gado que , e n e s t e caso, no se s a b e e n q u é cons is te . 

Aqu í la s e c r e t a r í a de H a c i e n d a s e v e r í a e n la m i s m a 
di f icul tad que la a u t o r i d a d m u n i c i p a l . P u e s , ¿como po-
dr ía p r ac t i ca r u n a aud i to r í a a u n a p r o s t i t u t a p a r a verifi-
car s i la can t idad de a m o r v e n d i d o co r r e sponde a l 
ing reso dec larado p a r a f i ne s f i s c a l e s ? 

Y h a y m á s , como d e s p u é s v e r e m o s . 

L u n e s I o de junio de 1992 . 

Una oración por Juan Pablo II 

Quienes f u e r o n c o m p a ñ e r o s de J u a n P a b l o II en Polo-
nia, b a j o la dominac ión naz i , lo r e c u e r d a n como u n jo-
venci to amable , cumpl ido e n l a s f a e n a s que se le 
e n c a r g a b a n y s i e m p r e d i s p u e s t o a a y u d a r a o t ros t r aba -
j a d o r e s a rea l i za r l a s s u y a s . 

Sopor tó s i n p r o t e s t a s g r o s e r a s n i v io len tas el t r a t o 
que los naz is , a l e m a n e s y polacos , d a b a n a la poblac ion 
que debía t r a b a j a r p a r a ellos e n l a b o r e s especia les . E r a , 
dicen, u n joven q u e pa rec í a e s t a r por e n c i m a de dolores 
y moles t i a s , como s i viviese e n u n m u n d o propio, perso-
nal , e n o t r a rea l idad . 

Como los g r a n d e s l íde res soc ia l e s de todos los t iem-
pos, h a b í a dir igido y a s u v o l u n t a d y s u t a l en to hac i a ho-
rizontes que solo él s en t í a pos ib l e s y ce rcanos S u 
vocación e ra re l ig iosa . P a s ó por t o d o s los g rados de l a je-
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r a rqu i a h a s t a a lcanzar , en u n a d ramá t i ca decis ión car-
denalicia, el sup remo m a n d o de la iglesia. 

Con el n o m b r e de J u a n Pablo II ascendió al Papado 
aquel jovencito proveniente de l a s f i las de los obreros 
polacos, de m a n e r a s sencil las, de l e n g u a j e c laro y direc-
to y de pensamien to abier to no a las cues t iones sociales 
y h u m a n a s en genera l , en abs t rac to , s ino a los proble-
m a s l ace ran tes del m u n d o actual , a los p r o b l e m a s socia-
les de las g r a n d e s m a s a s h u m a n a s de Áfr ica , de Asia, de 
América Lat ina . 

Se le quiere y se le respe ta . Sobre todo e n México, 
donde s u presenc ia y s u m e n s a j e d e j a r o n hue l l a p rofun-
da en las m e n t e s m á s lúcidas del país . A d e m á s de s u s 
m e n s a j e s l lamados pastorales, el P a p a abordó t e m a s de 
o rden económico y político de s u p r e m a impor t anc i a 
pa ra todos los mexicanos . 

Con s u d i scurso del Palacio de Miner ía de la c iudad 
de México, dirigido a in te lec tua les s in d i s t inc ión de cre-
do, el Papa, con la clarividencia que debe ser le reconoci-
da, puso en gua rd i a a la nación c o n t r a los efec tos 
des t ruc to res de la teor ía mode rn i s t a en tonces e n boga 
f u n d a d a en la p rác t i ca de neol iberal ismo económico y 
social. Recomendó el P a p a de j a r de lado toda teor ía utili-
t a r i s t a que, por s u propia na tu ra l eza , t a rde o t e m p r a n o 
conducir ían al desas t re , y a l imen ta r n u e s t r o propio de-
sarrollo económico, social y cu l tu ra l con los j u g o s de las 
v ie jas ra íces de n u e s t r a cu l tu ra nacional . Us t edes , dijo 
en sus t anc ia el Papa , t i enen e n s u s m a n o s todo lo q u e se 
neces i ta p a r a ser felices; no a b a n d o n e n s u camino n i 
cambien los f r u t o s de s u des t ino por oropeles . M u y 
pronto la real idad m u n d i a l demos t ró la verdad de l a s pa-
labras del Papa: cr is is in te rnac ional y d e s a s t r e de las 
economías neol iberales . 

Quien recuerde e s t a s p a l a b r a s pont i f ic ias e s t á pre-
parado pa ra en tende r lo que aho ra ocu r r e con la econo-
mía, con lo social, con lo político y cu l tu ra l e n Polonia, la 

t i e r r a na t a l del Papa , donde empiezan a a f lo ra r f o r m a s 
n u e v a s de convivencia i n t e r n a de la Nación. Polonia es, 
obviamente , el modelo del pensamien to del P a p a llevado 
a la r e ahdad . 

Nosot ros , lo mexicanos , e s t a m o s m u y le jos del neo-
h u m a n i s m o predicado por el Papa . Y no solo e s t a m o s le-
jo s del pensamien to social y político del Papa todos 
aquel los que, por d iversas razones , ocupamos n u e s t r a 
a tenc ión e n o t ros t e m a s y m e n e s t e r e s . E s t á lejos, y m u y 
lejos, de ese pensamien to , la j e r a rqu í a católica mexica-
na , ta l vez po rque t iene e n m e n t e per fecc ionar el ac tua l 
s i s t e m a social con s u ingreso a las f i las de la buroc rac ia 
de medio pelo, la de los alcaldes y d iputados . 

E l P a p a J u a n Pablo II s u f r e de u n padec imiento 
grave, de índole mor ta l . Padece y s u f r e e n silencio, con 
humi ldad , como h a sido propio, s iempre , de s u condición 
h u m a n a . S in embargo , el P a p a no h a merec ido u n a ora-
ción por el r e to rno de s u sa lud por pa r t e de la j e r a r q u í a 
ca tóhca de México. 

Jueves 13 de agosto de 1992. 

¡Recuérdenlo...! 

La m a ñ a n a del día 16 de sep t i embre de 1810 el c u r a Hi-
dalgo proc lamó la Independenc ia de México en el peque-
ño pueblo de Dolores, Guana jua to . Se inició u n a lucha 
c r u e n t a y, a l cabo de once años, la independenc ia del 
pa í s f u e lograda en los T r a t a d o s de Córdova f i r m a d o s 
por I tu rb ide y J u a n O'Donojú. México quedó l iberado de 
la dominac ión española y dueño legí t imo de s u te r r i tor io 
y r i quezas n a t u r a l e s . Día glorioso aquel 16 de sept iem-
bre . 



Apenas 37 años m á s ta rde , el e jérc i to de los Esta-
dos Unidos a c a m p a b a en el zócalo de la c iudad de Méxi-
co. La g u e r r a desa t ada con t ra n u e s t r o pa ís (1847) con 
pre tex to de f i ja r con México las f r o n t e r a s de s u anexado 
es tado de T e x a s hab ía concluido en s u f a s e mil i tar . El 
13 de sep t i embre los nor t eamer icanos h a b í a n tomado 
por asal to el Castillo de Chapul tepec y, t r e s d ías des-
pués , el 16 de sept iembre, ondeaba sobre el palacio na-
cional de México la bande ra de los E s t a d o s Unidos. Día 
de lu to nacional ese 16 de sept iembre . Porque lo de l a s 
f r o n t e r a s de Texas f u e solo el pre texto . Al m i s m o tiem-
po que las t ropas no r t eamer i canas invadían el ter r i tor io 
de México por Ma tamoros y Veracruz lo h a c í a n en Nue-
vo México y California. La mi t ad del ter r i tor io nac ional 
e s t aba ba jo el dominio de las f u e r z a s mi l i t a res de los Es-
tados Unidos, as í como la Capital de la República. Así 
perdió México aquel terr i torio. 

Se sen t a y siete años después (1914) el e jérci to nor-
t eamer icano e s t aba en Veracruz . Con u n p re tex to en ex-
t r emo banal , los nor t eamer icanos bombardea ron y 
t omaron el puer to con el sacrificio de m á s de mi l vidas, 
en t r e mexicanos e invasores . El 16 de sep t i embre de 
aquel año la b a n d e r a de los Es t ados Unidos ondeaba en 
lo alto del palacio munic ipal de Veracruz . L a r a z ó n rea l 
de la invas ión e ra lograr que a lguno de los contendien-
tes , H u e r t a o Carranza , d ie ran p lenas s egu r idades de 
que los b ienes de los nor t eamer icanos en México (petró-
leo, m inas , haciendas) no se r ían tocados como conse-
cuencia de la Revolución. 

Los soldados nor teamer icanos pe rmanec i e ron en 
Veracruz a p e s a r de las ins tanc ias del secre tar io de Es-
tado, Will iam J . Bryan, an te el p res iden te Wilson, p a r a 
que con t inuasen s u m a r c h a h a s t a la capi ta l mexicana . 

El proyecto de Bryan quedo, en aquel t iempo, s in 
efecto. 

Unos años an te s es te mismo p e r s o n a j e hab ía di-
cho: 

Antes de ve inte años los Es tados Unidos s e habrán 
tragado a México. La absorción de e s e pa í s por el 
nues tro e s necesar ia e inevitable, por razones tan-
to económicas como políticas. Se e fec tuará de u n a 
m a n e r a natural y pacíf ica y s igni f icará la perfec-
c ión de nues tro redondeamiento nacional. . . Para 
empezar, la absorción de México h a principiado ya 
e n el sent ido comercial . . . Cuando México n e c e s i t a 
a lgo que él no produce, nos lo compra a noso tros 
por regla general . . . . A nues tra vez compramos e n 
México cant idades e n o r m e s de productos tropica-
l e s que no podemos obtener aquí porque el sol no 
t iene en n u e s t r a s lat i tudes el calórico necesario . Y 
es ta e s prec i samente la c lave de la s i tuación. Lo 
único que nos fa l ta para nues tra perfecc ión comer-
cial e s territorio tropical contiguo. . . Obvias son, 
pues , las ven ta jas que obtendríamos de la absor-
ción del rico y maravi l loso país s i tuado al sur del 
Río Grande. Como provincia tropical de los E s t a d o s 
Unidos, México s e desarrollaría rápidamente y e n 
gran escala. Invert ir íamos nues tro capital por cen-
tenares de m i l l o n e s de pesos e n aquel territorio 
que s e vería pronto comple tamente americaniza-
do... B a s t a u n a ojeada al m a p a de América del Nor-
te para comprender que México forma parte geo-
gráf i camente y por otros conceptos u n todo con los 
Es tados Unidos . S u s ferrocarriles que en lazan to-
dos s u s puer tos y c iudades importantes s o n en rea-
lidad u n a expans ión de nues tra red ferroviaria.. . 
¡Hermosa provincia tropical, e n verdad, para ad-
quirirla para nosotros! . . . Por razones geográf i cas y 
c l imatológicas , México e s el complemento natural 
de nues tra República. A m b o s pueblos deberán ser 
uno solo, pol í t icamente . E n realidad, e s e e s s u des-
t ino inevitable y, en mi opinión, el cumpl imiento de 
e s e des t ino no puede aplazarse largo t iempo. 

(Ci tado p o r I s i d r o F a b e l a . H i s t o r i a D i p l o m á t i c a de la Re-
vo luc ión M e x i c a n a . F o n d o de C u l t u r a E c o n ó m i c a ) . 



Ayer f u e 16 de sept iembre . 

¿Tenemos a l g ú n pendiente con los E s t a d o s Unidos 
que pe rmi t a p e n s a r que es tá e n desar ro l lo el p l an de Wi-
l l iam J. Bryan? . 

Jueves 17 de s e p t i e m b r e de 1992. 

Los grandes problemas de estos días 

Da gr ima, como decían los e spaño les q u e e sc r ib í an so-
b re política en los años veinte, ver la ind i fe renc ia , o, si 
acaso, el m u y pobre in te rés con q u e los h o m b r e s de 
ideas h a n recibido la in fo rmac ión de lo sucedido e n 
F r a n c i a el domingo pasado. 

No es que se ignore el hecho de q u e el pueblo f ran-
cés votó, e n plebiscito general , por la un i f i cac ión políti-
ca, económica y mil i tar de Europa , y a q u e los med ios de 
in formación de todo el m u n d o se ocupa ron de e se acon-
tecimiento, y de s u s posibles consecuenc ia s , desde va-
r i as s e m a n a s a n t e s de que ocur r ie ra . Se t r a t a , en tonces , 
s in duda, de u n a notor ia despreocupac ión por los asun-
tos políticos de g r a n m a g n i t u d que, s i b i e n a p a r e c e n 
m u y le janos de n u e s t r a s p rop ias vidas , son , de todos 
modos, r e sponsab les de las var iac iones q u e s u f r a , en 
breve t iempo, n u e s t r a ex is tenc ia como h o m b r e s , como 
sociedad y como nación. 

El voto del pueblo f r ancés adh i r i éndose al propósi-
to de fo rmar los Es tados Unidos t r a e r á , inevi tab lemen-
te, consecuencias que por lo m e n o s h a s t a e s t e m o m e n t o 
no se h a n advert ido e n toda su p r o f u n d a s igni f icac ión. Y 
esto no t iene excusa . Porque de a n t e m a n o se s ab ía que 

las bases de la p r o p u e s t a uni f icac ión eu ropea (apar te del 
mercado c o m ú n y de l p a r l a m e n t o mul t inac iona l ya 
constituidos) e ran , y a h o r a lo son, l a s de c rea r la ciuda-
danía ún ica europea , u n a polít ica ex te r ior común , u n 
s is tema mi l i ta r u n i f i c a d o y u n a m o n e d a ún ica p a r a toda 
Europa. Además , la c r e a c i ó n del Banco Cen t ra l europeo 
que se rá el único e m i s o r de la m o n e d a c o m ú n y el con-
ductor de l a s r e l ac iones m o n e t a r i a s de E u r o p a con el ex-
terior. 

Y si a lgu ien r e c u e r d a q u e la sola p u e s t a e n m a r c h a 
de s u mercado c o m ú n , h a r á u n o s doce años, pe rmi t ió a 
los europeos ir l l e n a n d o e n t r e ellos, con s u propia pro-
ducción, los huecos de s u s economías nac ionales , recor-
dará t amb ién que e s t e proceso p r o d u j o consecuenc ias 
progres ivas e n las e c o n o m í a s de los proveedores exter-
nos de Europa , como E s t a d o s Unidos y J a p ó n qu ienes , 
p rogres ivamente t a m b i é n , e n t r a r o n e n u n declive que 
poco a poco f u e t o m a n d o velocidad h a s t a l legar a la cri-
sis ac tual e n que se e n c u e n t r a n h u n d i d o s a m b a s nacio-
nes. 

La moneda ú n i c a eu ropea que se p ropone viene a 
perfeccionar el s i s t e m a de mercado común . Po rque las 
monedas europeas , a i s l adas , u n a p a r a cada nación, 
como ex i s ten ahora , ba i lo t ean f r e c u e n t e m e n t e no solo 
por la c ausa de la compe tenc i a in t e rna , e n el mercado co-
mún , sino por la c o m p e t e n c i a ex te rna , en el campo in-
ternacional , p r i n c i p a l m e n t e con E s t a d o s Unidos y el 
Japón. E s t a ines tab i l idad q u e a veces adqu ie re aspec tos 
dramáticos, como los q u e e s t a m o s p resenc iando e n es-
tos días, t iene consecuenc i a s de sag radab l e s e n los pre-
cios y e n el mercado de p roduc tos . La m o n e d a ú n i c a y a 
no se rá la m o n e d a de u n a nación, s ino la de toda E u r o p a 
y es ta rá r e spa ldada por la po tenc ia product iva de todo el 
Continente. 

La m o n e d a n o r t e a m e r i c a n a , el dólar, se beneficia-
ba y a ú n hoy se benef ic ia , de la ex is tenc ia de u n a varie-
dad de m o n e d a s e u r o p e a s . Tan to e n el comercio de 



produc tos e n la m i s m a Europa , como e n el de servicios, 
el dólar par t ic ipaba i nd i spensab lemen te como común 
denominador en toda clase de t r ansacc iones . P a r a com-
p r a r p roduc tos a l emanes o hace r t u r i s m o e n Alemania , 
los f r a n c e s e s deben, pr imero , cambia r s u s f r a n c o s por 
dólares , y , después , e s tos dólares por marcos ; o a la in-
versa . Y lo m i s m o los i ta l ianos con los ho l andeses o con 
cua lesqu ie ra otros . El dólar es el p a r á m e t r o mone ta r io 
al que n e c e s a r i a m e n t e debe r ecu r r i r se. La m o n e d a úni-
ca europea a c a b a r á con es ta t r i angu lac ión y e l im ina rá el 
dólar de la economia europea . El mercado c o m ú n y la 
m o n e d a ún ica conver t i r án a Europa , velis nolis , e n u n a 
en t idad au tónoma , a u t o s u ñ c i e n t e y au tode t e rminada . 
Es to en el t e r r eno de la economía. 

Po rque q u e d a n por ve rse los efec tos de l a s o t r a s ba-
ses de la uni f icac ión eu ropea que f u e r o n vo tadas a f i rma-
t i vamen te e n el plebiscito genera l del domingo pasado . 
Por lo pronto , debe p e n s a r s e ya, desde ahora , lo q u e ocu-
r r i r á con la ONU, que es u n a organ izac ión i n t e g r a d a por 
E s t a d o s Individuales , cuando E u r o p a empiece a a c t u a r 
con u n a polít ica ex te r ior uni f icada : Y debe p e n s a r s e ya, 
t ambién , e n lo que ocur r i r á con la OTAN cuando E u r o p a 
ponga e n m a r c h a s u proyecto de u n s i s t e m a mi l i t a r uni-
ficado. 

¿Qué ocurr i rá , en tonces , con la economía in ter ior 
de los E s t a d o s Unidos y con s u inf luencia polí t ica y mili-
t a r en el campo in te rnac iona l? ¿Y qué p a s a r á e n México, 
l igado a la sue r t e de Es t ados Unidos con u n T r a t a d o de 
Libre Comercio?. 

Pe ro es to se verá después . 

J u e v e s 2 4 de sept i embre de 1992. 

El dólar, el peso y el secretario Aspe 

H a y evidente inqu ie tud en todas aquel las p e r s o n a s que 
rec iben ingreso a cambio de s u t r aba jo . 

Se t r a t a de p ro fe s ion i s t a s al servicio del gobierno, 
de b u r ó c r a t a s de t a r j e t a donde se m a r c a la h o r a de en-
t r a d a y salida, de obreros , y, además , de a m a s de ca sa y 
o t r a s de igua l condición, por los c o n s t a n t e s r u m o r e s de 
u n a des valorización del peso mexicano an t e el dólar. 

L a r a z ó n de ta l i nqu ie tud es sencilla. E n la med ida 
e n que b a j a el valor de la m o n e d a nacional , sube, inva-
r iab lemente , como inevi table consecuencia , el nivel de 
los precios de p r i m e r a y s e g u n d a neces idad . E s t e fenó-
m e n o puede ser discut ido, y, repe t imos , discutido, e n el 
campo de la teor ía económica; pero es a b s o l u t a m e n t e in-
discut ib le de acuerdo con la exper iencia ob ten ida e n 
cada u n a de las f r e c u e n t e s devaluaciones que h a su f r ido 
el peso con an te r io r idad . Lo que d e m u e s t r a que, e n eco-
nomía , u n a cosa es la teor ía y o t r a d i s t in t a la real idad. 

L a inqu ie tud h a ido acen tuándose conforme p a s a n 
los días . Y no es que la c lase de p e r s o n a s que menciona-
m o s e n el p á r r a f o s e g u n d o ded iquen s u a tenc ión cotidia-
n a a vigilar , porque , h a b l a n d o e n t é r m i n o s genera les , la 
m a y o r proporc ión de e s a gente no en t iende g r a n cosa de 
p rob lemas mone t a r io s . La inqu ie tud proviene m á s b ien 
de la i n fo rmac ión d ia r ia y cons t an t e que p roporc ionan 
los medios de d i f u s i ó n masiva , espec ia lmente la televi-
s ión e n s u s impresc ind ib les not icieros. U n a s veces se 
a f i rma , ahí, que el dó la r h a subido de precio e n los mer-
cados in te rnac iona les y, o t ras , que e sa m i s m a m o n e d a 
h a b a j a d o de ca tegor ía f r e n t e a la divisa j a p o n e s a o ale-
m a n a . Y sobre e se te lón de fondo, a todas luces con fuso 
porque no se expl ican l a s c a u s a s del suceso, se i n fo rma , 
igua lmente , que el dólar h a ba j ado o subido de precio 
a n t e el peso mexicano . E s t a in fo rmac ión se proporc iona 
d ia r iamente ; pe ro no ais lada, s ino acompañada de la que 



se re f ie re a los t e j e m a n e j e s e n la Bolsa de Valores de 
México e n v i r tud de los cuales el valor de l a s acciones de 
las e m p r e s a s que el auditorio de la televisión t iene en 
m á s e s t i m a s u b e n y b a j a n , como si f o r m a r a n p a r t e inte-
g r a n t e de la danza de las monedas . 

Y no es es to sólo. E n el mercado de c o n s u m o de pri-
m e r piso, donde se venden los j i t omates , la c a r n e y los 
f r i joles , el bu róc ra t a y s u s s e m e j a n t e s a sa l a r i ados asis-
t e n t ambién a ver cómo los precios de esos p roduc tos 
cambian su e t ique ta hac ia el alza s in que h a y a poder al-
guno que lo impitia. 

La inquie tud de la g e n t e es tá , pues , b ien jus t i f i ca -
da. La s e m a n a p a s a d a el secre tar io de hac ienda , s e ñ o r 
Aspe, advirt ió desde s u hab i tua l re fug io palaciego e s t a 
nerviosidad g e n e r a h z a d a y compareció e n a l g u n a de 
e s a s reuniones , o rgan izadas pa ra el efecto, a s e g u r a n d o 
que el peso no ser ía devaluado y que s u pa r idad con el 
dólar segu i r í a siendo la m i s m a de es tos d ías . 

El secre tar io Aspe se limitó a decir que la r e f e r i da 
par idad no ser ía cambiada por decreto oficial, es decir , 
que el gobierno segu i r ía s iendo a j eno a la s u e r t e de la 
moneda e n el mercado libre de divisas. Y, como e r a de 
espera r se , las pa l ab ra s del señor Secretar io p r o d u j e r o n 
el efecto t ranqui l izador deseado en el án imo de los ciu-
dadanos m e n o s inquietos . 

Po rque la mayor ía p iensa que la devaluac ión no 
ocur r i r á por decisión del gobierno. E n l as c i r cuns t an -
cias en que se e n c u e n t r a la nación, como nac ión deudo-
ra, es to ser ía u n suicidio. Lo que t e m e la m a y o r í a es el 
colapso que pueda s u f r i r la moneda , ya s ea el dólar o ya 
sea el peso, en el j uego libre de las divisas . Y, como len-
ta, pero inexorablemente , los precios s i g u e n subiendo, 
la inqu ie tud subs i s te . 

L u n e s 5 de octubre de 1992 . 

México, 1910; URSS, 1917 

E s t e m e s cumplen años dos acontecimientos que no po-
d r á n se r bo r r ados j a m á s de la His tor ia Universal . 

Uno de ellos es el movimiento revolucionario mexi-
cano iniciado el 20 de Noviembre de 1910, y, el otro, el 
estal l ido de la revolución socia l is ta el 7 del m i s m o mes , 
pero e n 1917, e n el vas t í s imo terri torio mul t inac iona l 
gobe rnado por los zares ru sos . 

A m b a s revoluciones conmovieron h a s t a l a s ent ra-
ñ a s la conciencia del mundo. L a de México, porque ofre-
ció el espec táculo sangr ien to de u n pueblo que de spués 
de h a b e r s u f r i d o d u r a n t e t r e i n t a años el r igor de u n a ti-
r a n í a q u e sólo e n la capital de la República aparec ía con 
t i n t e s de civilizada, tomó las a r m a s y echó por t i e r ra , al 
f inal , el s i s t e m a feudal i m p e r a n t e en la nación e inaugu-
ró la época del h u m a n i s m o mexicano que lo d i s t ingue de 
las o t r a s nac iones del cont inente . La r u s a f u e u n a revo-
lución a ú n m á s impres ionan te y t rascendenta l porque 
a lcanzó mayor p rofund idad q u e la mexicana. E l iminó 
los va lores sociales consagrados en dos mil años de his-
tor ia del m u n d o occidental y los sust i tuyó por o t ros don-
de lo h u m a n o , como condición de lo social, deber ía ser la 
r a íz de u n a n u e v a valoración. De ahí que, si la revolu-
ción m e x i c a n a ten ía a lcances p u r a m e n t e locales, la r u s a 
e ra como a n t e s lo fue ron la ing le sa y la f r ancesa , la se-
ña l y p u n t o de pa r t ida de u n a revolución mundia l . 

T a n t o el movimiento revolucionario mexicano 
como el r u s o e jerc ieron in f luenc ia de te rminan te e n las 
á r e a s donde p ropagaron s u s nuevos valores. D u r a n t e 
m á s de medio siglo el México salido de la revolución f u e 
foco de a t racc ión , as í como el f a ro de refugio, de las me-
j o r e s in te l igenc ias de Amér ica Latina. Se extendió por 
el con t inen te la inf luencia de s u arte, de s u filosofía, de 
s u renovado sen t ido de la vida. S u Universidad Nac iona l 
f u e ab revade ro nutr ic io de c ien tos de jóvenes la t inoame-



r icanos que después fue ron los h o m b r e s gu ías de sus 
propias naciones . E n todos ellos bul l ía el esp í r i tu de 
n u e s t r a revolución. 

La revolución r u s a f u e m á s allá. A t r a jo , por u n mo-
vimiento impetuoso de osmosis f r a t e r n a l , la a tenc ión y 
la vo lun tad de g r a n d e s m a s a s h u m a n a s f u e r a de Rusia , 
de in te lec tua les y a r t i s t a s que vieron e n el f enómeno so-
cial is ta el anuncio de u n nuevo Renac imien to , de u n a 
e t apa h is tór ica nueva e n el camino de la h u m a n i d a d . 
Asediada, bloqueada, invadida m i l i t a r m e n t e y destrui-
dos s u s logros eh la s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l , la nac ión 
soviética no sólo res is t ió con éxito s e m e j a n t e s agresio-
n e s sino emergió en el t iempo como la s e g u n d a potenc ia 
indus t r i a l y mi l i tar del m u n d o g rac ia s a la p u r e z a del 
s i s t e m a socialista. 

Pero todas las revoluciones c u m p l e n s u s f ines al 
c rear y de j a r es tablecidos e s t r u c t u r a s sociales y s is te-
m a s políticos nuevos . Si e s t a s e s t r u c t u r a s y s i s t e m a s 
políticos cor responden o no a los ideales de los iniciado-
re s de la revolución es u n a h i s tor ia d i s t in t a . 

La Revolución Mexicana empezó a conver t i r se e n 
s i s t e m a a pa r t i r del gobierno de Díaz Ordaz . Con López 
Mateos desapareció el ú l t imo p re s iden t e h u m a n i s t a de 
México. La revolución r u s a se convir t ió e n s i s t e m a a 
pa r t i r de la m u e r t e de Stalin. P a r a bien o p a r a mal , el go-
bierno de Sta l in conservó al h o m b r e r u s o como cen t ro y 
hor izonte de s u política nacional, por b r u t a l que é s t a 
h a y a sido. El proceso, como tal, de la revolución r u s a , 
concluyó con la m u e r t e de Stalin. Después , todo se vol-
vió admin i s t rac ión pública. Y e s t a admin i s t r ac ión resul-
ta, como se ve ahora en Rusia , p o r i gnoranc ia o 
es tupidez , m u c h o peor en s u s efectos sociales q u e los 
l lamados c r ímenes de Stal in. 

L u n e s 9 de n o v i e m b r e de 1992 . 

Juan Manuel Elizondo en la tr ibuna de la 
Cámara de Diputados. 





imw i 

La ortodoxia democrática 

E l periódico El Financiero, que se edi ta en la c iudad de Mé-
xico, tuvo el m a l g u s t o de publ icar el día ve in t i sé is de 
pasado m e s de febrero u n art ículo f u m a d o por u n ta l 
J o h n Lloyd t i tulado: Rusia , lo m e j o r que se puede espe-
r a r . 

No es que el s eñor Lloyd hable b ien o m a l de lo que 
ocur re e n R u s i a e n es tos días y de lo que s e g ú n el es po-
sible e spe ra r como desenlace final del conflicto q u e 
a sue la a la q u e a n t e s f u e r a u n a nac ión soviética. 

No No es eso. Si se t r a t a r a de u n a opinión m á s en 
e s t e o en el ot ro sent ido sobre la s i tuación caót ica que 
prevalece e n aquel la l e j ana nación, no valdr ía la p e n a de 
o c u p a r s e de ella. Todo mundo e s t á hab i tuado y a a los al-
t i ba jos de la polémica genera l desa tada sobre el t e m 
Cada qu ien t iene s u s propias ideas al respec to y no t iene 
por qué ocuparse de las a j enas ; no cambia r ía el cu r so de 
los acontec imientos en Rusia . Se t r a t a , e n reahdad , de 
o t r a cosa. 

P a r a decirlo de u n a vez, parece exagerado dar en-
t r a d a en u n periódico como El Financiero y o torgar le t a n 
g r a n d e e s p a c i o a u n escri to t a n confuso c o m o el que 



peregeñó Lloyd e n u n m o m e n t o de evidente somnolen-
cia intelectual . El defecto que padece ah í el pensamien to 
de Lloyd y que t r a s toca los t é rminos de s u escr i to no es 
comple tamente de o r igen ideológico, o político, s ino de 
obnubi lación total acerca de u n a s u n t o p a r a el q u e deci-
d idamen te no es tá p reparado . Po rque si Dios le seña ló el 
camino, él se fue por veredas d i fe ren tes . 

Lo que le ocur re a Lloyd es s e m e j a n t e a lo q u e les 
ocur re a todos los q u e se h a n ocupado del m i s m o t e m a . 
Obligados a m o s t r a r sab idur ía política, por p a g a o por 
convicción, no vaci lan e n aplicar los u s u a l e s p a r á m e t r o s 
p a r a explicar lo que acaece en cua lquier pa r t e del m u n -
do, lo m i s m o en F r a n c i a q u e en Somalia, e n N i c a r a g u a o 
e n los Es t ados Unidos. E s t o s p a r á m e t r o s son el E s t a d o 
l iberal y s u grado de m a d u r e z ; la democrac ia individua-
l is ta y la l iber tad de mercado . El E s t a d o que no a rmoni -
ce con es tos p a r á m e t r o s es abe r ran te , pr imit ivo y, e n 
a l g u n a s veces, cr iminal . De es te modo se explica fácil-
m e n t e el a t raso económico, político y social de Somal ia y 
Nica ragua : se debe a q u e s u Es tado e s imperfec to , s u de-
mocrac ia deficiente y s u economía débil, incapaz de sos-
tener u n a fue r t e e s t r u c t u r a de mercado . Y a s í s e 
explica, por otro lado, el alto nivel de civilización alcan-
zado e n F r a n c i a y en los Es t ados Unidos; s u s inst i tucio-
nes jur íd icas , económicas y sociales co r re sponden a los 
p a r á m e t r o s mencionados . No se t o m a e n cuenta , aquí , 
la h i s to r i a par t icu lar de cada u n a de e s t a s nac iones ni, 
tampoco, la h is tor ia de la economía a escala m u n d i a l n i 
las c a u s a s de su desarrol lo des igual . De ahí que, p a r a 
Loyd, los problemas sociales y políticos que se d a n con 
f recuenc ia en los d i s t in tos pa íses e s t é n vinculados es-
t r e c h a m e n t e con la ef iciencia de s u democrac ia indivi-
dual, con la l ibertad de mercado y con la for ta leza de s u s 
ins t i tuc iones ju r íd icas i gua lmen te democrá t icas . 

Si e s tos p rob lemas son t rágicos , como en Nicara-
g u a y e n Somalia, se debe a su i n m a d u r e z ju r íd ica , de-
mocrá t i ca y económica; pero si e s to s p rob l emas se 

h a c e n p r e s e n t e s e n o t ros pa í ses donde impe ra la demo-
cracia como s u s t r a t u m de todas s u s ins t i tuc iones , en-
tonces s o n p r o b l e m a s de famil ia no impor t a que, e n 
a lgunos casos , a d q u i e r a n la g ravedad de lo ocurr ido e n 
Los Ang les el año pasado. Tampoco c u e n t a el hecho de 
que e n l as nac iones democrá t i cas ex i s t en ahora m á s de 
veinte mi l lones de g e n t e s s i n empleo y m u c h a s de e l las 
viviendo de la ca r idad oficial y cal le jera . E n la democra-
cia con l ibe r t ad de mercado todo es admisible . Cualquie-
r a p u e d e e scoger el r incón de la c iudad que m á s le 
acomode p a r a i r a m o r i r s e de h a m b r e . Los p a r á m e t r o s 
no p i e r d e n s u vahdez . 

Lloyd p r e t e n d e expl icar lo que ocu r re e n R u s i a po-
niendo e n u s o s u s p a r á m e t r o s . Así, desde la Revolución 
de 17 h a s t a la fecha, la f a l t a de democrac ia ins t i tuc iona l 
dio l u g a r a la d i c t a d u r a s ta l in iana y a la cr is is ac tua l del 
es tado soviético. Gorbachov no pudo rea l izar s u propósi-
to de r e f o r m a r d e m o c r á t i c a m e n t e a la nac ión y Yeltsin, 
ahora , se e m p e ñ a e n r e fo rmar lo todo. 

P e r o e s to s e s f u e r z o s r e fo rma to r io s c l a r a m e n t e di-
r igidos, s e g ú n Lloyd, a civilizar a Rus ia , no e s t á n dando 
los r e s u l t a d o s p a r a m é t r i c o s esperados . E n vez de q u e la 
democrac ia individual y la l iber tad de mercado r i n d a n 
f r u t o s civi l izadores, l a s r e f o r m a s de Gorbachov y de Yel-
t s i n h a n h u n d i d o a la nac ión en el caos económico, políti-
co y social . Y es to es lo que con funde a Lloyd. E s t a 
c o n f u s i ó n lo l leva a asoc ia r se a las i n t e r r o g a n t e s fo rmu-
ladas por M a r y McAuley, c i tada por él, en donde la 
m a e s t r a i ng l e sa h a c e s abe r su propia confus ión: ¿Es ta -
m o s acaso e n p r e s e n c i a de u n a r e s t a u r a c i ó n o de u n a re-
volución? 

P e r m í t a s e m e a h o r a decir que los p a r á m e t r o s de 
Lloyd no f u n c i o n a n e n R u s i a por dos r azones principa-
les. Una , q u e e n R u s i a no h a n exist ido, nunca , n i el Es-
tado Libera l , n i la democrac ia indiv idual i s ta ni la l iber-
t ad de m e r c a d o . M i e n t r a s e n el m u n d o occidental e s t a s 



t r e s ins t i tuc iones son el producto de la evolución de la 
sociedad al modo capi tal is ta , e n la Rus i a de Yel ts in se 
p r e s e n t a n como r e f o r m a s de u n s i s t e m a q u e n u n c a co-
noció ta les ins t i tuc iones . Y como e s a s r e f o r m a s se h a n 
impues to por la f u e r z a h a n ocasionado, lóg icamente , el 
de sa s t r e de la sociedad soviética. Dos: Los p a r á m e t r o s 
aplicables a la R u s i a de hoy deben se r h i s tó r i cos y políti-
cos y no formales , como los de Lloyd. De ah í provienen 
las inepcias del propio Lloyd y de qu ienes p i e n s a n como 
él. 

Jueves 4 de marzo de 1993. 

El Proyecto Nuevo León y Raúl Rangel 

Dos acontecimientos pus i e ron e n movimien to al m u n d o 
inte lectual reg iomontano , la s e m a n a p a s a d a . 

Uno fue la aparición de los p r i m e r o s e j e m p l a r e s del 
libro que contiene los escr i tos de Raú l R a n g e l F r í a s , pu-
blicados cuando el ahora Maes t ro E m é r i t o de la Univer-
s idad de Nuevo León e r a apenas u n e s t u d i a n t e prepara-
toriano. 

El otro fue la apar ic ión y d is t r ibuc ión t a m b i é n de 
los p r imeros e jemplares , del cuaderno q u e con t iene el 
Proyecto Nuevo León, visual izado por u n g r u p o de jóvenes 
técnicos, editado por la rev is ta Del Norte, aquí , e n Monte-
r rey . La presen tac ión de la rev is ta es l u j o s a e n cuan to a 
la calidad de s u papel, s u excelente i m p r e s i ó n y el b u e n 
gus to de los colores escogidos p a r a dar rea lce a s u s figu-
r a s y d iagramas . E s u n t r a b a j o e s tupendo , el de es tos jó-
venes, y deseamos s ince ramen te que se de a conocer no 
solo a t ravés de los medios de d i fus ión ord inar ios , s ino 

de modo individual a todas las p e r s o n a s que de u n modo 
o de otro h a n demos t r ado in t e ré s e n el desarrol lo del es-
tado. 

De es te cuade rno nos ocuparemos después , con de-
tenimiento , dada la eno rme impor t anc ia que t iene p a r a 
Nuevo León y, por supues to , p a r a Monter rey , la i m a g e n 
l lena de op t imismo b ien fundado que nos of rece el pro-
yecto mencionado. 

El hecho de q u e h a y a n aparecido e s t a s dos ob ras en 
la m i s m a s e m a n a n o s conduce de nuevo a p e n s a r en la,s 
ideas, proyectos y ob ras rea l izadas por el m a e s t r o Raú l 
Range l F r í a s . 

E n lo que concierne a la obra cu l tu ra l y m a t e r i a l de 
Range l debemos decir que son amp l i amen te conocidas 
en t an to que s u m á x i m a creación, la Univers idad de 
Nuevo León, h a s ido el h o g a r donde se h a n fo rmado de-
cenas de mi l e s de r eg iomon tanos que saben , q u e t an to 
s u propia o r ien tac ión vocacional como la solidez de s u s 
es tud ios e s t á n c i m e n t a d a s en los p r i m e r o s e s f u e r z o s de 
Range l por logra r , pr imero , la creación de la universi-
dad, y después , la excelencia un ivers i ta r ia . 

No ocu r re lo m i s m o con l as ideas y proyectos , y mu-
cho m e n o s con la i n t e n s a lucha de Range l por abr i r paso 
a la t r a n s f o r m a c i ó n cu l tu ra l y política de Nuevo León y 
de México. Y esto ocu r r e as í porque l as generac iones ac-
tua les i g n o r a n cas i todo acerca de la vida juven i l de Ran-
gel y de s u vocación revolucionaria (usamos es te térmi-
no e n s u sent ido semán t i co y no peyorativo) que lo dis-
t inguió desde s u e d a d adolescente. Por eso vale la p e n a 
reproduci r a l g u n o s pensamien tos del e s t ud i an t e Range l 
(1930) que a p a r e c e n en t re o t ros e n el l ibro que recoge 
s u s escr i tos juven i les : 

N u e s t r o s m á s grandes fracasos . . . se deben princi-
pa lmente a la improvisación de valores que en los 
m o m e n t o s de zozobra no t i enen la energía sufi-



cíente para encausar las f u e r z a s j ó v e n e s por el ca-
mino verdadero... para p lasmar e n las m á s hermo-
sas realidades los puros ideales de e s t a juventud 
que e n el presente de México encarna, en medio de 
su naufragio, dos grandes pensamientos : la espe-
ranza y la pureza. Hasta h o y solo dos f i n e s han 
perseguido las generaciones que s e h a n sucedido a 
través de n u e s t r o s inst i tutos . U n o s h a c e n de s u 
persona el centro que ún icamente merece estudio 
y cuidado, l legando una minoría a d i s t ingu irse en 
s u s profesiones, la mayoría a vivir u n a vida medio-
cre y egoísta. Otros descuidan s u s e s tud ios y s i n 
preparación a lguna l legan a ocupar p u e s t o s públi-
cos estando incapacitados para eUo. La Revolución 
vino a modif icar las condiciones. Sobre las ruinas 
que dejó, s e prepara una generac ión que t iene la 
obligación de levantar los e scombros , trabajar, es-
tudiar las real idades de nues tra vida social, prepa-
rarse para el futuro con la exper ienc ia necesaria , 
son las obl igaciones de la juventud actual. Hacer a 
un lado la declamación inútil . La fa l sa oratoria; 
todo lo que s e a construcción, estudio , preparación, 
comprende nues tra actitud. 

M á s de s e sen t a años d e s p u é s de e s c r i t a s e s t a s p a l a b r a s 
u n g rupo de jóvenes un ive r s i t a r io s r e s p o n d e al le janís i -
m o l lamado del e s t u d i a n t e Raúl R a n g e l con s u Proyecto 
Nuevo León. 

Lunes 2 2 de marzo de 1993. 

Tlatelolco - 2 de Octubre 

Los sucesos ocurr idos la noche del 2 de o c t u b r e en la 
P laza de las T r e s Cu l tu ras , e n Tlatelolco, e n la c iudad de 

México, cons t i tuyen la m a n c h a m á s obscu ra en la v ida 
de la nac ión ins t i tuc iona l izada . 

No sólo por la violencia inaudi ta d e s a t a d a por la 
fue rza pública que pr ivó de la vida a c ientos (aún no se 
sabe cuántos) de j óvenes que se h a b í a n r eun ido e n e se 
lugar p a r a iniciar u n a m a r c h a de p ro t e s t a con t r a algo 
que n i s iquiera ellos t e n í a n c l a ramente de te rminado; 
sino, y es te es el a spec to ter r ib le de aquel los sucesos , 
esos jóvenes , los que pe rd i e ron la vida y los que por mi-
lagro se sa lvaron, e r a n e s tud ian tes , ñ o r e s e n bo tón de la 
cu l tu ra mexicana . 

M u c h a s expl icaciones se h a n dado sobre el o r igen y 
las c a u s a s de aquel los acontec imientos . Pero lo cierto es 
que, cua lesqu ie ra que h a y a n sido, h a n quedado empe-
queñecidos an t e la m a g n i t u d de s u s consecuencias . 

S in embargo , n i n g ú n hecho his tór ico de t a n sinies-
t ra s ignif icación h a logrado escapar al juicio f ina l de la 
poster idad. Si e n los p r i m e r o s m o m e n t o s l a s c a u s a s apa-
recen b o r r o s a s por el c auda l confuso y a veces contradic-
torio de múl t ip les y d ive r sas opiniones, a l cor re r el 
t iempo y al q u e d a r al d e s n u d o los hechos , c ier tos perfi-
les que al principio q u e d a r o n inadver t idos cobran relie-
ve p a r a con f igu ra r u n a i m a g e n m á s aceptable de lo 
ocurrido. 

Después de veint ic inco años de aquel 2 de oc tubre , 
los án imos se h a n se renado , a u n q u e no h a y a desapareci-
do el rencor , y a l g u n o s empiezan a ver como a t r a s l u z 
las rea l idades pol í t icas que se m a n e j a r o n d e t r á s de 
aquella sublevación es tud ian t i l . 

Ta l vez e s t a s ea la r a z ó n por la cual m u c h o s de los 
jóvenes sobreviv ientes que h a n llegado aho ra a s u p l ena 
madurez , se l imi ten a o f rece r tes t imonio sobre el con-
jun to de los hechos y sobre la or ientación gene ra l del 
movimiento e n el q u e par t ic iparon . I gua lmen te , perio-



d i s t a s y observadores que desde luego a t r i b u y e r o n toda 
la responsabi l idad de los s u c e s o s al c a r ác t e r intransi-
gen te del p res iden te Díaz Ordaz , aho ra e m p i e z a n a du-
dar del s impl i smo de sus aprec iac iones y a d a r s e cuenta 
de que u n a ca tás t ro fe s e m e j a n t e n o p u e d e se r a t r ibuida 
al ma l h u m o r de u n a pe r sona . 

Cier tamente , en aquel los d í a s no se r e p a r ó e n el he-
cho de que, veint icuatro h o r a s d e s p u é s de la m a s a c r e 
cuando a u n hab ía s a n g r e f r e s c a e n la p l aza de Tlatelol-
co, la noche del 3 de octubre , s e exh ib ía e n los c ines de 
Laredo u n noticiero (News Reel) e n el que se o f r ec í an las 
i m á g e n e s cont inuas , desde la l l egada de los m u c h a c h o s 
a Tlatelolco h a s t a el f inal de los acon tec imien tos , filma-
das desde el edificio C h i h u a h u a , el m i s m o de donde par-
tió el p r i m e r d isparo que p r o d u j o la m a s a c r e . Se sabía 
del d isparo que dio en el pecho del c o m a n d a n t e de l a s 
t ropas; pero no se sabía que a l g u i e n e s tuv ie se f i lmando 
ca lmadamen te todo el espec tácu lo p a r a conduc i r la cin-
ta esa m i s m a noche a E s t a d o s Unidos a exhib i r la . ¿Hay 
enlace lógico en t r e los h e c h o s , el d i sparo inicial , la fil-
mac ión de los hechos y el a p r e s u r a m i e n t o por dar los a 
conocer en los E s t a d o s Un idos? 

Or iana Fallaci, co r r e sponsa l de s u periódico italia-
no f u e enviada a México a c u b r i r los acon tec imien tos 
desde varios días a n t e s de la noche de Tlatelolco. Ella 
m i s m a recibió u n balazo e n u n a p ie rna . A ñ o s m á s ta rde , 
Excélsior, de México, la en t r ev i s tó e n Roma. Lo q u e dijo lo 
publicó Excélsior. Creemos q u e s u s reve lac iones h ic ieron 
ref lexionar la rga , m u y l a r g a m e n t e , a los sobrev iv ien tes 
que hoy son gen te m a d u r a . 

L u n e s 4 de octubre de 1993. 

Hacia nuevas soluciones 

Los hechos s a n g r i e n t o s ocurr idos el d o m i n g o y l u n e s de 
es ta s e m a n a e n Moscú p e r m i t e n suponer q u e e se capítu-
lo de la His tor ia Universa l conocido como Revoluc ión de 
Octubre de 1917 h a quedado de f in i t i vamen te cerrado, 
concluido. 

Es to no qu ie re decir, como a lgunas g e n t e s de pen-
samiento l igero p regonan , que los idea les q u e dieron 
origen a aquel la revolución h a y a n desapa rec ido como 
factores activos del desarrol lo f u t u r o de la h u m a n i d a d . 

Lo que h a desaparecido es el apa ra to polí t ico insti-
tucional creado por Len in e n 1917. E s e a p a r a t o no vol-
verá a r e s t a u r a s e con las m i s m a s f o r m a s y con los 
mi smos m e c a n i s m o s que lo m a n t u v i e r o n v i g e n t e duran-
te todo el p r e sen t e siglo. L a sociedad h u m a n a e s m u y 
d is t in ta de la que exis t ía e n 1917; pero la e s t r u c t u r a eco-
nómica y social de es t a sociedad es a ú n m á s contradic to-
r ia y conflictiva que e n los t iempos de la r evo luc ión de 
octubre. L a idea de cambio social no sólo s u b s i s t e , s ino 
es a ú n m á s imper iosa que an tes . 

Pero as í como nadie, excepto Lenin , p u d o p r e v e r e n 
aquellos años la apar ic ión de u n r é g i m e n como el sovié-
tico pa ra su s t i t u i r a l s i s t e m a milenar io de los za res , as í 
ahora nadie puede a v e n t u r a r a lguna idea vá l ida sobre 
cómo se rá desde el pun to de v is ta político, económico y 
social el r é g i m e n que en el f u t u r o p reva lezca sobre los 
que ahora ex i s t en e n el mundo . 

Porque u n a cosa es cierta: el o rden económico y so-
cial ac tual e s t á e n cr is is y no se ve el modo como pueda 
salir de ella s in u n a p r o f u n d a t r a n s f o r m a c i ó n de s u s sis-
t emas . 

¿Qué o rden nuevo r e su l t a r á de ese cambio , violento 
o no, pero ine ludib lemente necesar io? 



Obviamente ese o rden no se rá socia l is ta , e n el sen-
tido vu lga r de la pa l ab ra que lo asocia a la d i c t a d u r a del 
par t ido comun i s t a al estilo de la q u e exis t ió e n la URSS. 
Tal vez no se rá c o m u n i s t a en el sent ido imprec i so que 
exist ió en la cabeza de a lgunos ideólogos p r imi t ivos del 
marx i smo . Y, s in embargo , deberá se r u n o r d e n q u e ga-
ran t ice los derechos f u n d a m e n t a l e s del h o m b r e , el dere-
cho al d i s f r u t e igual i tar io de los b ienes q u e p roduce la 
sociedad moderna , el derecho a vivir e n u n a sociedad 
que no considere al t r a b a j o como u n f in s ino como u n 
medio pa ra acceder al estadio supe r io r de la c u l t u r a en 
l ibertad. 

E s t e e s el ideal que pe rmanece vivo. Cor responde a 
los políticos de t e rmina r el modo de real izar lo . 

Miércoles 6 de oc tubre de 1993. 

La Noche Triste para México 

Hace u n o s quince d ías la nac ión f u e s o r p r e n d i d a con la 
publicación a p lana desplegada de u n a dec la rac ión fir-
m a d a por cerca de c incuen ta s eñorones de la c lase políti-
ca mexicana . E n esa declaración se p a s a b a u n a s o m e r a 
rev is ta a la s i tuación del país p a r a concluir q u e los tiem-
pos e r a n difíciles y que, por tan to , los m e x i c a n o s debe-
r íamos m a n t e n e r n o s un idos a n t e l a s con t ingenc ias 
previsibles de la p róx ima elección de P r e s i d e n t e de la 
República. A la vez, los dec la ran tes a f i r m a b a n que, por 
lo que a ellos correspondía, in ic iaban ese proceso de uni-
dad ce r rando f i las e n el Par t ido Revolucionar io Ins t i tu-
cional y, por consiguiente , en torno de la c a n d i d a t u r a 
presidencial de E r n e s t o Zedillo. 

Lo so rp renden te de e s t a declaración f u e que quie-
n e s la f i r m a b a n e r an g e n t e s que h a b í a n ocupado al tos 
ca rgos e n la Adminis t rac ión Públ ica Nacional , desde 
p res iden tes de la Repúbl ica como López Porti l lo y De la 
Madr id , h a s t a secre tar ios de E s t a d o y gobernadores . L a 
l is ta de n o m b r e s f u e impres ionan te y a ú n m á s el hecho 
de que todos hub iesen par t ic ipado j u n t o s e n u n a decla-
rac ión de un idad política, j u s t a m e n t e cuando todo mun-
do s abe del d i s tanc iamiento político que exis te en t r e 
a lgunos de eUos. 

Cie r tamente , la s i tuac ión económica, polí t ica y so-
cial q u e prevalecía en esos días e r a s u m a m e n t e dehcada 
y f rági l . Hab ía inquie tud y t emor e n la nación. El asesi-
na to de Colosio hab ía descubier to la ex is tenc ia de fuer-
zas desconocidas pero m u y poderosas , que p r e t e n d í a n 
t r a s toca r el orden de la nac ión p a r a c rea r el caos ins t i tu-
cional y la a n a r q u í a en los m a n d o s super io res del pa ís . 
Ot ros i n t en tos igua lmen te explosivos h a b í a n s e in ten ta-
do con anter ior idad, pero el gobierno hab ía controlado 
s u s efectos . Tales f u e r o n el a ses ina to del Cardena l Posa-
das e n G u a d a l a j a r a y la sublevación mi l i t a r e n Chiapas . 

E l nombramien to de Zedillo como candida to sust i -
t u to de Colosio hab ía ab ie r to la posibil idad de a c e n t u a r 
m á s e sa sórdida presión. T a n p ron to se dio a conocer el 
n o m b r e de Zedillo desa tóse u n a f u r i o s a c a m p a ñ a de des-
pres t ig io de su pe r sona que se extendió por todo el ámbi-
to nac ional y alcanzó repe rcus iones e n el e x t r a n j e r o . Lo 
m e n o s que se dijo de él f u e que carecía de p repa rac ión 
polít ica p a r a gobernar a la nación. Con es tos a t a q u e s se 
pre tendía , c la ramente , e s t i m u l a r el rencor de los colo-
s i s t a s cuyos sueños de poder se h a b í a n venido a b a j o con 
la m u e r t e de s u j e fe y d e s t r u i r as í la cohesión i n t e r n a 
del PRI, p rec i samente , e n v í speras de las elecciones. 

E n t o n c e s f u e cuando apareció la declaración con-
j u n t a de todos los que f u e r o n j e f e s del gobierno y del 
par t ido l lamado a la u n i d a d de la c lase polít ica y dando 
ellos m i s m o s el e jemplo de e s t a vo lun tad u n i ñ c a d o r a . 



Pero el hecho m i s m o de que aparec iera e s t a decla-
rac ión hizo en tende r a la mayor í a de los m e x i c a n o s que 
la s i tuación política y social en el país hab ía l legado a ex-
t r e m o s g raves y que ya no e ra u n candidato, o u n partido 
político el que e s t a b a e n la m i r a de u n a y a m u y clara y 
temible conspi rac ión con t r a la nación. A m a i n a r o n los 
a t a q u e s con t r a Zedillo después de esa fo rmidab le decla-
rac ión política de un idad nacional . 

Alguien tuvo que h a b e r logrado el m i l a g r o de reu-
n i r e n u n solo acto declara tor io a t a n d i s ímbolas perso-
n a s como las que f i r m a r o n el documento que l l a m a b a a 
la unif icación. Y no f u e necesar io ir m u y le jos p a r a des-
cubr i r que la ún ica p e r s o n a que e s t a b a en condiciones 
de rea l izar e sa h a z a ñ a e ra Carlos H a n c k González . Por-
que Carlos H a n c k el único h o m b r e que, h a b i e n d o ocupa-
do cargos de alto nivel e n las d i s t in t a s admin i s t r ac iones 
que se sucedieron en los ú l t imos t r e in t a años h a b í a sabi-
do m a n t e n e r no sólo la a m i s t a d de todos los q u e le acom-
p a ñ a r o n e n esas admin is t rac iones , s ino log ra r el 
respe to y la adhes ión a s u p e r s o n a de todos aquel los 
acompañan tes . Gracias a s u talento, a s u devoción por 
México, a s u don de g e n t e s que le hace apa rece r como el 
m á s comprensivo y civilizado de todos los polí t icos, Car-
los H a n c k e ra el enlace lógico de qu ienes f i r m a r o n la de-
claración de un idad política. Es to e r a obvio. Carlos 
H a n c k hab ía logrado r e imponer la paz y el o r d e n político 
e n s u par t ido en func ión de a s e g u r a r el o rden inst i tucio-
na l en el país. 

En tonces la insidiosa c a m p a ñ a de desestabi l iza-
ción ar remet ió venenosamen te c o n t r a Carlos H a n c k . Le 
acusó r u d a m e n t e de todo lo que es posible a c u s a r a un 
político. Pero todo fue en vano. Porque es difícil des t ru i r 
la i m a g e n del hombre que, s iendo uno de los m á s afortu-
nados de México desde el pun to de v is ta económico y so-
cial, emplea su t iempo en el servicio de los campes inos , 
de los productores ru ra les , de la economía agr ícola , y no 
desde e legantes of icinas en la c iudad de México, s ino fa-

j ándose e n camisa , a pie y con sombrero de pe ta t e e n eji-
dos y r a n c h e r í a s a lo largo del país . 

Fal ló e s t a nueva agres ión y en tonces apeló al re-
cu r so sup remo . El jueves de la s e m a n a p a s a d a la Bolsa 
de Valores de México cayó in t empes t ivamen te , s in ante-
cedentes que lo jus t i f icaran, a niveles de quiebra . Cun-
dió el pánico en t r e invers ionis tas y se e spe raba que el 
día s igu ien te la Bolsa se dec larara e n qu iebra y todo el 
apa ra to f inanciero mexicano se viniera al suelo. Pero no 
ocurr ió así; a l contrario, el día s iguiente vio con es tupor 
que la Bolsa no quebraba, s ino se r ecupe raba h a s t a los 
m á x i m o s anter iores . 

E s t e f u e el golpe definitivo de la s in i e s t r a conspira-
ción. Qu ien sacó el dinero de la Bolsa el jueves , lo reinte-
gró el v iernes . L a s horas in t e rmed ias s e r á n h is tór icas , 
ta l vez t r á g i c a s pa ra México. Ya todo e s t á en paz. U n a 
t r i s t e paz . 

Escrito el domingo 2 4 de abril de 1994. 
Repúblicado por El Porvenir el 3 de m a y o de 1994. 

La crisis general del capitalismo 

Ayer se e fec tua ron desfiles y mani fes tac iones de obre-
ros en todos los países del mundo , con excepción de los 
E s t a d o s Unidos . La caracter ís t ica c o m ú n de todas e s t a s 
man i f e s t ac iones fue la p ro te s t a por el ex tenso desem-
pleo que exis te en todas las reg iones del mundo , s in ex-
cluir a los E s t a d o s Unidos, así como por la incerti-
d u m b r e del empleo para quien lo t iene debido a la inesta-
bilidad de la economía en s u s propias naciones . 



El p r imer día del m e s de Mayo h a sido celebrado 
por los obreros desde hace m á s de cien años . Duran te 
los p r imeros c incuen ta de es te siglo e s a s manifes tacio-
n e s f u e r o n cons ideradas subvers ivas por los gobiernos 
de las nac iones capi ta l is tas ; y sólo f u e r o n cons ideradas 
como expres iones l íci tas de las d e m a n d a s de los t r aba ja -
dores h a s t a después de concluida la s e g u n d a g u e r r a 
mundia l . 

E s t a to lerancia f u e el reconocimiento de t odas las 
nac iones democrá t i cas que pa r t i c ipa ron e n la g u e r r a al 
e s fue rzo que rea l iza ron los obreros e n los t a l l e res de las 
fábr icas y en el m i s m o f r en t e de ba ta l la p a r a l o g r a r el 
t r iunfo de s u causa . 

Pero, t ambién , esa to lerancia f u e debida al a s c e n s o 
que tuvo la economía en las nac iones g a n a d o r a s de la 
g u e r r a como consecuencia de s u victoria, de c ie r tos 
cambios e n las relaciones de t r aba jo , del p leno empleo y 
de la a t enuac ión de los confl ictos sociales. E n e s t a s cir-
cuns tanc ia s , las man i fes t ac iones ob re r a s del p r i m e r o de 
Mayo se volvieron r i tua les y t ranqui las , por lo m e n o s en 
las nac iones donde el p rogreso indus t r i a l f u e m á s ráp ido 
y sostenido. 

Pero hace algo así como quince a ñ o s l a s cosas cam-
b ia ron en el mundo . 

La in t roducción de nuevas tecnologías e n los proce-
sos indus t r ia les revolucionaron el modelo a n c e s t r a l de 
economías p u r a m e n t e nacionales p a r a conver t i r l a s en 
in ternacionales , dependientes u n a s de las o t r a s , e n lo 
que ahora se conoce como globalización de l a s econo-
mías . La globalización no es, como se p i e n s a vulgar-
men te , la s u m a de economías nacionales , s ino la 
in teracción en la producción indus t r ia l , a esca la inter-
nacional, de las economías nacionales . Los televisores 
nor t eamer icanos l levan b u e n a cant idad de p a r t e s japo-
nesas ; las computadoras a l e m a n a s l levan p a r t e s norte-
amer icanas y lo mismo sucede con la i n d u s t r i a inglesa, 

f r a n c e s a y canadiense . Y, como e s lógico, la potencia de 
e s t a economía globalizada expandió t a n ver t iginosa-
m e n t e la producción indus t r ia l , cons ide rada en s u con-
j u n t o , que en breve t iempo desbordó la capacidad del 
m e r c a d o de consumo. 

E n t o n c e s fue necesar io f r e n a r la expans ión indus-
t r ia l p a r a adecuar la a las l imi tac iones del mercado de 
consumo . Y ahí e m p e z a r o n los p r o b l e m a s sociales ac-
tua les . Todo empezó con la r e t r acc ión g r a d u a l de la eco-
n o m í a a escala mundia l , proceso que recibió el n o m b r e 
de desaceleración. Pero la tecnología a u m e n t a s u efica-
cia d ía con día y m e j o r a c o n s t a n t e m e n t e los modos de 
producc ión que, e n vez de resolver el p r o b l e m a de la opo-
s ic ión e n t r e la capacidad de p roducc ión de la i n d u s t r i a y 
la l imi tac ión del mercado de consumo, la a u m e n t a . La 
capacidad de producción, ahora , es cas i i l imitada; pero 
el m e r c a d o de consumo no a u m e n t a . E n e s t a s condicio-
n e s la i ndus t r i a pasó, de la re t racc ión , que es u n fenó-
m e n o de d i sminuc ión de la producción, a la cr is is , que es 
u n fenómeno de qu i eb ra s y desapar ic ión de e m p r e s a s 
por f a l t a de mercado. 

L a consecuencia de todo es to f u e el desempleo pro-
gres ivo Pr imero se dio es te f enómeno e n economías que 
no a l canzaban u n alto índice de globalización; pero es te 
desempleo agudizó el p rob lema de la fa l t a de mercado de 
c o n s u m o p a r a las o t r a s economías , las global izadas. Y, 
r áp idamen te , por e s t a m i s m a causa , el desempleo f u e 
ex tend iéndose al bloque de l a s nac iones indus t r ia l iza-
d a s E l mercado de consumo alcanzó en tonces m a y o r e s 
l imitaciones . U n censo rec ien te de pe r sona l m d u s t n a l 
desocupado en los pa í ses indus t r i a l i zados proporc iona 
la c i f r a de treinta y cinco millones de gentes de todas califica-
ciones . Así, por e jemplo: 

I n g l a t e r r a t iene desempleado al 10.6% de s u f u e r z a 
de t r aba jo . 

F ranc ia , el 10.5%. 



Alemania , el 9.3%. 
E s t a d o s Unidos, el 8 .0%. 
I tal ia y Canadá, el 11.0%. 
Japón , el 2.4%. 

E s p a ñ a , el 21% de s u pob lac ión económicamen te 
activa. 

E s t a es u n a cr is is y, lo p e o r de todo, e s q u e n i los 
políticos n i lo§ exper tos en e c o n o m í a le v e n sal ida. 

Hace siete años, cuando l a Un ión Soviét ica f u e des-
t ru ida por la es tupidez de Gorbac l iov y la t r a ic ión de 
Yeltzin, el m u n d o capi ta l i s ta p r o c l a m ó la v ic tor ia de su 
s i s t e m a de libre e m p r e s a s o b r e la economía p lan i f icada 
de aquel la nación. Sin e m b a r g o , h a c e p r e c i s a m e n t e sie-
te años que todo el s i s t ema c a p i t a l i s t a e n t r ó en dif iculta-
des pa ra l legar f ina lmente a e s t a p r o f u n d a y e x t e n s a 
cris is . 

Los obreros con empleo o s i n empleo que man i f e s -
t a r o n ayer e n todas las n a c i o n e s de la t i e r r a , p r o t e s t a r o n 
ené rg i camen te con t ra e s t a s i t u a c i ó n q u e los h a un ido e n 
la mise r i a y el t emor . Y t i e n e n razón . P o r q u e ¿a lgu ien 
puede explicar cuál es el d e s t i n o de la soc iedad h u m a n a , 
ba jo es te s i s t ema? 

2 de m a y o de 1994. 

¿Qué es la democracia en México? 

No se sabe a ú n cuál se rá la a g e n d a del d e b a t e q u e sos-
t endrán , el día doce del p r e s e n t e m e s , los candida tos 
pres idencia les de los t r es p r i n c i p a l e s p a r t i d o s políticos 
de México. 

Sin embargo, pa rece lógico suponer que e s t a agen-
da no se rá dada a conocer púb l i camen te h a s t a que los 
t res candidatos l leguen a u n acuerdo sobre los t e m a s 
concretos a debat ir . 

Es to quiere decir, n i m á s n i menos , que el deba te 
se rá u n a pelea de las q u e e n t é r m i n o s deport ivos se lla-
m a n arregladas, no t an to p o r q u e se acuerde de a n t e m a n o 
quien de los con tend ien te s v a a g a n a r y qu ien va a per-
der, sino porque la se lecc ión del t emar io a d i scu t i r s e r a 
el producto de u n a c u e r d o e n t r e los candidatos . Y es te 
solo hecho es indicador de q u e el t emar io s e rá pu ramen-
te convencional. E s decir , e l t emar io s e r á solo u n c o m ú n 
denominador del i n t e r é s q u e t e n g a n los candida tos en 
los problemas nac iona les . 

Queda rán g u a r d a d a s e n la m e n t e de los contr in-
cantes m u c h a s de l a s i d e a s que les s e a n e s t r i c t a m e n t e 
propias acerca de la r e a l i d a d nacional . E s t a s ideas no se-
r án obieto de debate si n o e s t á n impl íc i tas e n los t e m a s 
de la a g e n d a que, a s u vez , r equ ie re el consenso de los 
otros candidatos. P o r q u e , t r a t á n d o s e de cand ida tos con 
ideología y p r o g r a m a s u p u e s t a m e n t e contrar ios , lo que 
pa ra a lguno de ellos s e a necesa r io discut i r s e r a b r a s a 
ardiente p a r a los otros, y a la inversa . Muchos t e m a s de 
in terés nacional no p a s a r á n a d i scus ión si son ve tados 
p rev iamente por a lguno de los cand ida tos al f o r m u l a r la 
agenda del debate. 

E n lo que no h a y d u d a es e n que los candida tos uti-
l i za rán el t e m a de la d e m o c r a c i a y de s u s reconocidos vi-
cios como p a r á m e t r o de toda la discusión. La puri-
ficación de la democrac ia e n México es el único t e m a e n 
que hay consenso, s e g ú n se col ige de los d i scu r sos pro-
nunc iados por los c a n d i d a t o s e n el curso de s u c a m p a n a 
electoral. Y de aquí se s i g u e q u e todos los t e m a s q u e 
con tenga la agenda s e r á n t r a t a d o s a su m a n e r a y f o r m a 
de pensar ; pero, con s e g u r i d a d , puede a f i r m a r s e desde 
ahora que la conclusión a q u e l l egue el candidato de que 
se t r a t e e s t a r á re fe r ida a u n a so la causa , a la fa l ta de de-



mocracia en el País ; por lo m e n o s , a la imper fecc ión con 
que se p rac t i ca e n los eventos electorales . Todo quedará 
explicado e n func ión de la f a l t a de democrac ia . 

Pod rá deci rse que la co r rupc ión exis te en México 
porque no h a y democracia, y a q u e los func iona r io s en-
cargados de la admin i s t rac ión púb l ica no f u e r o n elegi-
dos democrá t i camen te y, por t an to , ca recen de legí t ima 
represen tac ión . E s t e solo hecho conduce a la i r respon-
sabi l idad de esos func ionar ios e n el e jercicio de s u s fun-
ciones. El abuso e n la admin i s t r ac ión de la j u s t i c i a 
obedece a la m i s m a causa, lo m i s m o q u e el excesivo po-
der de que d i s f r u t a n p res iden tes y gobernadores , n ingu-
no de és tos , como decía en s u t i empo Emil io Rabasa , 
podr ía n e g a r la supe rche r í a de s u elección. Y a s í por el 
estilo. Todo queda r í a resue l to e n es te pa í s t a n solo con 
que func iona ra co r r ec t amen te el s i s t e m a democrá t ico 
preconizado e n la Const i tución. Al f ina l del deba te , é s t a 
s e r á la conclus ión a que l leguen los cand ida tos conten-
dientes . No h a b r á , puede a s e g u r a r s e , conc lus iones con-
c re tas p a r a los y a bien pe inados p u n t o s de la a g e n d a y 
m e n o s a ú n p a r a o t ros t e m a s que i n t e r e s a n a los mexica-
nos . 

Pero a ú n así , el t e m a de la democrac ia deber ía apa-
rece r en la a g e n d a p a r a se r d iscut ido e n toda s u ampli-
t ud y no solo e n s u s aspec tos electorales . 

La democrac ia es u n s i s t e m a que consis te , claro 
es ta , e n u n cierto modo de e legi r a los h o m b r e s del go-
bierno; pero consis te , t ambién , e n el modo como esos 
h o m b r e s gob ie rnan a la nación. Y no m e ref ie ro a l a s tri-
qu iñue las , vicios y abusos del poder ejecut ivo. Me refie-
ro a que en o t r a s naciones no se d a n t a n p r o f u s a m e n t e 
es tos a b u s o s del poder e jecut ivo po rque e s t e poder está 
equil ibrado con el de los o t ros dos poderes , especialmen-
te por el del poder legislativo. E n México, es te poder 
aparece, y está , subord inado al p r imero . 

Sin embargo , e s t a subord inac ión del poder legisla-
tivo al ejecutivo, en México, no se debe a que s e n a d o r e s 
y diputados s e a n agachones o po rque p e r t e n e z c a n al 
mi smo par t ido político que los m a n d a t a r i o s del e jecut i -
vo. E s t a subord inac ión viene de u n hecho que h a pasado 
inadvert ido p a r a j u r i s t a s , políticos y sociólogos. El he-
cho es que México es, ta l vez, la ún ica nac ión del m u n d o 
donde la Ca r t a M a g n a o to rga al poder ejecut ivo, a l presi-
dente de la Repúbhca , por u n a par te , el derecho de ini-
ciar o promover leyes an t e el Congreso y, por o t ra , el de 
ve tar las que expida el Congreso por su propia iniciati-
va. 

E n los pa í se s s a jones , como E s t a d o s Unidos , el pre-
s idente de la Repúbl ica no t iene derecho de iniciar leyes 
an te el Congreso; pe ro e n cambio t iene el de ve ta r las del 
m i s m o Congreso. E n los pa í ses la t inos es al revés . Los 
pres identes t i enen derecho de iniciar leyes; pero no tie-
n e n el derecho de veto. E n esto consis te el equil ibrio de 
los poderes . 

Sería u n avance formidable e n el camino de esta-
blecer la democrac ia en México si los t r e s cand ida tos 
contendientes a c o r d a r a n qu i ta r al p res iden te el de recho 
de iniciar leyes a n t e el Congreso y de ja r le ú n i c a m e n t e el 
de veto. El congreso se ver ía e n la neces idad, q u i e r a s 
que no, de expedir por s u propia cuen ta l a s leyes del 
país. El equilibrio democrát ico quedar ía es tablecido en-
t re los poderes . Los a b u s o s del poder h a b r í a n t e rmina -
do. 

5 de m a y o de 1994. 
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El debate de los presidenciables 

Conforme p a s a n los días y se a p r o x i m a la f e c h a p a r a el 
debate que s o s t e n d r á n los cand ida tos p res idenc ia l e s de 
los t r e s pr incipales par t idos pol í t icos s e adv ie r te u n a 
cier ta nervios idad en las f i las del Pa r t i do Acción Nacio-
nal . Y es que se t iene ya la convicción de que s u candida-
to, el s eñor Diego de Ceballos, ca rece de la p r e p a r a c i ó n 
necesa r ia p a r a en f r en t a r se , e n l u g a r cer rado , pe ro a la 
v is ta de mil lones de espec tadores , con los de los o t ros 
dos par t idos , tel Ingeniero C u a u h t é m o c C á r d e n a s y el 
doctor E r n e s t o Zedillo. 

La r azón de e s t a inqu ie tud e s que los t e m a s a deba-
t i rse se r e f i e ren a la real idad socia l y económica de Mé-
xico y, como es lógico, t a m b i é n a la r ea l idad polí t ica 
nacional . 

Diego de Ceballos es u n reconocido exper to e n 
cues t iones de la política, ya que, a l i gua l q u e la m a y o r í a 
de s u s compañeros de par t ido, h a sido educado e n la 
prác t ica fácil de cr i t icar y c o n d e n a r al s i s t e m a de gobier-
no en s u conjun to , al que cu lpa de todos los m a l e s q u e 
s u f r e la nación. De ah í que la ú n i c a solución q u e ve Ce-
ballos a todos es tos males es el cambio completo del sis-
t ema. 

E s t a visión total i tar ia del g r a n p r o b l e m a nac iona l 
le h a permi t ido a Ceballos d e s p r e o c u p a r s e de los proble-
m a s parc ia les que d a n luga r a l a fo rmac ión de ese g r a n 
problema. Así, s e r á n vanos los e s f u e r z o s p o r resolver 
adecuadamen te cualquiera de e s t o s p r o b l e m a s parc ia les 
si no se cambia p r imero el s i s t e m a político de la nación 
en toda s u general idad. 

Pero ocur re que el deba te p royec tado con los o t ros 
dos candidatos pres idencia les s e r á conducido con base 
e n u n a prec isa agenda cuyos t e m a s e s t a r á n o r i en t ados a 
encon t ra r r e s p u e s t a s concre tas a p r o b l e m a s concretos . 

Se t r a t a de que los p a r t i c i p a n t e s e n el deba te d e j e n b ien 
clara s u propia posición y la de s u par t ido e n re lación 
con prob lemas específicos, de índole pa r t i cu la r . Ta les 
problemas pod rán ser , por e j emplo , el de la re lación 
obrero pa t rona l e n e m p r e s a s de a l t a tecnología; el de la 
educación med ia y u n i v e r s i t a r i a y s u adecuac ión a los al-
tos niveles a lcanzados por la c ienc ia moderna ; el r e t r a s o 
de la economía r u r a l y los m o d o s de adecua r l a al desa-
rrollo de la economía u r b a n a ; el nuevo modelo de u n sis-
t ema político nacional y e t c é t e r a , e tcé te ra . E s claro que 
las r e s p u e s t a s que se b u s c a n d e b e r á n e s t a r s u s t e n t a d a s 
en u n amplio y sólido conoc imien to de esos p rob lemas . 

La m i s m a educación pol í t ica de Ceballos lo h a man-
tenido a le jado de es te t ipo de c u e s t i o n e s . Y, por supues -
to, no es que ignore por comple to e n qué cons i s t en y 
cuáles s e r í an los modos de r e so lve r l a s . Pero, en el caso 
del debate, e s t a s cues t iones s e r í a n e x a m i n a d a s por cada 
uno de los pa r t i c ipan tes no solo e n s u genera l idad, s ino 
en s u í n t ima causa l idad y e n s u s múl t ip l e s r e f l e jos so-
bre toda sociedad. Y aquí es d o n d e se duda de que Cebal-
los pueda exp re sa r ideas y p e n s a m i e n t o s ef icaces, de la 
a l tu ra que se requiere . 

No h a y duda, en cambio, de q u e Cárdenas y Zedillo 
lleven v e n t a j a sobre Ceballos e n e se debate . Cá rdenas 
h a es tado un ido al proceso de l desar ro l lo social, econó-
mico y político de México cas i desde el día e n que nació. 
Su condición de h i jo p r i m o g é n i t o del genera l Lázaro 
Cárdenas le b r indó la o p o r t u n i d a d de observar , y de es-
tud ia r de cerca, la t r a n s f o r m a c i ó n del pa í s e n todos s u s 
aspectos , de los ac ier tos ob ten idos y de los e r ro re s y fra-
casos q u e t r a s toca ron los f a c t o r e s g u í a s de e sa t r ans for -
mación. Pero, además , C á r d e n a s h a fo rmado p a r t e de 
esa admin i s t rac ión públ ica e n p u e s t o s con func ión eje-
cutiva, lo que le h a permi t ido a d e n t r a r s e h a s t a el fondo 
en el conocimiento de las c u e s t i o n e s menc ionadas . Es , 
por tanto, u n adversar io t emib le e n u n deba te como el 
que se proyecta . 



Zedillo es el m á s j o v e n de los con tend ien tes . Sin 
embargo , casi toda s u vida ú t i l la h a empleado e n funcio-
n e s admin i s t r a t ivas del Es t ado . C u e n t a m u c h o e n él que 
s u preparac ión p rofes iona l la h a y a adquir ido e n el Insti-
tu to Politécnico Nacional . E s t a e s u n a in s t i t uc ión edu-
cativa a la que a s i s t e n e s t u d i a n t e s de clase m ed i a y 
clase med ia ba ja . L a s re lac iones h u m a n a s que se f o r j a n 
ah í en t r e e s t u d i a n t e s y m a e s t r o s son obv iamen te de 
o t ra calidad que las q u e se f o r j a n e n la Univers idad Na-
cional. Zedillo h a d e m o s t r a d o la cal idad de s u educac ión 
social y profes ional rec ib ida e n el Poli técnico e n el breve 
t iempo que lleva de c a m p a ñ a polít ica. Después de u n li-
gero t i tubeo debido a lo r epen t i no de s u nominac ión 
como candidato pres idenc ia l , h a r ecupe rado la desenvol-
t u r a de s u compor tamien to , el m e i m p o r t a m a d r e lo q u e 
d igan y s u conf ianza , por no decir s u ident idad , con el 
pueblo que vive y s e a f a n a e n las c iudades de México. 
Veinte o m á s años e n la a d m i n i s t r a c i ó n públ ica supe r io r 
y s u profes ión de economis t a eg re sado del Pol i técnico lo 
colocan al m i s m o nivel político q u e Cá rdenas . 

El deba te será , pues , u n espec táculo i n t e r e s a n t e . 
No pa r t i c ipa rán e n el even to los o t ro s se i s p a r t i d o s polí-
ticos. S in in tenc ión d e n i g r a n t e , podr ía dec i r se q u e no 
pa r t i c ipa rán porque n i n g u n o de s u s cand ida tos t i ene la 
e s t a t u r a política y p ro fes iona l de qu i enes s í v a n a part i-
cipar. Y porque, si p o r e r ro r se les h u b i e r a invi tado, el 
debate pe rder ía la concen t r ac ión que se r e q u i e r e y se 
d i spe r sa r í a e n m u l t i t u d de opin iones a i s l adas q u e a na-
die i n t e r e sa r í a e s c u c h a r . 

Así las cosas, no q u e d a o t r a a l t e rna t i va q u e desear-
le b u e n a s u e r t e a Ceballos, el candida to de la l anza en 
r i s t r e s i n que es ta e x p r e s i ó n se t ome como a lbur . 

L u n e s 9 de m a y o de 1994. 

Los arieles del debate 

E n el ar t ículo pasado a f i r m é q u e el deba te que sosten-
dr ían C u a u h t é m o c Cárdenas , E r n e s t o Zedillo y Diego 
Ceballos, como candida tos p res idenc ia le s , no p a s a r á de 
ser u n m a l espectáculo copiado del q u e se r e p r e s e n t a en 
Es t ados Unidos cada vez que h a y elecciones gene ra l e s 
en aquel país . 

E n México, a f i rmé, ese t ipo de r e u n i o n e s son abso-
l u t a m e n t e e x t r a ñ a s a la t r ad ic ión político nac iona l y co-
r r e n el r i e sgo de conver t i r se e n m e r o s sa íne tes 
tea t ra les . 

M i e n t r a s que en E s t a d o s Un idos los cand ida tos 
d i scu ten sobre u n a rea l idad económica , polí t ica y social 
sobre la cual los cand ida tos s u s t e n t a n d i fe renc ias me-
nores , en México esa rea l idad e s a t e r r a d o r a m e n t e com-
ple ja y a veces t rág ica . 

Los mex icanos l levamos dos s iglos d i scu t iendo 
n u e s t r a real idad, f r e c u e n t e m e n t e a ba lazos . Desde el 
momento e n que sobrevino la i ndependenc i a de la na-
ción, pa sando por l a s g u e r r a s de R e f o r m a y por el cuar-
telazo que en t ron izó a Por f i r io Días h a s t a la revolución 
mader i s t a , e s a d iscus ión se h a vue l to i n t e rminab l e pre-
c i samente porque no exis te la i n m e d i a t a posibi l idad de 
lograr u n a j u s t e de la sociedad, e n todos s u s órdenes , 
como el que exis te e n E s t a d o s Un idos , e n F r a n c i a o e n 
Alemania . 

L a sociedad mex icana e s t á a ú n e n la e t apa pr ima-
ria del largo camino que conduce a u n a in t eg rac ión so-
cial lógica y h u m a n a y, por eso, e s todav ía u n a sociedad 
de r é g i m e n imposit ivo y a veces b r u t a l . Si e s t a sociedad 
no h a avanzado m á s r á p i d a m e n t e a s u i n t eg rac ión so-
cial, es porque s u rea l idad económica se lo impide; y, a la 
inversa , s i no h a avanzado hac i a la i g u a l d a d económica, 
es porque s u rea l idad social se lo impide . L a polít ica del 



gobierno, desde la Independencia h a s t a la f echa , h a osci-
lado e n medio de e sa contradicción. 

Nadie ignora que la s i tuación gene ra l del pa í s en 
es tos días es la m á s d ramát i ca en lo que v a del siglo, con 
s u ingred ien te de ba lazos en Chiapas; no sólo porque 
es ta contradicción in ter ior se h a agud izado increíble-
men te , sino porque si algo fa l t a ra p a r a a g r a v a r e s t a si-
tuac ión el país s u f r e la despiadada ag re s ión económica 
y política del gobierno de los E s t a d o s Unidos q u e busca , 
a como dé lugar , vaciar los efectos de la d e v a s t a d o r a cri-
s is económica en que se h a y a hundido , sobre noso t ros . 
Así, a n u e s t r a s penur ias , a g r e g a m o s el i n t e n t o y a m u y 
avanzado del control de la nación por los E s t a d o s Uni-
dos. 
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Por eso no podía admi t i r se que qu ienes a s p i r a n a 
ser p res iden te de México comparec ie ran e n te levis ión a 
"debatir" sobre los p rob lemas nac iona les e n compare-
cencias de ocho m i n u t o s cada uno . El hecho m i s m o sig-
nif icaba la m á s g r ande de las e s tup ideces q u e se h a n 
p rogramado e n televisión. Porque , ¿puede h a b l a r s e se-
r iamente , con responsabi l idad, con la compe tenc ia inte-
lectual que debe t ener u n a sp i r an t e a la p res idenc ia , de 
t e m a s como educación, democracia , h o n e s t i d a d oficial 
y, además , proponer soluciones p a r a los p r o b l e m a s invo-
lucrados en esos t emas , e n ocho m i n u t o s ? Decididamen-
te no. Cada uno de esos t emas , merece r í a u n a confe-
rencia de cada uno de los candida tos con d u r a c i ó n de dos 
horas , por lo menos . Y no sólo u n a sola, s ino t a n t a s 
como a lcanzara el t iempo de la c a m p a ñ a polí t ica. 

Porque t r a t a r el t e m a de la educación, por ejemplo, 
e n ocho minu tos , obligaría a los cand ida tos a dec i r pu-
r a s vulgar idades como la deserc ión escolar , la edifica-
ción de m á s escuelas y el ba jo sueldo de los m a e s t r o s , 
con el r iesgo de que los espec tadores p i e n s e n que es 
todo lo que los candidatos s a b e n sobre el p r o b l e m a de la 
educación. 

El p rob lema de la educación, como debe s a b e r s e a 
nivel de candidato pres idencia l empieza por el cuestio-
namien to de si el p rob lema magis te r i a l , el que g i r a e n 
torno del m a e s t r o como pro tagonis ta , s igue s iendo ú t i l 
en u n t iempo e n que las ciencias na tu r a l e s , la física, la 
química, la bioquímica, a d e m á s del i n s t r u m e n t a l de me-
dicina y de comunicación, cambia cada día, de j ando en 
r e t r a so de décadas a la ins t rucc ión q u e se i m p a r t e e n es-
cuelas y un ivers idades . Las ins t i tuc iones docen tes no 
pueden segu i r el r i tmo del desarrol lo de e s t a s c iencias 
porque el maes t ro , como pe r sona f ís ica y h u m a n a , care-
ce de la capacidad de adecuar s u s propios conocimientos 
a e se r i tmo. Se requ ie re entonces , con u rgenc ia , intro-
ducir en la escuela medios electrónicos p a r a la enseñan -
za, el vídeo y la pan ta l l a de pared, donde el m a e s t r o s ea 
so lamente el conductor de la clase. L a e n s e ñ a n z a q u e se 
impar t e a h o r a e n todos los niveles de la educación es 
c h a t a r r a cient í f ica de principios de siglo y todo po rque el 
s i s t ema de educación (que viene desde f ina les de la E d a d 
Media h a s t a n u e s t r o s días) h a dejado de se r idóneo p a r a 
cap ta r el fan tás t ico avance moderno de la ciencia y la 
tecnología. Pero los candidatos no tuv ie ron t iempo p a r a 
explicarlo o i g n o r a b a n todo sobre es te p rob lema. 

Lo m i s m o ocurr ió con el t e m a de la corrupción. E n 
E s t a d o s Unidos se h a divulgado la idea de q u e México es 
la pa t r i a de la cor rupc ión y el para í so de los cor rup tos . 
Sin embargo , la corrupción exis t ía ya e n los E s t a d o s 
Unidos cuando México se ha l laba ocupado en las gue-
r r a s de Refo rma . Léase a Gore Vidal p a r a que se vea 
cómo se f o r m a r o n y crecieron las c iudades de N u e v a 
York y Chicago. Además , debe e n t e n d e r s e que donde 
h a y u n cor rupto h a y u n corruptor ; y que el m á s corrup-
tor de todos los pa íses es Es t ados Unidos. ¿Quién mane -
j a y d i s t r ibuye en E s t a d o s Unidos la d roga q u e se 
produce e n Colombia y en Bolivia? ¿Y qu ién es el corrup-
tor de los mex icanos que hacen p u e n t e a la d r o g a de 
aquel las naciones hac ia Es t ados Unidos? E s pel igroso 
decirlo; pero no es correcto callarlo cuando los cuestio-



nados son cand ida tos pres idenc ia les y el t e m a que dis-
c u t e n es el de la corrupción. L a s bana l i dades que 
d i j e ron los cand ida tos sobre la co r rupc ión no convencie-
r o n a nadie . 

Al hab la r de democrac ia los cand ida tos s e refir ie-
r o n a f r a u d e s e lectorales , al c en t r a l i smo y al pres iden-
cialismo. No p r o p u s i e r o n n i n g u n a solución nueva . Y no 
la p ropus i e ron p o r q u e i g n o r a n que el p res idenc ia l i smo y 
s u h i jo na tu r a l , el cen t ra l i smo , f u e r o n i m p u e s t o s como 
f o r m a s ins t i tuc iona les por Venus t i ano C a r r a n z a , e n la 
Const i tuc ión de 1917. E n la Cons t i tuc ión C a r r a n z a de jó 
es tablecidos dos de rechos del P re s iden t e , el de promo-
ver leyes an t e el Congreso y el de ve ta r l a s leyes q u e se 
in ic ia ran e n el propio Congreso pero q u e no le convinie-
r a n al p res iden te . E s t a s disposic iones e x i s t e n a ú n . E l 
pres idente , pues , s e h a adueñado de f u n c i o n e s que co-
r r e s p o n d e n al pode r legislativo, y t i ene la capacidad le-
gal de u s a r e s a s func iones p a r a s u s f i n e s polí t icos y 
admin i s t ra t ivos . Si el Congreso le q u i t a r a al p r e s i d e n t e 
el derecho de p romover leyes, en tonces el m i s m o con-
greso se e n c o n t r a r í a e n la neces idad de leg is la r por 
c u e n t a propia, se independizar ía , y a s í s e desvanece r í a 
el pres idencia l i smo que t an to daño h a ocas ionado a Mé-
xico e n los ú l t imos años . L a división de poderes , que es 
la e s t r u c t u r a f o rma l de la democracia , q u e d a r í a estable-
cida en el pa ís . Los f r a u d e s e lectorales y t r i q u i ñ u e l a s se-
m e j a n t e s en favor del s i s t e m a pres idenc ia l i s ta , perde-
r í a n s u r a z ó n de s e r . Sin embargo , el t e m a de la demo-
cracia f u e t r a tado por los cand ida tos de u n modo t a n vul-
ga r que r e su l t a inadmis ib le . 

Lo m i s m o ocur r ió con los d e m á s t e m a s del debate . 
Se d i j e ron p u r a s inepcias . 

E n r e s u m e n , el p re tend ido deba te de jó u n a sola im-
pres ión en los espec tadores . Dejó la idea de q u e f u e u n a 
mediocre exhibición de inep t i tudes . P o r q u e e ra absu rdo 
p e n s a r que los cand ida tos pud ie ron tocar los t e m a s fun-

damentales de la rea l idad m e x i c a n a . Con esp í r i tu piado-
so, puede cons ide ra r se que el m e n c i o n a d o deba te no f u e 
más que u n a m a l a r e p r e s e n t a c i ó n t ea t r a l , f u e u n a ver-
güenza p a r a la nación h a b e r p r e s e n t a d o an t e los o jos de 
todo el m u n d o de hab la h i s p a n a a s u s t r e s candida tos a 
la pres idencia de la Repúbl ica: a t r e s cand ida tos que y a 
sea por la l imitación del t i empo de q u e d i spus ie ron p a r a 
expresar s u s ideas o po rque c a r e c í a n de toda clase de 
ideas ser ias , exhib ieron al d e s n u d o la pobreza de la ac-
tual política de México. 

Pero, a ú n así , h a b r á q u e p r e m i a r a los ac tores . 

A Diego Ceballos, el Arie l por s u desempeño como 
abogado m a ñ o s o y felón. A C á r d e n a s , por la ac tuación 
más sobria y p r u d e n t e del p r o g r a m a . Y, a Zedillo, el 
Ariel por s u val iente papel de r e d e n t o r en t r e judíos . 

L u n e s 16 de m a y o de 1994. 

Todos contra Cárdenas 

Empiezan a b a j a r las a g u a s a lbo ro t adas por el deba te 
sostenido por C u a u h t é m o c C á r d e n a s , Diego Ceballos y 
E rnes to Zedillo, cand ida tos p res idenc ia les de los parti-
dos Revolución Democrá t ica , Acción Nac iona l y Revolu-
cionario Ins t i tuc ional . 

Los comen ta r i s t a s de la p r e n s a y la televisión, as í 
como los politólogos mexicanos , los m i s m o s que decla-
r a r o n t r i un fado r e n ese e n c u e n t r o a Diego Ceballos, em-
piezan a ref lexionar y a d a r s e c u e n t a de que, e n reali-
dad, no se t r a tó de n i n g ú n debate , p u e s t o que no f u e dis-
cutido n i n g u n o de los t e m a s de la a g e n d a p r e p a r a d a de 



a n t e m a n o por los r e p r e s e n t a n t e s de los t r e s part idos 
mencionados . 

Todos, o cas i todos, los que h a n emit ido opinión so-
b re el r e su l t ado de e se encuen t ro e s t á n de acuerdo, aho-
ra, e n que el acto quedó f r u s t r a d o desde s u inicio cuando 
Diego Ceballos, sa l iéndose de las r e g l a s del debate , lan-
zó u n golpe ba jo a C u a u h t é m o c Cá rdenas acusándolo de 
h a b e r incur r ido e n a l g u n a s f a l t a s cuando f u e goberna-
dor de Michoacán. 

Ceballos p u s o t an to ' énfas is e n s u acusac ión , exhi-
biendo, inclusive, documen tos probator ios de s u dicho, 
que tomó por s o r p r e s a a Cárdenas , qu ien obviamente , 
no e spe raba que el deba te pr inc ip iara de ese modo y con 
esos a r g u m e n t o s . Igua l so rp re sa se llevó la v a s t a multi-
t ud de espec tadores 'que p r e senc i aban el espec táculo por 
televisión. 

Después de t i t u b e a r u n momento , C á r d e n a s optó 
por p a s a r por al to los dicter ios de Ceballos; pero los es-
pec tadores q u e d a r o n con la impres ión de que Ceballos 
hab ía apabul lado a C á r d e n a s con s u s acusac iones incon-

• > t e s t adas . *"•» « i 
i ¡: El m i s m o procedimiento apl icar ía de spués Ceba-

llos a Zedillo quien , al igual que Cárdenas , pe rde r í a no-
t ab l emen te s u ba lance ente la inespe rada ac t i tud agresi-
va de Ceballos. 

El deba te h a b í a sido concer tado p a r a q u e los candi-
da tos a la p res idenc ia de la República d i s c u t i e r a n ent re 
ellos s u s ideas y propós i tos acerca de las m á s canden tes 
cues t iones de la sociedad mex icana y el modo como pen-
s a b a n dar les solución. Se t r a t a b a de u n deba te entre 
candidatos y no de u n a d iscus ión sobre los defec tos polí-
ticos y los vicios pe r sona le s de los m i s m o s . Precisamen-
te p a r a evi tar desviaciones del deba te hac i a tópicos 
persona les se h a b í a p reparado cu idadosamen te la agen-
da que contenía los t e m a s a debat i r . 

Pero, de b u e n a s a p r imeras , Ceballos inició s u tur -
no e n el debate adoptando u n a ac t i tud que m á s b ien pa-
recía la de u n ñ sca l de oficio en u n juicio pena l que la de 
u n candidato m á s o m e n o s bien educado que a sp i r a a la 
pres idencia de la República. 

Ceballos era, s in l u g a r a dudas , el m e n o s p r epa rado 
pa ra debat i r con C á r d e n a s y Zedillo l a s cues t iones de la 
agenda. Mien t r a s los ú l t imos con taban a s u favor el co-
nocimiento de los p rob lemas implíci tos e n l a s cuestio-
nes de la agenda , por h a b e r pasado b u e n a p a r t e de s u 
vida al servicio del E s t a d o e n pues tos de ca rác te r políti-
co y adminis t ra t ivo, Ceballos no era, n i es, m á s que u n 
abogado de medio pelo que busca los p u e s t o s públ icos 
pa ra ponerse al servicio de in t e reses facciosos. E s o s in-
t e re ses son abso lu t amen te reaccionar ios que m i r a n no 
sólo al pasado, s ino al pasado p luscuamper fec to . 

E s t a convicción de que él e r a el m e n o s p repa rado 
pa ra debat i r t e m a s como educación, jus t ic ia , campo y 
democracia fue la que llevó a Ceballos a p rop ina r esos 
a taques b a j o s a Cá rdenas y a Zedillo. El propósi to e ra el 
de poner desde el pr incipio a Cárdenas y Zedillo a la de-
fens iva y t omar él el m a n d o del debate . P u e s t a s as í las 
cosas, los juicios de s u s con t r incan tes sobre los t e m a s a 
discutir , por m á s ce r t e ros que f u e s e n s i empre pa rec í an 
ins inceros por p roven i r de gente acusada p r ec i s amen te 
de insinceridad. 

E s t a s mar ru l l e r í a s que son u s u a l e s e n los juzga-
dos son b ien conocidas por pe r sonas que t i enen u n míni-
mo de cu l tu ra cívica, de formación m u n d a n a . De ah í que 
la m á x i m a so rp resa del debate fue la eno rme explosión 
de júbilo de not icieros y politólogos p roc lamando la vic-
tor ia de Cebaüos e n el debate . E n m e n o s de ocho h o r a s 
e s t aban l i s tas docenas de encues t a s s u p u e s t a m e n t e po-
pu la res que c o n f i r m a b a n esa g randiosa victoria. Y, por 
supues to , las m á s e n t u s i a s t a s f u e r o n las q u e involucra-
ban la opinión de los g r a n d e s p e r s o n a j e s de los negocios 



que veían, o creían, que se desvanec ía el r iesgo, para 
ellos, de u n t r iunfo ca rden i s t a en las elecciones y el re-
greso a u n a democracia que, cuan to m á s ex tensa , le lla-
m a n popul ismo. E x t r a ñ a m e n t e , a nad ie se le ocurrió 
e x a m i n a r la fo rma indebida en que se p rodu jo el debate . 

A e s t a s a l t u ra s ya no podrá b o r r a r s e la d u d a de que 
la ac t i tud de Ceballos en el deba te y s u golpe t ra ic ionero 
con t ra Cárdenas , así como la ola de publ ic idad e n torno 
de la s u p u e s t a victoria de Ceballos, f u e r o n conce r t adas 
p rev iamente , como pa r t e de u n a e s t r a t e g i a p a r a aniqui-
lar pol í t icamente a Cárdenas . Y e s t a d u d a se vuelve con-
vicción si se p iensa que el encapuchado de Chiapas se h a 
s u m a d o a e s t a conspiración polít ica al p r o c l a m a r que e n 
el PRD no exis te democrac ia in ter ior y con eUo poner e n 
duda la legi t imidad de la c a n d i d a t u r a de Cárdenas . No 
es difícil adivinar qu ien es la m a d r e política de es te en-

. . . m capuchado. 
!';» ni 
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II El gran error 

U n diario de es ta c iudad publicó el sábado pasado la en-
t rev i s ta de su corresponsal en E u r o p a con el escr i to r 
mexicano Carlos F u e n t e s . Como s iempre , Car los Fuen-
tes volvió a lucir su l iber tad de cr i ter io acerca de los pro-
b lemas ac tua les del m u n d o y de México. 

Es , ta l vez, es te conocido novel is ta y sociólogo, el 
m á s cer tero de los in te lec tuales mexicanos e n s u s jui-
cios políticos, s e g u r a m e n t e porque s u l a rga vida e n el 
m u n d o de la diplomacia le permi te ver los a s u n t o s mun-
diales y locales con la objet ividad que le h a n impues to 

s u s dos oficios, el del escr i tor que es leal a s í m i s m o y el 
de la diplomacia. 

E s t a f r a n q u e z a de Carlos F u e n t e s p a r a hab la r de 
cues t iones e sp inosas por el t ipo de in t e reses que l levan 
implícitos, e s la que le h a fo r j ado u n a personal idad que 
m u c h o se d i s t ingue de la de o t ros in te lec tua les que, o 
b ien e luden hab i l idosamente las verdades s imples de los 
hechos ac tuales , o, de plano, se ponen al servicio de 
qu ienes r e p r e s e n t a n los i n t e r e se s m á s poderosos . 

E n el cu r so de es ta b reve en t rev is ta el novel is ta 
mex icano no se anduvo por l a s r a m a s y l lamó a las cosas 
por s u s n o m b r e s . E n lo que concierne al g r a n prob lema 
m u n d i a l dejó c l a r amen te establecido que s u r a z ó n de 
ser e s la e n o r m e des igua ldad social que, a u n exis t iendo 
con anter ior idad , h a año rado d r a m á t i c a m e n t e desde el 
d ía e n que el s i s t e m a capi ta l i s ta quedó solo e n el mundo , 
de ca ra a sí m i smo , s in los p re tex tos jus t i f i ca to r ios que 
proporc ionaba la g u e r r a f r í a con el m u n d o sociahs ta . Y, 
e n lo que concierne a México, repitió conceptos que h a 
expresado a n t e s sobre n u e s t r a real idad y agregó otros 
m á s acerca de los acontec imientos políticos que t ienen 
l u g a r e n es tos d ías . 

Así, sobre el l lamado debate que sos tuv ie ron los 
cand ida tos pres idencia les de los t r es pr inc ipa les parti-
dos políticos del país , Carlos F u e n t e s f u e drás t ico e n s u 
juicio. P a r a él, los t r e s candidatos son ma los y, por tan-
to, p r o m e t e n seguir lo siendo después de l a s elecciones, 
y a e n la P res idenc ia de la República. E s t e es u n juicio 
categór ico y es el que h a n eludido los in te lec tua les y po-
l i tólogos que h a n comentado el mencionado debate . 

S in embargo , la opinión de Carlos F u e n t e s sobre la 
p e r s o n a h d a d de los pa r t i c ipan tes en ese debate no es del 
todo j u s t a . P a s a por alto que la personal idad de u n can-
didato a la Pres idenc ia de la República cambia radical-
m e n t e cuando t r i u n f a e n las elecciones y a s u m e las 



responsabi l idades y t a m b i é n l as g lor ias del poder. Re-
cuérdese la personal idad de Adolfo Ruiz Cor t ines an tes 
de se r p res idente , desmedrado , a t emor izado y h a s t a ser-
vil, y la a u d a z y recia que m o s t r ó desde el día e n que lle-
gó al Palacio Nacional . O la pe r sona l idad de López 
Portil lo como profesor de Derecho e n la Univers idad y la 
que exhibió en la pres idencia h a s t a el ú l t imo día de su 
manda to . L a persona l idad de u n candida to pres idencia l 
es la suya , la propia, m i e n t r a s que la de u n pres idente , 
cua lqu ie ra que sea, e s t á s i empre e x a l t a d a por el ejerci-
cio de u n poder que lo eleva por enc ima de s u s conciuda-
danos . Si a es to se a g r e g a que el p r e s iden t e no gobierna 
a solas, n i t o m a decis iones a capr icho, s ino que debe es-
t a r as is t ido por s u s secre ta r ios y a seso res , se ver ía la di-
fe renc ia e n t r e la mediocre capac idad exhib ida por u n 
candidato a la pres idencia y la que exh ibe u n p res iden te . 

j | ¡ | i | 
Carlos F u e n t e s t iene r a z ó n al a f i r m a r que el deba te 

f u e u n a demos t rac ión de la pobre pe r sona l idad de los 
'; candida tos contendien tes . 

Y en es to consis t ió el g r a n e r r o r de qu ienes propu-
s ieron y rea l iza ron ese encuen t ro . Lucieron, si p u e d e 
apl icárseles es te té rmino , como g e n t e s c o m u n e s de la 
calle, o i g n o r a n t e s o m e d i a n a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
discut i r los t e m a s que debieron de t r a t a r . Y no es culpa 
suya si s u p reparac ión in te lec tual no es suf ic ien te p a r a 
p r e s e n t a r s e e n u n a especie de e x a m e n a cielo abier to de 
sus capacidades, y a que debe de en t ende r se , y de acep-
ta r se , que los p rob lemas de la ac tua l sociedad mex icana 
son complejos e n s u s propios t é rminos , y lo son a ú n m á s 
cuando se sabe que e s t á n in te r re lac ionados irnos con los 
otros y que, además , todos j u n t o s f o r m a n p a r t e de u n 
complejo de p rob lemas m á s amplio, de o rden internacio-
nal. Desde es te p u n t o de vista, no exis te , n i e n México ni 
en otro l u g a r del mundo , u n a p e r s o n a que s ea capaz ella 
sola de da r r e s p u e s t a a u n a p rob lemát ica de e s t a índole. 
E s claro deducir de aquí que el h e c h o de p r e s e n t a r a t r e s 
c iudadanos a sp i r an t e s a la P res idenc ia de México e n u n 

deba te con t iempo l imitado p a r a cada t e m a f u e u n a abe-
r rac ión g rose ra o inocente. 

Los cand ida tos pr incipales a la P res idenc ia de Mé-
xico f u e r o n exhibidos al desnudo, in ju r i ándose , a veces, 
u n o s a otros . Cuando a lguno de ellos l legue a la presi-
dencia, apa rece rá r idículo el a i re de g r a n d e z a y de infali-
bil idad que se de a sí mismo. Y e sa s e rá la consecuencia 
del debate . 

Lunes 23 de mayo de 1994. 

¡Al diablo con la Constitución! 

Hace u n p a r de s e m a n a s el señor Samue l Ruiz , Obispo 
de Chiapas , emit ió u n a s declaraciones e n l as que se reti-
ñ ó a var ios t e m a s , e n t r e los cuales uno que r e su l to t a n 
i n t e r e san t e como el de las conversaciones que el m i s m o 
Obispo sos t iene con s u s pa i sanos e n m a s c a r a d o s y le-
van tados e n a r m a s . 

E l Obispo Ru iz se p lanteó a sí m i s m o u n a p r e g u n t a 
de e s a s que, s e g ú n decía López Mateos, dan patada, por-
que v a n b i en c a r g a d a s de in tención. ¿Que pa sa r a , se 
p regun tó el s eñor Obispo Ruiz, si n i n g u n o de los candi-
da tos p res idenc ia les obt iene la mayor ía de los votos en 
las elecciones del próximo m e s de Agosto?. 

E l Obispo Ru iz es u n a pe r sona reposada , como co-
r r e sponde al t ipo h u m a n o que r ep re sen ta , gordito, bra-
quicéfalo, activo y a m a n t e de m e t e r s e e n cami sa s de 
once va ras . Comparado con o t ros e j empla re s de s u je-
rarquía , con Corripio Ahumada , p a r a no ir m a s le jos 
des taca i n m e d i a t a m e n t e la diferencia . E s t e u l t imo es el 
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modelo de la cur ia antigua, el sace rdo te q u e no sa le de 
su so tana y p iensa bien an te s de hab l a r p a r a q u e s u s pa-
labras comcidan siempre con los t ex tos evangél icos O 
comparado con Prignioni, r e s u l t a Ruiz u n S a n Cristóbal 
de las cas i t a s an te un encomendero del s iglo diecisiete 
"7 ü b l s P ° Ruiz es atractivo, s impát ico y b i en a t ravesa-
do. Eso explica que le quite u n poco al t i empo q u e dedica 
a pacif icar a los enmasca rados p a r a p e n s a r e n cuestio-
nes t a n l e j anas de su oficio como la s i tuac ión q u e se 
c rear ía en el país si n inguno de los cand ida tos ob t i ene la 
mayor ía de los votos. 

La preocupación del Obispo Ruiz parec ió no h a b e r 
in teresado a nadie puesto q u e todos los polí t icos y poli-
tologos m a n t u v i e r o n la boca c e r r a d a a e se r e spec to . Sólo 
Cuauh témoc Cárdenas, en e s to s ú l t i m o s días , declaró 

:i <lue n o h a b r á ingobernabi l idad en el pa í s e n el caso de 
que se p re sen te u n a s i tuación como la p r e v i s t a por el 
Obispo Ruiz. Cárdenas sos t i ene q u e sí p u e d e h a b e r u n 
gobierno t ranqui lo a pesar de que el p r e s i d e n t e q u e go-
bierne no h a y a obtenido la m a y o r í a de los votos emiti-
dos. 

j g ; : i 
Efec t ivamente , puede h a b e r u n gobierno q u e ejer-

za el poder t ranqui lamente , con pocos votos o s i n n ingu-
no. Todo depende del tipo de gobierno de que se t r a t e . 
Don Porfir io Díaz gobernó e n México s i n vo tos o c o n vo-
tos s imulados; F ranco gobernó del m i s m o modo e n Es-
p a ñ a y Pinochet subió al poder s in m á s votos q u e el de 
las a r m a s . El problema no e s el de la gobernabi l idad , 
sino el de o rden jurídico que se p r e s e n t a i n m e d i a t a m e n -
te después de las elecciones c u a n d o los c a n d i d a t o s a la 
Pres idencia no a lcanzan la m a y o r í a de los vo tos a s u fa-
vor. 

El problema consiste en q u e si u n p r e s i d e n t e go-
b ie rna s in habe r obtenido la m a y o r í a de los votos emiti-
dos s u gobierno carece de leg i t imidad, e n t a n t o q u e la 
s u m a de los votos emitidos e n s u con t r a e s m a y o r q u e la 

cant idad de votos que él r e p r e s e n t a . Se t iene, en tonces , 
u n gobierno de minor ía , lo q u e le qu i t a represen ta t iv i -
dad. Y es te hecho es i nadmis ib l e . 

E n F ranc ia , cuando c o n t i e n d e n t r e s o m á s candida-
tos a la Pres idenc ia de l a Repúbl ica y n i n g u n o de ellos 
a lcanza la mayor í a de c i n c u e n t a y u n o por ciento de los 
votos emi t idos se p rocede a u n a s e g u n d a elección e n la 
que se pe rmi t e la a h a n z a de pa r t idos p a r a el efecto de 
obtener e sa mayor ía . E s t e p roced imien to es el correcto 
pues to que la R e p ú b h c a f r a n c e s a se r ige por el principio 
de la democrac ia r e p r e s e n t a t i v a . Y no podr ía s e r n i de-
mocrá t ico n i r e p r e s e n t a t i v o u n gobierno que e je rc ie ra 
sus func iones e n r e p r e s e n t a c i ó n de la minor ía de los ciu-
dadanos . E s t e m i s m o p roced imien to electoral ex i s te en 
Venezuela , donde a h o r a m i s m o acaba de t e r m i n a r la se-
gunda ronda p a r a d e s i g n a r a s u P re s iden t e de la Repú-
bhca. 

L a Const i tuc ión Po l í t i ca de México declara e n s u 
a r t í c u l o 4 0 q u e es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 
una república representativa, democrática, federal.... Y, m á s ade-
lante , e n s u ar t ículo 41 , la Cons t i tuc ión dec la ra que el 
pueblo e j e rce s u s o b e r a n í a p o r conducto de los Poderes 
de la Unión. 

De e s t a s dec la rac iones cons t i tuc iona les se deduce 
c l a r amen te que el g o b i e r n o m e x i c a n o sólo es legí t imo 
cuando es democrá t ico y r ep re sen t a t i vo , es decir, cuan-
do h a sido elegido por l a m a y o r í a del pueblo. Ademas , u n 
gobierno de minor ía n o p u e d e decir que es deposi tar io 
de la sobe ran ía del pueblo , c o m o lo q m e r e el ar t iculo 41 
de la Const i tuc ión. 

E l Obispo de C h i a p a s p r e v é el caso de que n i n g u n o 
de los cand ida tos p r e s i d e n c i a l e s rec iba la mayor í a de los 
votos emit idos . Y a u n q u e e s t e obispo sabe m u c h o de 
evangel ios y e n m a s c a r a d o s , d a a en t ende r que t a m b i é n 
sabe de cues t iones c o n s t i t u c i o n a l e s . Por eso p r e g u n t a 
qué es lo que va a p a s a r e n el pa í s e n el caso de que los 



votos queden t a n repar t idos en t r e los n u e v e candidatos 
contendientes de tal modo que n i n g u n o de é s to s ob tenga 
la mayor ía r equer ida por los principios const i tuciona-
les. 

F ranc ia , m a e s t r a de la política, resolvió el proble-
m a del modo que y a dije; pero México, m a e s t r o e n t ram-
per ías políticas, no sólo no lo resolvió, s ino creó otro de 
mayores proporciones . E n el ar t ículo 18 de l Código Fe-
deral Electora l se es tablece que la elección del Presidente de 
los Estados Unidos'Mexicanos será directa y por el principio de 
mayoría relativa. 

¡Al diablo la Const i tución y los pr incipios const i tu-
cionales! 

¿ H a b r á prob lemas? . 

Jueves 16 de junio de 1994. 

¡Buenos días, Monterrey! 

Hoy nace u n periódico nuevo en Monte r r ey . No u n nue-
vo periódico, porque el que inicia s u s l abores es te día ya 
exist ía con anter ior idad. Cambio, n u e s t r o periódico de 
ayer, se r enueva , adquiere nueva vida. Cambio se convier-
te e n u n diario moderno , dotado de r e c u r s o s técnicos y 
h u m a n o s de suf ic ien te calidad pa ra a l c a n z a r la a l t u r a de 
eficiencia que r equ ie ren la sociedad nuevo leonesa y la 
de México. 

Cambio p a s a a ocupar el l u g a r p res t ig ioso que le co-
r responde desde aho ra en t r e los medios de comunica-
ción de Nuevo León y del Pa ís . 

El nuevo Cambio n a c e con vo lun tad ené rg ica de par-
ticipar, e n el ámbi to de s u incumbenc ia , e n la cons t ruc-
ción del Nuevo Nuevo León y del Nuevo México que 
e s t á n emergiendo de c a r a a l a s compl icadas rea l idades 
del m u n d o actual . Y, qu i enes e s t a m o s al f r e n t e de e s t e 
diario no t enemos d u d a s acerca del éxito que e s p e r a m o s 
obtener de n u e s t r o e s f u e r z o profes ional . E s t a m o s pre-
parados y con án imo d i spues to p a r a cumpl i r las respon-
sabil idades que v a n impl íc i tas e n n u e s t r a vocación de 
servicio, de servicio a la sociedad, a Nuevo León, a Méxi-
co. 

Hab lamos de r e sponsab i l i dades po rque e s t a m o s 
convencidos de que los d ías q u e co r ren son crí t icos p a r a 
México, en todos los sen t idos . Nadie i gno ra q u e ex i s te 
u n a cr is is de s u b s i s t e n c i a q u e a fec ta con e x t r e m a d o ri-
gor a la mayor ía de la población, a los ampl ios sec to res 
de la clase media , a los obreros , a los c ampes inos y a los 
profes ionis tas . U n cambio b rusco , pero necesar io , e n la 
conducción de la pol í t ica económica de la nación, produ-
jo es t a l amentab le s i t uac ión e n el seno de la sociedad 
mexicana . Se b u s c a b a a v a n z a r r á p i d a m e n t e hac i a la in-
tegrac ión de la economía nac iona l e n los mercados m u n -
diales del capital , de la p roducc ión y, sobre todo, e n los 
mercados de consumo . Se h a obtenido éxito e n la reali-
zación de es te propósi to . Ahora se a n u n c i a la decisión 
oficial de s a n e a r los d e s a j u s t e s sociales ocas ionados por 
ese in tenso s a c u d i m i e n t o de la economía, m e d i a n t e polí-
t icas que, s in f r e n a r los avances a lcanzados , res table-
cen, si vale la pa l ab ra , el equilibrio económico y social 
en t r e los diversos sec to re s de la población. Pero esta-
mos en espera . L a c r i s i s subs i s t e . 

E s a cr is is h a producido s u s lógicas consecuenc ias 
en el campo de la pol í t ica electoral que se desenvuelve 
ac t ivamente e n el Pa í s . El d i scurso de los cand ida tos 
que cont ienden por la P res idenc ia de la Repúbl ica asu-
me cada día tona l idades s o m b r í a s acerca de la s u e r t e de 
la nación e n el m o m e n t o y de spués de las elecciones. 



Dist in tos g r u p o s socia les e m p i e z a n a d a r m u e s t r a s de 
pes imismo e n lo q u e toca a l f u t u r o de la Nac ión . Y es que 
no se ven por n i n g u n a p a r t e p u n t o s de coincidencia en-
t r e los candida tos a la P r e s i d e n c i a de la Repúbl ica n i en-
t r e los pa r t idos polí t icos q u e los s o s t i e n e n . Conforme 
avanza el t iempo, se o b s e r v a c l a r a m e n t e que lo que 
a p u n t a a ser u n a g rave c r i s i s pol í t ica s e a l i m e n t a de la 
cr is is económica y, a la i n v e r s a , el a r d o r de los d i scursos 
políticos r e t r o a l i m e n t a n los f a c t o r e s de la c r i s i s econó-
mica . 

Pero h a y algo m á s i m p o r t a n t e . E s t a c r i s i s no se 
m a n i f i e s t a so l amen te e n d i s c u r s o s polí t icos. Se h a n 
dado, y s i g u e n dándose , e n el pa í s , e x p r e s i o n e s violen-
tas de deso rden social q u e , si b i en por u n a p a r t e no son 
sino acciones c h a n t a j i s t a s n a c i d a s e n el caldo de cultivo 
de la crisis , por la o t ra s o n i nd i cado ra s de q u e h a l legado 
el t iempo de encender l a s l uces r o j a s e n p revenc ión de 
males i r reparab les . De e s t a n a t u r a l e z a s o n los ú l t imos 
acontec imientos de C h i a p a s . 

E s t a s son, b r e v e m e n t e d i chas , l a s c i r c u n s t a n c i a s 
nacionales e n que el n u e v o Cambio in ic ia s u s labores . Las 
c i rcuns tanc ias i n t e r n a c i o n a l e s q u e condic ionan fuer te -
m e n t e los acon tec imien tos i n t e r n o s de México no son 
me jo re s . U n a e x t e n s a c r i s i s económica se a b a t e sobre el 
m u n d o y r e i n a n la i n q u i e t u d pol í t ica y mi l i t a r por todas 
par tes . 

Noso t ros q u e r e m o s d e j a r c o n s t a n c i a de e s t a s cir-
cuns t anc i a s po rque no c o m p a r t i m o s el p e s i m i s m o que 
empieza a e x t e n d e r s e e n t r e los m e x i c a n o s . Emprende-
r emos n u e s t r a labor e n M o n t e r r e y y M o n t e r r e y es la 
f u e n t e del op t imismo nac iona l . E s t a c iudad se yergue 
enhies ta , a pe sa r de t o d a s l a s d i f i cu l tades . Se t r a b a j a , se 
cons t ruye , se p iensa , s e s u e ñ a . Y n o s o t r o s queremos 
u n i r nues t ro es fue rzo , e n lo que n o s toca, al q u e desa-
r ro l lan t e s o n e r a m e n t e e n e s to s d í a s los r eg iomon tanos . 

Creemos que todos tenemos a l g o q u é h a c e r y res-
ponsabi l idades qué cumplir pa ra s e g u i r j a l a n d o hac i a 
adelante en la r u t a del progreso, d e la m o d e r n i z a c i ó n , 
del equilibrio in te rno de la sociedad. P a s ó l a h o r a del ve-
de t i smo y t a m b i é n la del criticismo s i n m á s r a z ó n q u e la 
malevolencia in te resada . Tenemos p l e n a c o n f i a n z a e n el 
porvenir de Nuevo León y de México. Po r eso , al in ic iar 
nues t ro nuevo t r aba jo editorial, s a l u d a m o s ca lurosa-
m e n t e a los regiomontanos . 

¡Buenos días, Monterrey! 

Martes 2 1 de j u n i o de 1994. 

Juan Pablo II, los obispos y los 
sucesos de Puebla 

Según in fo rmac ión de úl t ima h o r a el P a p a J u a n Pab lo II 
envió s u s bendiciones a México y p r o m e t i ó o r a r p a r a 
que el 21 de agos to h a y a elecciones e n p a z q u e signif i-
quen el paso de México hacia la d e m o c r a c i a . E s t a s pue-
den se r o no las pa labras exactas p r o n u n c i a d a s por el 
Papa, pero son las que la prensa de todo M é x i c o h a dado 
a conocer de acuerdo con sus p rop ias i n f o r m a c i o n e s . 

La p r o m e s a de orar por México f u e o f r e c i d a p o r el 
Papa a u n g rupo de dieciséis obispos m e x i c a n o s q u e lo 
v is i ta ron e n el Vaticano para hacer le p r e s e n t e s u s preo-
cupaciones por la si tuación de i n t r a n q u i l i d a d social y 
política que prevalecen en México e n e s to s d í a s . Los ca-
tólicos mex icanos esperan que esa p r o m e s a del P a p a se 
cumpla pronto, dados los acon tec imien tos q u e se h a n 
producido en Pueb la en t re la m i s m a g r e y ca tó l i ca , acon-
tecimientos que amenazan con c o n s t i t u i r o t r o foco de 



agi tac ión popular t a n pel igroso p a r a el o rden nacional 
como el q u e e s t á encendido e n la s i e r r a de Chiapas . 

H a y qu ienes op inan que las orac iones de J u a n Pa-
blo II p a r a q u e s e a n e l iminados los odios y los rencores 
en t r e los mex icanos y p reva lezcan el o rden y la f ra tern i -
dad c r i s t i ana e n la nac ión p u e d e n dar r e su l t ado si, en 
a tenc ión a e s a s oraciones, Dios i l umina la conciencia de 
la j e r a r q u í a católica de México p a r a que e n c u e n t r e el ca-
mino correcto que le co r responde como re su l t ado del 
ejercicio de s u s nuevos derechos c iudadanos . Po r ahora , 
parecen con fusos los caminos segu idos por la iglesia . 

Pero h a y o t ros que no op inan del m i s m o modo. Es-
tos o t ros op inan que el g rupo de obispos que es tuvo e n el 
Vaticano en b u s c a de las roga t ivas de J u a n Pablo II 
equivocó el camino, ya que es tos obispos no debieron es-
pe ra r a q u e Dios encendie ra los focos de s u s intel igen-
cias, ya de por sí b ien ü u m i n a d a s , s ino que, de acue rdo 
con s u s deberes pas tora les , debieron e n c a m i n a r s e a 
Chiapas a predicar la paz y la f r a t e r n i d a d t a n g ravemen-
te compromet idas e n aquel la r eg ión y a d e s e n t r a ñ a r las 
c a u s a s p u r a m e n t e m u n d a n a s q u e dieron or igen a la su-
blevación de los ind ígenas chiapanecos . Se opina, tam-
bién, que Dios h a r á poco caso de los r u e g o s eclesiást icos 
si és tos no e s t á n respa ldados por u n compromiso vital 
con la t r anqui l idad de México, con el o rden político de la 
nación y con el b i enes ta r de todos s u s h a b i t a n t e s . Y se 
opina as í porque se p iensa que e n sus orac iones J u a n 
Pablo II deberá r end i r cuen ta s a Dios del compor tamien-
to de s u s p a s t o r e s mex icanos p a r a que s ea j uzgado y, en 
su caso, bendecido. 

No puede n e g a r s e que h a y algo de r a z ó n e n e s t e se-
gundo modo de opinar sobre el v i a j e al Vat icano del gru-
po de obispos mencionado. P o r q u e no puede n e g a r s e 
que ocur r i r a la S a n t a Sede a solici tar al P a p a q u e eleve 
sus oraciones a Dios pa ra que el día 21 de agos to sea el 
paso de México a la democracia , m e d i a n t e elecciones 
t ranqui las y l impias, es, qu ié ra se o no, u n a grac iosa hui-

da de los deberes pas to ra l e s de los obispos, u n modo de 
p a s a r a otro la pelota cuando h a y incapacidad de rea l i za r 
el propio juego.. Po r todas p a r t e s se exp re sa el t e m o r de 
que esas elecciones no s e a n t a n t r a n q u i l a s como se quie-
re o no sean t ranqui los los días poste lectorales . S in em-
bargo , la J e r a rqu í a ecles iás t ica m a r c h a al Vaticano. 

Se agrega a todo esto la ac t i tud vac i lan te de los 
obispos en lo que toca a los sucesos de Pueb la . Se t r a t a 
de u n problema in te rno de la iglesia pues to que el obispo 
expulsado por el gobierno f u e p rev iamen te descal i f icado 
por la iglesia. Ahora los campes inos se sub levan con t r a 
la expuls ión de ese sacerdote . ¿Y qué hace la j e r a r q u í a 
católica para resolver es te conflicto con s u f u e r z a pasto-
r a l ? Nada. Quiere elecciones l impias . 

J u e v e s 2 2 de junio de 1994 . 

I 

La inocencia de Carpizo 

La rect i tud de J o r g e Carpizo es e jemplar . E s u n h o m b r e 
de carácter; pero t ambién , a veces, u n inocente . 

H a demos t rado esa rec t i tud y s u ca rác te r en los 
d is t in tos pues tos públ icos que h a ocupado. 

Cuando fue rec tor de la Univers idad A u t ó n o m a de 
México se empeñó e n r e f o r m a r el s i s t e m a de es tud ios 
p a r a elevar la cal idad de la educación que i m p a r t e e sa 
Casa de Cul tura . Pe ro f u e tal el é n f a s i s que puso e n la 
realización de s u proyecto que, e n vez de de spe r t a r el en-
t u s i a s m o de m a e s t r o s , inves t igadores y e s tud ian te s , 
conquistó la an imadver s ión de todos és tos , qu ienes de-
fendieron denodadamen te la r u t i n a de s u p rác t i ca profe-
sional y de su ocio. La res i s tenc ia a s u s ideas moder-



nizadoras fue t a n f i rme que Carp izo se vio e n la necesi-
dad de r enunc ia r a s u alto cargo un ive r s i t a r i o . 

Pero el pres t ig io ganado por s u r ec t i t ud e n la Uni-
vers idad le hizo merecedor del n o m b r a m i e n t o de Presi-
dente de la Comisión Nacional p a r a la D e f e n s a de Los 
Derechos H u m a n o s que extendió el P r e s i d e n t e Sal inas 
de Gor tar i a s u favor. La f i rmeza d e s u c a r á c t e r y de s u s 
principios mora le s volvieron a ev idenc i a r se t a n luego 
como tomó posesión de s u nuevo y delicado cargo, algu-
n a s act ividades t u r b i a s de c ier tos p e r s o n a j e s q u e d a r o n 
al descubier to cuando Carpizo c o n s i g n ó a n t e la autori-
dad pena l hechos delictuosos q u e n a d i e se a t r ev ía n i si-
quiera a mencionar . 

Como reconocimiento a s u s m é r i t o s e n la Comis ión 
de los Derechos H u m a n o s , Carp izo f u e elevado a la m á s 
al ta func ión de Procurador G e n e r a l de la Repúbl ica , ins-
t i tución a c u s a d a f r e c u e n t e m e n t e d e s e r p r o t e c t o r a y re-
fugio de ma lean t e s de a l ta ca t egor í a . Carp izo inició s u 
ges t ión como Procurador pon iendo de p a t i t a s e n la calle 
a b u e n n ú m e r o de agen te s j u d i c i a l e s y policiacos. F u e 
t a n fue r t e la sacudida que dio Carp izo al equipo de t ra-
ba jo de la P rocu radur í a que, p a r a p r o t e g e r l o del resent i -
miento de s u s propios e m p l e a d o s y d e p e n d i e n t e s f u e 
necesar io as ignar le u n a gua rd i a d e s e g u r i d a d pe r sona l . 

Y m á s tarde, cuando los s u c e s o s de Ch iapas obliga-
ron a Salomón González Blanco a r e n u n c i a r a s u pues to 
de Secretar io de Gobernación, C a r p i z o f u e des ignado 
p a r a ocupar ese cargo. Y ya f r e n t e de e s t a Sec re t a r í a 
Carpizo se ocupó del espinoso p r o b l e m a de Chiapas , in-
cluyendo s u s implicaciones, c o m o la i n t r o m i s i ó n de la 
iglesia en ese asunto , as í como t a m b i é n de o t ro no me-
nos pel iagudo como es el m a n t e n e r el o rden e n el compli-
cado prob lema electoral que e s t á v iviendo el Pa í s . 

Y es en es te momen to c u a n d o Carpizo p r e s e n t a in-
t empes t ivamen te s u renunc ia a n t e el P r e s i d e n t e Sali-
n a s de Gortari . Las c a u s a s de s u a c t i t u d son expues t a s 

por Carpizo con la m i s m a f r a n q u e z a q u e u s ó p a r a expo-
ner las de s u r e n u n c i a a la Rector ía de l a Univers idad . 
Incomprens ión de s u conduc ta y p o d e r o s a s p re s iones 
para que la abandone en favor de p e r s o n a s , g r u p o s y 
sectores in te resados . Sólo que e n e s t e c a s o Carpizo e ra 
el Secre tar io de Gobernac ión y d i spon ía d e los r e c u r s o s 
y de la au to r idad suf ic ien tes p a r a m e t e r a l o rden a quie-
nes lo p res ionaban . Y, s in embargo , C a r p i z o pref i r ió re-
nunc ia r . 

Los t é rminos de la r e n u n c i a h a c e n s u p o n e r que las 
pe r sonas y sec tores a los que se r e f i e r e Carp izo son t a n 
poderosos, o t a n in f luyentes , q u e n a d a va len con t r a 
ellos los r e c u r s o s de la Secre ta r ía de Gobernac ión . Ob-
v iamente se sug ie re que son p e r s o n a s i n f l u y e n t e s an t e 
el m i s m o P re s iden t e de la Repúbl ica o s e c t o r e s cuyo po-
der económico y social se e jerce por e n c i m a de la propia 
Secretar ía . No se puede p e n s a r de o t ro m o d o . 

Carpizo le pasó el paque te al P r e s i d e n t e de la Repú-
blica. Púb l icamente , con la inocencia de u n niño. 

L u n e s 2 4 de junio de 1994. 

La semana pasada 

La clase política de México f u e s o r p r e n d i d a el l unes de 
la s e m a n a p a s a d a cuando J o r g e Carpizo r e g r e s ó a la Se-
cre tar ía de Gobernación p a r a a s u m i r n u e v a m e n t e las 
func iones de s u cargo. 

Carpizo hab ía r enunc iado t r e s días a n t e s y, a u n q u e 
no h a b í a establecido el ca rác te r i r revocable de s u deci-
sión, nad ie e spe raba que volviera sobre s u s pasos t a n 



pronto como lo h i zo . Cier tamente , e n t r e la presentación 
de su r enunc ia y s u regreso a la Sec re t a r í a m e d i a r o n in-
t e n s a s conversac iones de Carpizo con el P r e s i d e n t e Sali-
n a s de Gortar i . E r a m u y clara, pues , la apar ienc ia de 
que el P r e s i d e n t e hab ía convencido a Carpizo de que 
con t inua ra en el desempeño de su cargo . 

Los per iod is tas , políticos y poli tólogos q u e se ocu-
p a n p ro fe s iona lmen te de los a s u n t o s de e s t a importan-
cia se dieron d e s d e luego a la t a r e a de expl icar a cuantos 
qu i s i e ran saber lo el s ignif icado de la s u p u e s t a m e n t e ex-
t r a ñ a conducta de Carpizo. Pero, con s u s explicaciones, 
es tos c o m e n t a r i s t a s profes ionales cons igu ie ron única-
m e n t e poner en evidencia la b a j a cal idad de s u s aprecia-
ciones y vu lga r idad de s u s juicios, t a n t o e n lo que 
concierne a la persona l idad de Carpizo como a las cir-
cuns t anc i a s que mot iva ron s u r e n u n c i a y su r e g r e s o al 
cargo de Secre tar io de Gobernación. 

La opinión genera l i zada de es tos e x p e r t o s e n enre-
dos políticos de a l to nivel f u e que Carpizo ac tuó confor-
m e a su t e m p e r a m e n t o que, a s e g u r a r o n los comen-
tar ios, es incons i s ten te , caprichoso, voluble y engreído 
por s u breve c a r r e r a política e n los años de es te sexenio. 
E n lo que toca a las r azones que e x p u s o Carpizo como 
c a u s a s de su r e n u n c i a a la Secre ta r ía de Gobernación 
los exper tos cons ide ra ron que ta les c a u s a s debieron ser 
denunc iadas por el propio Carpizo y no d e j a r d u d a s acer-
ca del or igen de las p res iones que, s e g ú n dijo e n su re-
nuncia , e s t aba recibiendo p a r a que d e j a r a de a c t u a r con 
rec t i tud . Todo se les f u e en cr i t icar a Carpizo. 

Los árboles y el bosque 

Nadie reparó e n el hecho de que el m i s m o l imes y a 
la m i s m a h o r a en que Carpizo r e g r e s a b a a Gobernación, 
el P res iden te Sal inas p ronunc iaba u n d i scu r so e n una 
de esas r eun iones de profes ion is tas q u e pa recen espe-

cialmente convocadas pa ra e scuchar esa clase de discur-
sos. Ahí dijo el P res iden te que las p róx imas elecciones 
se r ían l impias, confiables y que él en t r ega r í a el poder a 
qu ien r e su l t a r a t r i un fan t e , no impor t a el par t ido políti-
co al que per teneciere . A pesa r de que u n a declaración 
presidencial de e s t a f ue r za ponía pun to f ina l a todas las 
especulaciones de los m i s m o s políticos y politólogos 
acerca de la posibilidad de que a la b u e n a h o r a se f rus-
t r a se el proceso electoral y se p r o d u j e r a el caos e n el 
país, no hubo nadie, pero abso lu t amen te nadie, que rela-
c ionara las p a l a b r a s pres idencia les con la r e n u n c i a y re-
greso de Carpizo a la Secre tar ía de Gobernación. 

Nadie s e dio c u e n t a de que las pa l ab ra s del Presi-
dente e r an el r e s u m e n y la conclusión de s u s conversa-
ciones con Carpizo, n i tampoco que el r eg re so de 
Carpizo se expl icaba por las pa l ab ra s del P res iden te . 

F u e as í como el d iscurso del P re s iden te f u e tomado 
como u n hecho aislado, como u n a declaración de r u t i n a 
sobre el proceso electoral . Y del mi smo modo como Car-
pizo f u e juzgado como u n a especie de loco que u n día re-
nuncia a su alto cargo pa ra r e g r e s a r al día s igu ien te s in 
m á s explicaciones, el P res iden te f u e d u r a m e n t e a tacado 
por comen ta r i s t a s y politólogos qu ienes a f i r m a r o n que 
el P r i m e r Manda ta r io quer ía vender como producto de 
su voluntad pe r sona l lo que e s t aba obligado a hace r por 
manda to const i tucional . Si Carpizo dejó a obscu ra s el 
or igen personal , político y social de las p res iones que 
mot ivaron su r enunc ia , los comen ta r i s t a s y politólogos 
de ja ron a o b s c u r a s en s u s propias cabezas cualquier 
pensamien to relacionado con esos aspec tos de la cues-
tión. 

Los puntos sobre las íes 
E s claro que exis te preocupación en t r e los ciudada-

nos y, especia lmente , en t re sec tores impor t an t e s de la 
sociedad acerca de lo que puede ocur r i r el día 21 de 



agosto próximo o de spués de ese día. Se reconoce como 
hecho cierto que exis te u n a c ier ta pa r idad e n la ca r r e r a 
de los t r e s par t idos p r inc ipa les hac ia l a s elecciones. Y se 
teme, con a l g u n a razón, q u e en el caso de q u e n inguno 
de los candida tos p res idenc ia les a lcance el c i n c u e n t a y 
uno por ciento de los vo tos emi t idos h a b r á p r o t e s t a s , y 
p ro t e s t a s fue r t e s , c u a n d o las au to r i dades e lectora les 
o to rguen el t r i un fo a q u i e n r e su l t e g a n a d o r comparat i -
vamen te con los demás . Y habr ía , s i n duda , u n a jus t i f i -
cación formal p a r a l a s p r o t e s t a s . No s e r í a leg í t imo u n 
gobierno que e j e rc ie ra el poder e n r e p r e s e n t a c i ó n de 
u n a minor ía , la minor ía de los votos emi t idos . E s t o por 
u n lado. 

Por otro lado, nad ie i gno ra la se r ie de aconteci-
mien tos ocurr idos en el p a í s e n los dos ú l t i m o s años , 
acontec imientos que e m p i e z a n con el a s e s i n a t o de Posa-
das en Guada la ja ra , s i g u e n con el l e v a n t a m i e n t o mi l i t a r 
en Chiapas , con el a s e s i n a t o de Colosio, con la v io lenta 
manipu lac ión de la Bolsa de Valores, con s e c u e s t r o s de 
a l ta es tofa y con la c reac ión de u n c l ima social de incert i -
d u m b r e . Todo tendiente a l a deses tab i l i zac ión pol í t ica y 
social de la nación y a la c reac ión de u n a m b i e n t e propi-
cio p a r a hace r discut ible el r e s u l t a d o de l a s e lecciones y, 
even tua lmente , s u anu lac ión . ¿Qu ienes i m p u l s a n e s t a s 
acciones? Sin duda f u e r z a s supe r io r e s de d e n t r o y f u e r a 
del país a las que no les s a t i s f a c e n los cand ida tos actua-
les. Y e s t a s son las f u e r z a s que p r e s i o n a b a n a Carpizo. 
Por eso fue lógica s u r e n u n c i a y la d e n u n c i a de e s t a s 
p res iones y por eso f u e n e c e s a r i a la dec la rac ión corres-
pondiente del P re s iden te d e la Repúbl ica . 

L u n e s 4 de ju l io de 1994. 

La semana pasada 

E s g e n e r a l m e n t e conocido el cl ima que p r o d u j o en la cle-
rec ía mex icana el l evan tamien to mi l i ta r encabezado por 
el S u b c o m a n d a n t e Marcos en la selva de Chiapas . Algu-
nos obispos cu lparon a su congénere S a m u e l Ruiz, de la 
Diócesis de aquel es tado de la República, de h a b e r insti-
gado esa sublevación con préd icas he t e rodoxas sobre 
las i n jus t i c i a s sociales. Ot ros obispos t o m a r o n la defen-
sa de Ruiz a f i rmando que la doct r ina y p rác t i ca del evan-
gelio del obispo de Chiapas e s t a b a n le jos de se r ins t ru -
m e n t o s de violencia. 

Los pastores descarriados 

El pleito e n t r e los obispos t rascendió a los med ios 
de comunicac ión y, de és tos , a diversos sec to res de la so-
ciedad m e x i c a n a y pa r t i cu l a rmen te a la ch iapaneca . Los 
ind ígenas levantados e n a r m a s r e c l a m a b a n u n a solu-
ción p r o n t a a s u s p rob lemas ances t r a l e s de mi se r i a y 
marg inac ión . Pero el modo poco e legante de h a c e r l legar 
su m e n s a j e a l a s au to r idades cayó como b o m b a s í smica 
en u n a sociedad que se supon ía hab ía ing resado ya al 
p r imer m u n d o de la abundanc ia y el p rogreso . El ejérci-
to in tervino y r áp idamen te lo que al principio pareció ser 
u n acalorado m o t í n de ind ígenas se convirt ió en u n a ver-
dade ra g u e r r a mi l i ta r . Los periódicos e x t r a n j e r o s es-
canda l iza ron sobre el p rob lema y se p r o c l a m a r o n 
de fenso res de los derechos h u m a n o s de los sub levados 
así como de los h a b i t a n t e s de las zonas donde se libra-
b a n los comba tes . El m u n d o entero puso s u s o jos en 
Chiapas , r eg ión superpe t ro le ra , y se e s p e r a b a de u n mo-
m e n t o a otro la f u e r t e p res ión diplomática y de spues la 
in te rvenc ión mil i tar de a l g u n a potencia e x t r a n j e r a que 
viniera a s a lvagua rda r los derechos h u m a n o s de los 
combat ien tes , a u n q u e no fa l ta qu ien a f i rme que a pose-
s iona r se del ter r i tor io en beneficio de la S t a n d a r d Oil y 



de o t r a s e m p r e s a s s e m e j a n t e s . La pe l igrosa s i tuación 
nacional c reada por los sucesos de Chiapas enardec ió el 
án imo de los obispos. Había que t o m a r pos ic ión an t e el 
p rob lema y en tonces b ro ta ron las quere l las i n t e r n a s . Al-
g u n o s a c u s a r o n a Ruiz an t e el Vaticano y, c o n seguri-
dad, Ruiz acusó an t e la m i s m a San t a Sede a sus 
acusadores . 

La reconvención papal 

Pr imero f u e Ruiz a Roma a con ta r s u h i s t o r i a . Des-
pués fue ron l l amados quince obispos a da r s u propia 
vers ión sobre la s i tuación social y política de México y 
sobre los hechos de Chiapas. Nadie sabe lo q u e Ruiz y 
los obispos d i je ron al Papa. Se supone que n i s iquiera 
los obispos s a b e n lo que Ruiz le in fo rmó al P a p a ni Ruiz 
lo que los obispos le con ta ron al j e fe de la Ig les ia . Lo que 
se sabe, es que el P a p a les leyó a todos u n a espec ie de ho-
milía, a t í tulo de reconvención, en la que les r eco rdaba 
los deberes de la iglesia y t amb ién las a b s t e n c i o n e s que 
debe imponerse la j e ra rqu ía : 

. . .vienen a mi mente los tr is tes h e c h o s que han 
sembrado dolor y luto en tantos h o g a r e s mexica-
nos. Los momentos por los que atraviesa México 
son ciertamente difíciles. Como habéis pues to de 
relieve... os preocupa profundamente la violencia, 
la incertidumbre, la desconf ianza y el empobreci-
miento creciente. 

Dijo el Papa . Y, e n seguida: 

Aunque es legít imo y a veces necesar io que los 
obispos i luminen todos los ámbitos de la vida del 
hombre y de la sociedad, no s e puede olvidar, como 
enseña el Concilio Vaticano II, que la m i s i ó n con-
fiada por Cristo a la Iglesia no es de o r d e n político, 
económico o social, sino rel igiosa y moral . 

E s t e dehcado, su t i l y a la vez p u n z a n t e recuerdo a los 
obispos de los deberes y abs tenc iones de la iglesia cons-
t i tuyó el m á s fue r t e , decidido y enérgico respa ldo a la ac-
tuac ión del obispo Ruiz y la r e p r i m e n d a i g u a l m e n t e 
f u e r t e a quienes ocupan s u t iempo e n ch i smes y cuestio-
n e s m e n o r e s a j e n a s a l a s func iones de la iglesia . 

Perro que da en comer huevos... 

La reun ión del P a p a con los obispos f u e estr ic ta-
m e n t e pr ivada y las pa labras q u e ah í se p r o n u n c i a r o n 
debieron quedar e n r e se rva de acuerdo con el ca rác te r 
de e sa reunión . A s u r eg reso de R o m a el obispo Ru iz se 
incorporó a sus labores de med iador en el conflicto de 
Chiapas m i e n t r a s que los o t ros obispos r e g r e s a r o n a su 
habi tual idad, a la prác t ica de u n a r u t i n a n u t r i d a de ex-
pres iones a l t i sonan tes sobre la democracia , con minús -
cula, los par t idos políticos y la ac tuac ión del gobierno. Y, 
p a r a colmo de e s t a mediocre conduc ta eclesial, los obis-
pos r e b a j a r o n s u mis ión de iluminar todos los ámbitos del 
hombre y de la sociedad a l despreciable papel de pa r t iqu in ios 
de los par t idos políticos mexicanos al convocarlos a u n 
nuevo debate e n t r e ellos, en el que los obispos f u n g i r í a n 
como moderadores . ¡De poseedores de la verdad, a me-
diadores de o t r a s ve rdades infer iores! Cie r tamente , e s te 
e ra u n claro repudio de las r ecomendac iones del P a p a 
acerca de la no in j e r enc i a de la Ig les ia en cues t iones de 
o rden político. Pero, además , e s t a convocator ia e r a lle-
var la actuación de la iglesia al ex t r emo del ridículo. Por 
f o r t u n a a lguien tuvo la agrac iada idea de publ icar e n u n 
diario de es ta c iudad de Monter rey el tex to completo del 
m e n s a j e leído por el P a p a a los obispos, e n Roma. Y, al 
da r se a conocer púb l i camente es te documento , las cosas 
cambiaron . Los obispos convocantes h ic ieron m u t i s y se 
hund ie ron en el silencio. Sin embargo , s u condicion de 
infieles a la doc t r ina del P a p a quedó al desnudo, definiti-
vamente . 



¿A qué in te reses , n a c i o n a l e s o e x t r a n i e r o s , sirven 
es tos obispos? 

L u n e s 11 de ju l io de 1994. 

El enredo Colosio 

Al principio de la s e m a n a p a s a d a apareció la not ic ia que 
es t remeció a todos los q u e e n México leen periódicos. 
Kenuncio a s u s func iones el s u b p r o c u r a d o r de Jus t i c i a 
des ignado p a r a a t ende r ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e el caso 
del a s e s m a t o de Luis Dona ldo Colosio. 

El p res iden te Sa l inas h a b í a confer ido t a n del icada 
mis ión a es te señor M i g u e l M o n t e s p a r a h a c e r públ ica 
s u vo lun tad de que el c r i m e n m e n c i o n a d o f u e s e debida-
m e n t e aclarado. Montes , e n s u r e n u n c i a , a s e g u r a que 
t r a b a j o i n t e n s a m e n t e e n el e x a m e n de l a s evidencias 
que cont iene el expedien te re la t ivo y no encon t ró m á s 
r e sponsab les de la m u e r t e d e Colosio que la p e r s o n a que 
cometio f í s icamente el a s e s i n a t o , la q u e se e n c u e n t r a 
a c tua lmen te recluida e n u n a cárce l del E s t a d o de Méxi-
co. Af i rma Montes que p r e s e n t ó s u s conc lus iones como 
consecuencia de su i n v e s t i g a c i ó n y dio el caso por cerra-
do. b m embargo, t an p r o n t o como M o n t e s dio a conocer 
e sas conclusiones se d e s a t ó u n a ola de ené rg i ca s protes-
t as que abarcó t an to a s e n a d o r e s y d ipu t ados como a 
miembros p rominen t e s de l a in ic ia t iva p r ivada y a otros 
g rupos impor t an t e s de la soc i edad civil. L a s p r o t e s t a s 
a lcanzaron u n tono f u e r t e y M o n t e s no tuvo o t r a salida 
que la de r enunc ia r a s u comis ión , toda vez q u e por razo-
n e s formales , no podría r e c t i f i c a r s u de t e rminac ión le-
gal. Pero, a pe sa r de l a s p r o t e s t a s y r enunc ia , las 
conclusiones de Montes , y a e s t á n d i c t adas y debe por 

tanto , a t r ibu í r se les valor lega l def ini t ivo. El caso Colo-
sio queda lega lmente ce r rado . E s s o r p r e n d e n t e , enton-
ces, que al día s igu ien te de la r e n u n c i a de Montes , el 
P re s iden te Sa l inas h a y a dec la rado q u e el a s u n t o Colosio 
q u e d a r a abier to a la inves t igac ión . Lo s o r p r e n d e n t e es 
que, de acuerdo con la ley, el s u b p r o c u r a d o r Mon te s ac-
t u a b a en el caso Colosio con la r e p r e s e n t a c i ó n pres iden-
cial. 

Co los io -Kennedy 

L a inves t igac ión jud ic ia l del a s e s ina to de Colosio 
es t á p r e sen t ando las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e la que 
real izó el gobierno n o r t e a m e r i c a n o sobre el a ses ina to 
del P r e s iden t e Kennedy . E n E s t a d o s Unidos , la autori-
dad judic ia l declaró único cu lpab le del a ses ina to de Ken-
nedy a Lee Oswald, j o v e n a q u i e n n i s iqu ie ra le demos-
t r a r o n h a b e r d i sparado u n a a r m a c o n t r a el p res iden te 
nor teamer icano . Y, claro e s t á , n o h u b o neces idad de 
p r u e b a a l g u n a ya que e n los p r i m e r o s días de la investi-
gación Oswald f u e a ses inado de m a n e r a a levosa y s in 
duda con la complicidad de la m i s m a au to r idad . Caso ce-
r rado, declaró la au to r idad . P e r o la p r o t e s t a u n á n i m e 
del pueblo de los E s t a d o s Un idos por el modo t rucu len to 
como se dio f in a la inves t igac ión , forzó al gobierno a de-
s igna r u n a comisión especial q u e se enca rgó de diluci-
dar el caso. E s a f u e la comis ión W a r r e n d u r a n t e a lgunos 
m e s e s t r a b a j ó e s t a comis ión s u p u e s t a m e n t e imparc ia l y 
al f inal , declaró i g u a l m e n t e q u e Oswa ld h a b í a sido el 
único culpable. Nadie lo creyó. No obs t an t e nuevos 
acontec imien tos a t r a j e r o n la a t e n c i ó n de la población 
no r t eamer i cana , e n t r e ellos, el r e c r u d e c i m i e n t o de la 
g u e r r a de V ie tnam con todos s u s h o r r o r e s . 

Y p a s a r o n veinte años . A h o r a m i s m o se h a pues to 
en claro q u e los d i sparos que m a t a r o n a K e n n e d y part ie-
ron de o t r a s m a n o s y no de l a s de Oswald . Pe ro el in te rés 
por aquel a s u n t o h a perdido sens ib i l idad . El caso Ken-



nedy es solo u n caso histórico. El pueblo nor teamer ica-
no es otro, g e n e r a l m e n t e dist into, y h a perdido in te rés 
en lo que le ocurr ió a Kennedy. Aquí e n México, el Presi-
dente Sal inas h a nombrado a s u comis ión Warren . . . per-
dón, a u n a comisión especial p a r a que con t inúe se 
supone que ex t ra lega lmente , la inves t igación e n lo que 
concierne a la m u e r t e de Colosio. 

J a q u e l i n e y A n a L a u r a 

Se t ra ta , como es lógico pensa r , de l anzar la pelota 
lo m á s le jos posible mien t r a s , a s e m e j a n z a con el asesi-
na to de Kennedy , nuevos acontec imientos ocupan el pri-
m e r plano de la a tención públ ica y el caso Colosio p a s a a 
la h is tor ia . Pe ro e n ese intermedio, h a b r á s i empre qu ien 
rec lame por s u propio pe r sona l derecho, a u n q u e a su 
propio r iesgo, que las cosas se p o n g a n en claro. Jaquel i -
ne f u e u n a de e s a s pe r sonas e n el caso K e n n e d y y Ana 
L a u r a en el caso Colosio. Y es permi t ido p e n s a r q u e s u 
obvia relación con los dos p e r s o n a j e s a ses inados les dio 
la opor tun idad de saber cuáles e r a n las preocupaciones 
y t emores de s u s mar idos . Y, claro, de saca r s u s p rop ias 
conclusiones s e g ú n s u persona l apreciación del ambien-
te en que se rea l iza ron los c r ímenes . 

Después del ases ina to de Kennedy , J aque l ine an-
duvo u n t iempo como a ter ror izada , l lena de miedo an t e 
s u s propias conclusiones . En tonces buscó r e fug io e n los 
b razos de Onasis , porque ella sabía q u e Onas i s e ra la ga-
r a n t í a de q u e nadie la tocara, pa ra callarla. Ana L a u r a 
h a seguido u n camino m á s in te l igente . P r imero declaró 
que no veía posibil idad de que el a ses ina to de s u esposo 
se ac la rara e n breve t iempo. Y, de spués de e s t a aclara-
ción sibilina pues to que l levaba impl íc i tas s u s propias 
conclusiones, A n a L a u r a f u e a Roma a da r c u e n t a al 
Papa de s u s propios pensamien tos . El la sabe que ahora 
el Papa sabe lo m i s m o que ella sabe, y e n es te s abe r del 
P a p a h a confiado s u segur idad . 

Todo indica q u e los a se s inos de Colosio son los mis-
m o s que a s e s i n a r o n a Kennedy . La s i tuac ión de México 
es delicada, dijo el P a p a a los obispos mex icanos que lo 
visi taron. Se a p r o x i m a n ya los nuevos acontec imientos . 

L u n e s 18 de jul io de 1994. 

La semana pasada 

U n d i spa ro i n d i s c r e t o 

L a carga emocional que se h a extendido a lo largo del 
pa ís por el acercamien to inexorable del día de l a s elec-
ciones reventó la s e m a n a p a s a d a e n los c írculos que, por 
s u na tura leza y f u n c i ó n social, deber ían de m a n t e n e r s e 
d i sc re tamente al m a r g e n de las per ipecias e lectorales . 

El viernes an te r io r el s eñor Rober to H e r n á n d e z , 
Pres iden te de la Asociación Mexicana de Bancos , decla-
ró con toda f r a n q u e z a que sólo el t r i un fo del candidato 
Ernes to Zedillo ga r an t i z a r í a la es tabi l idad económica 
del país y pe rmi t i r í a "la b a j a de los i n t e r e se s bancar ios" . 
E s t e a rgumen to del señor H e r n á n d e z , cons iderado en 
s u s dos posiciones, hizo e s t r emece r al ya de por sí in-
quieto mundo de la iniciat iva pr ivada cuyas asociacio-
nes empresar ia les , el ú l t imo día, e n t r e g a r o n a los 
medios de d i fus ión d iversas declaraciones e n las que 
p ro tes taban ser a j e n a s al p ronunc iamien to de Hernán-
dez. Se af i rmó e n e s t a s declaraciones q u e el p re s iden te 
de la Asociación de Bancos hab l aba por s u propia cuen-
ta , a título pe r sona l y que no podía admi t i r se que s u s pa-
labras e x p r e s a r a n el pensamien to de la comunidad de 
banqueros indus t r i a l e s y comerc ian tes . C a u s a r o n ex-
t rañeza , c ie r t amente , las declaraciones de He rnández . 



E n lo que toca a la genera l idad de la gente , s e pensó que 
hab ía algo ra ro e n el h e c h o de q u e u n b a n q u e r o fuese 
par t idar io de u n candida to pres idencia l por la sola ex-
pecta t iva de que éste , al ob tener el t r iunfo , b a j a r a la 
t a s a de los in t e reses bancar ios que por a h o r a ahogan 
toda posibilidad de desarrol lo sano del pa ís . P o r q u e si la 
func ión de los banque ros e s la de ob tener e levados inte-
reses , o beneficios, de s u labor, no se en t i ende cómo uno 
de ellos pueda promover y s en t i r s e feliz con la b a j a de 
esos in te reses . Lo absu rdo de la declaración de Hernán-
dez e s t aba a la vis ta . Se t r a t aba , pues , de u n s imp le ma-
d r ú g u e t e político. 

La pudibunda IP 

Por otro lado, la g e n t e pensó que l as i n s t i t u c i o n e s 
de la IP que p r o t e s t a r o n s u inocencia a n t e l a s declara-
ciones de Hernández , lo h ic ie ron p a r a cubr i r s u s p rop ios 
compromisos con Zedillo, y a que nadie i g n o r a q u e los 
m á s al tos d i r igentes de e s a s ins t i tuc iones t i e n e n in tere-
ses e s t r e c h a m e n t e v inculados al gobierno y a s u s hom-
bres , como Zedillo. E n repe t idas ocas iones s e h a n pu-
blicado declaraciones que reve lan c l a r a m e n t e e s t e t ipo 
de conexiones. Bas t a recordar el l agr imeo de la I P por la 
m u e r t e de Colosio p a r a d a r s e cuen ta de q u e e n a q u e l mo-
m e n t o se s int ió de sam pa rada , al ga re t e e n la t o r m e n t a 
electoral. 

Con Zedillo volvió a r e s t ab lece r se el lazo de un ión 
an t e el m u n d o de los negocios y el f u t u r o gobierno nacio-
nal. La p o s t u r a política de la IP es u n a p o s t u r a lógica y 
ya decidida. No admi te de n i n g ú n modo a C u a u h t é m o c 
Cárdenas ; pero tampoco a F e r n á n d e z de Cebal los . E n 
cuan to al p r imero por r azones obvias y, e n lo q u e se re-
f iere al segundo, n i le merece conf ianza n i qu ie re j u g a r 
a la a v e n t u r a del cambio radical . De ah í que l as declara-
ciones de H e r n á n d e z le h a y a n parecido a la I P como un 
atrevido ap re su ramien to e n revelar s u v e r d a d e r a y real 
posición p rec i samen te cuando el deba te e lec tora l en t ra 

en s u m á s álgido período. T o m a d a ya la decisión, debe 
a p a r e n t a r s e total independenc ia respec to de los parti-
dos políticos y s u s candida tos y p r e g o n a r el ejercicio de 
la democrac ia como solución del p rob lema electoral . 

Carpizo, presidente 

Efec t ivamente , a rde el f u e g o de la c a m p a ñ a electo-
ral. Los par t idos políticos h a n a p u r a d o el paso hac ia el 
día de las elecciones y a s i m i s m o s u s candida tos . Miles 
de c iudadanos empiezan a i nvo luc ra r se ac t ivamen te en 
el proceso eleccionario. Se r e p i t e n las r eun iones de 
m as a , espec ia lmente las convocadas por Cá rdenas y Ze-
dillo. Se e spe ra u n a votación copiosa el ve in t iuno de 
agosto. S in embargo, crece el r i e sgo de que m i e n t r a s 
mayor sea la votación total m a y o r s e r á el pel igro de que 
quede t a n repar t ida que n i n g u n o de los cand ida tos al-
cance el c incuen ta y uno por c ien to de la votación total . 
Se p lan tear ía , en ese caso, u n confl icto en t r e leyes, en-
t re los a r t ícu los t r e in t a y nueve , c u a r e n t a y uno de la 
Const i tuc ión Genera l de la Repúbl ica y el ar t ículo diecio-
cho del Código Fede ra l Elec tora l . 

L a nueva Cámara de Dipu tados t endr ía que resol-
ver el p rob lema tomando e n c u e n t a el pr incipio genera l 
de Derecho e n el sent ido de q u e e n los casos de confl icto 
en t r e leyes prevalecerá la de j e r a r q u í a super ior , e n es te 
caso la Const i tución. 

L a consecuencia s e rá la anu lac ión de la elección y 
la des ignac ión de u n p re s iden t e in te r ino . Y se puede an-
t icipar que, si l lega el caso, Carp izo se rá ese p res iden te . 
De ah í la p rudenc ia de la IP . 

L i m e s 2 5 de jul io de 1994. 



La semana pasada 

Más lumbre a la hoguera... 

Dos hechos escandalosos vinieron a s u m a r s e , la s e m a n a 
pasada , a la ya n u t r i d a l i s ta de acontec imien tos que se 
h a n sucedido en México s in que h a s t a la f echa se les 
h a y a encon t rado explicación razonab le y válida. Uno es 
el t ra i le razo que su f r ió el candidato del PRD al gobierno 
de Chiapas y, el otro, la mi s t e r io sa en t r ev i s t a q u e sostu-
vieron los h e r m a n o s Arel lano Fél ix con el ca rdena l Giro-
lano Pr ig ione . 

E n lo que toca al p r imero de es tos hechos todo se h a 
resuel to e n c o n j e t u r a s y supos ic iones después de que la 
au tor idad ch iapaneca declaró que el encon t ronazo en 
que m u r i e r o n dos p e r s o n a s y casi c u e s t a la vida al candi-
dato del P R D a gobernador f u e u n s imple accidente ca-
mionero y que, por añad idura , ese acc idente fue 
provocado por los m i s m o s que r e s u l t a r o n m u e r t o s y le-
sionados. E s t e a s u n t o h a quedado e n p u n t o y coma a 
partir- de s e m e j a n t e declaración, p r ec i s amen te por el ca-
rác te r s impl i s t a y c l a r a m e n t e apac iguador que la dis-
t ingue . P e r o no h a y duda de que se t r a t a de u n motivo 
m á s del nerv ios i smo público y de la in t ranqu i l idad que 
prevalecen e n el pa ís . 

¡Prigione, al paredón! 

El a s u n t o Pr ig ione se p r e s e n t a en u n plano distin-
to. Po rque es claro que el encuen t ro del al to j e fe de la je-
r a rqu í a ecles iás t ica de México con los h e r m a n o s 
Arellano Fél ix no tuvo n a d a de accidental . El encuen t ro 
f u e medi tado y p reparado con ante lac ión y Pr ig ione sa-
bía de a n t e m a n o los a s u n t o s que i ban a t r a t a r l e los Are-
llano, de sca r t ada la confesión. Y e s i g u a l m e n t e lógico 
suponer q u e esos a s u n t o s no pod ían ser o t ros q u e el re-

lativo al a ses ina to de Posadas y ¿por qué no? el relat ivo 
a la m u e r t e de Colosio. Debe admi t i r s e que si h a y gen te 
bien en t e r ada de la verdad de los hechos e n a m b o s asesi-
na tos es la q u e de u n modo o de otro, desde den t ro o des-
de fuera , e s t á involucrada o re lac ionada con ellos o con 
los propósi tos cr iminales que los or ig inaron. Y los Are-
llano h a n sido menc ionados como gen te m u y ce rcana a 
esos hechos delictuosos. Por eso es lógico supone r que 
esos fue ron los t e m a s del encuen t ro mencionado. E s t a n 
lógica es ta suposición que todos los par t idos políticos, 
los senadores y los d iputados , los d i r igen tes de la Conca-
naco y los in te lec tua les de medio pelo h a n pues to el gr i to 
en el cielo exigiendo que Pr ig ione compar t a con eUos la 
información que recibió de los Arellano. Y an t e la nega-
tiva de Prigione, que sabe que t iene en s u poder u n ver-
dadero tesoro político, o acaso u n a b o m b a igua lmen te 
política, e s a exigencia se h a to rnado violenta s in t omar 
en cuenta que, s e g ú n in formación de la p rensa , Pr igione 
h a manten ido in fo rmado al P re s iden te Sa l inas p r imero 
de la p reparac ión del encuen t ro con los Arel lano y des-
pués de lo q u e es tos señores le in fo rmaron . No se sabe si 
lo que in te resa v e r d a d e r a m e n t e a qu ienes p iden a Pri-
gione que h a g a públ icas s u s conversaciones con los her-
manos Arel lano es pone r e n claro la ve rdad de los 
ases ina tos de Posadas y de Colosio o poner al m i s m o Pri-
gione en la incómoda s i tuación de u n en t romet ido en 
asuntos que competen a la au tor idad penal de la nación. 

Algunos h a n pedido que se cite a declarar a n t e esa 
autoridad a Pr ig ione m i e n t r a s que otros, m á s expediti-
vos, h a n solicitado que se le aphque el ar t ículo t r e i n t a y 
t res de la Const i tución, es decir, que se le expulse del 
país. 

El teatro bien montado 

Bas ta t ene r u n o s pocos sesos en la cabeza p a r a dar-
se cuenta de que lo que b u s c a b a n los Arellano e r a hace r 
l legar al P res iden te , por conducto de Prigione, u n infor-
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m e verdadero sobre el a s e s i n a t o de P o s a d a s y t a l vez del 
de Colosio. Los Arellano e r a n buscados por la au to r idad 
mex icana como los h o m b r e s que d i r ig ie ron el a s e s ina to 
de Posadas . Y an te la pos ib i l idad de se r de ten idos en 
cualquier m o m e n t o y h a s t a s ac r iñcados por encon t ra r -
se p rác t i camen te f u e r a de la ley, o p t a r o n por reve la r a 
Pr igione la verdad de los h e c h o s que se les i m p u t a b a n . Y 
e n esa verdad e s t aba la v e r d a d e r a ident idad de los asesi-
nos. Y de aqu í se deduce q u e los Arel lano no f u e r o n los 
au to re s de los delitos. N i t a m p o c o gen te m e n o r del P R I o 
del Gobierno. Pero sí a l g u i e n , o á lgu ienes , t a n poderoso , 
que in sp i r an miedo a los m i s m o s Arel lano y al propio 
Pr igione. Tal vez el caso P o s a d a s , y el de Colosio, s e con-
v ie r tan en secre tos de E s t a d o , como ocurr ió con el caso 
Kennedy. Es to no lo e n t i e n d e la j a u r í a que l ad ra c o n t r a 
Prigione. A lguna m a n o n e g r a , la de los a s e s i n o s verda-
deros, h a mon tado es te t e a t r o con t r a el r e p r e s e n t a n t e 
del Papa . Como se dice e n el m u n d o de los g a n g s t e r s 
"sabe demasiado" y debe e l imina r se . Po r lo m e n o s , aca-
ba r con su au tor idad m o r a l y convert i r lo e n e n e m i g o pú-
blico. S u vers ión de los h e c h o s apa rece rá e n t o n c e s como 
in te resada y, por tan to , incre íb le , y los a s e s i n o s verda-
deros s e g u i r á n en la o b s c u r i d a d . 

L u n e s I o de a g o s t o de 1994. 

La semana pasada 

Aguascalientes 1914 

E n u n pa r de m e s e s m á s s e c u m p l i r á n o c h e n t a a ñ o s des-
de el día en que f u e i n s t a l a d a la Convención que, des-
pués de iniciadas s u s l abo re s , tomó el n o m b r e de Sobe-
r a n a Convención de A g u a s c a l i e n t e s . A e sa a s a m b l e a 

acudieron los r ep re sen t an t e de los j e fes mi l i t a res q u e 
hab í an combat ido cont ra el gob ie rno u s u r p a d o r de Vic-
toriano H u e r t a y que, ya t r i u n f a n t e s , deseaban dar le u n 
cauce uni ta r io al movimiento a r m a d o en el que h a b í a n 
tomado par te . Asis t ieron r e p r e s e n t a n t e s de las f u e r z a s 
mi l i ta res de Franc isco Villa, de Emi l i ano Zapa ta y de las 
de Venus t iano Carranza , las de e s t e ú l t imo e n la perso-
n a del genera l Alvaro Obregón. Se b u s c a b a un i f i ca r el 
mando de e s a s t r e s poderosas corporac iones mi l i t a res y, 
a la vez, dar le a la Revolución u n p r o g r a m a c o m ú n que 
exp re sa ra los propósi tos polí t icos y las asp i rac iones so-
ciales de todos los revolucionar ios . Es to e ra necesar io , 
ya que en el curso de la l ucha c o n t r a H u e r t a h a b í a n sur-
gido d i fe renc ias pel igrosas e n el modo de p e n s a r y de ac-
t u a r de las d i s t in tas facciones e n a r m a s . Los zapa t i s t a s 
hab í an expedido el P lan de Ayala como s u propio progra-
m a revolucionario y, de su p a r t e . Villa y s u gen te h a b í a n 
emitido d iversas declaraciones sobre los p rob lemas so-
ciales de México, todo a t í tulo pa r t i cu l a r ; Car ranza , cau-
teloso, m a n t e n í a d iscre ta a b s t e n c i ó n sobre e sa clase de 
cues t iones . Además , la neces idad de la Convención se 
volvió impos te rgab le cuando la d iscordia e n t r e Villa y 
Car ranza adquir ió visos de f r a n c o rompimien to . 

Chiapascalientes 

E n Aguasca l ien tes , los z a p a t i s t a s impus ie ron fácil-
m e n t e s u tendencia ideológica a la Convención. E r a n los 
únicos q u e pose ían ideas ace rca de cómo resolver el pro-
b lema agra r io del país , que e ra el p rob lema en que la ab-
solu ta m a y o r í a de los convenc ion i s tas e s t aba intere-
sada. El P l a n de Ayala que sirvió a los zapa t i s t a s de ban-
de ra re invindicadora en s u l u c h a c o n t r a H u e r t a f u e ad-
mit ido por la Convención como u n a de las vías p a r a 
solucionar el problema de la t i e r r a . Los vi l l is tas f u e r o n 
quienes m á s e n t u s i a s t a m e n t e acog ie ron ese P lan . Sin 
embargo, m i e n t r a s los convenc ion i s tas d i scu t í an acalo-
r a d a m e n t e sobre toda clase de a s u n t o s de in t e r é s social, 



afuera , a l m a r g e n de la propia Convención, los movi-
mien tos de t ropas de F ranc i sco Villa a l a r m a r o n a Ca-
r r a n z a quien, con tal motivo, desconoció la legal idad de 
la Convención. La Convención f r aca só e n s u in t en to uni-
ficador y, poco después , Obregón des t rozaba a Villa en 
los comba te s de Celaya y de León. El e jérc i to zapa t i s t a 
fue somet ido a u n acoso c o n s t a n t e por los ca r r anc i s t a s 
h a s t a que culminó, como se sabe, con el a ses ina to de su 
je fe Emil iano Zapata . E n Chiapas se revive el propósito 
de la Convención de Aguasca l ien tes . Se p a r t e del su-
pues to de que la nación e s t á p r o f u n d a m e n t e dividida en 
lo político como consecuencia de u n a g rave dislocación 
de las re laciones económicas y sociales del pa ís . Se esti-
m a que es te d e s a j u s t e no es pasa je ro , s ino que se h a las-
t imado la e s t r u c t u r a m i s m a de la sociedad mexicana . 
Por tanto , qu ienes convocaron a la Convención Sobera-
na de Chiapasca l ien tes p i e n s a n que solo u n a recomposi-
ción de e sa e s t r u c t u r a puede res tab lece r la paz y la 
a rmon ía que e s t á n a p u n t o de pe rde r se e n t r e los mexica-
nos. 

¿Cuál es la vía? 

L a agenda de la Convención cons ta de cua t ro t emas 
principales. El t e m a cua r to se re f ie re a las caracter ís t i -
c a s de un gobierno de transición a la democracia, m i e n t r a s q u e 
el t e m a tercero se r e f i e re a la formación de un proyecto nacio-
nal que responda a las necesidades del pueblo mexicano. E s c l a r o 
que qu ienes f o r m u l a r o n la agenda , los z a p a t i s t a s chia-
panecos, p a s a n por al to el hecho de que e n dos s e m a n a s 
m á s se r ea l i za rán elecciones p a r a des igna r a u n nuevo 
pres iden te de la Repúbl ica . El los no ceden e n s u idea de 
que e s t a s elecciones s e r á n anu l adas (c ie r t amente por 
las r azones legales que ya h e expues to en a r t í cu los ante-
riores) y por eso h a b l a n de u n gobierno de t ransic ión. 
Par t iendo de es te supues to , h a b l a n de f o r m u l a r u n pro-
yecto nacional, es decir, u n a n u e v a Const i tuc ión . 

Los convencionis tas de Chiapas e s t á n e n s u dere-
cho soberano de fo rmula r cuan to s proyectos sa lvadores 
de la p a t r i a les v e n g a n en ganas , pero, de sca r t ada la vía 
mi l i t a r ¿cuál s e r á la vía de llevar a la rea l idad esos pro-
yectos? ¿Ocur r i r á lo m i s m o que e n Aguasca l ien tes , en 
1914?. El t iempo lo dirá. 

Lunes 8 de agosto de 1994. 

La semana pasada 

La hora del pueblo 

Por f i n llegó la h o r a e n que la c iudadanía del país queda-
r á l ibre del i n f e rna l acoso de los pa r t idos políticos que se 
d i s p u t a n la Pres idenc ia de México. L a s c a m p a ñ a s elec-
to ra les conclu i rán el día diecisiete y los candida tos pre-
s idencia les e n t r a r á n en receso, t a m b i é n l ibres del 
acicate que los i m p u l s a b a a cada hora , de día y de noche, 
a exp re sa r a gr i tos las ideas que se p roponen llevar a la 
p rác t i ca en el caso de g a n a r l a s elecciones del p róx imo 
domingo. 

Llegó el t iempo de la medi tac ión de la c iudadanía , a 
solas con s u conciencia, acerca de la responsabi l idad 
que le corresponde, a n t e sí y an t e la nación, por el desti-
no político que dé a s u voto al deposi tar lo en l a s u r n a s 
electorales . Porque los c iudadanos ya t i enen informa-
ción suf ic ien te p a r a f o r j a r s e u n juicio claro sobre las 
p r e t ens iones de los candidatos y p a r a decidir s u propia 
conformidad con esas p re tens iones , las de es te o las del 
otro candidato . E s lógico e spe ra r que en es tos ú l t imos 
días f r a g ü e n l as opciones de la c iudadanía y que el voto 



del próximo domingo sea u n voto razonado, med i t ado en 
calma, con ín t ima ser iedad . L a s u e r t e del p roceso electo-
ra l va a queda r e n t e r a m e n t e e n m a n o s de los ciudada-
nos . 

Vieja y nueva democracia 

E s t a s elecciones son las p r i m e r a s que se rea l i zan 
e n México donde los c iudadanos v a n a vo ta r m e n o s por 
los candida tos q u e por l a s t endenc ias sociales q u e supo-
n e que és tos r e p r e s e n t a n . A d i ferencia de elecciones an-
ter iores , e n las q u e el candidato cons t i tu ía el cen t ro de 
a t racc ión de los c iudadanos y a fuese por la f u e r z a de s u 
personal idad polí t ica o por el fu lgor de s u s ideas , las del 
próximo domingo e s t á n ca rac te r i zadas por u n a votación 
que r e f l e j a r á c l a r a m e n t e las inqu ie tudes sociales de la 
población. Se v o t a r á por los candida tos , como e s lógico; 
pero la votación s e r á a n t e s que o t r a cosa la proyección 
de los r eque r imien to s y asp i rac iones de los c iudadanos a 
t r avés y por e n c i m a de los candidatos . 

La sociedad m e x i c a n a no es la m i s m a que la de 
hace a p e n a s quince o veinte años . H a m a d u r a d o comple-
t amen te . No sólo p o r q u e los medios de comunicac ión 
h a n llevado toda la in fo rmac ión disponible a todos los 
h o g a r e s del país , s ino porque los fo rmidables cambios 
e s t r u c t u r a l e s que h a su f r ido la nac ión e n los ú l t imos 
años h a n cambiado el modo de vivir de los m e x i c a n o s y 
h a n pues to e n es tado de a le r t a a cada c iudadano q u e es-
pera , e n e s t a s elecciones, imponer s u propio p u n t o de 
v is ta sobre los des t inos nacionales . Si la democrac ia e ra 
a n t e s u n a democrac ia hueca , u n a cues t ión de n ú m e r o s 
sobre la a s i s t enc ia o inas i s t enc ia de los e lectores el día 
de los comicios, a h o r a e sa democrac ia se a n u n c i a p lena 
de sentido, e j e r c i t ada por c iudadanos q u e ya no qu ie ren 
ser compa r sa s s ino s u j e t o s rea les de la des ignac ión de 
s u s r e p r e s e n t a n t e s . Ta l vez los cand ida tos no t e n g a n la 
a l t u r a necesa r i a p a r a conducir e s to s nuevos impu l sos 

de la sociedad; pero debe e n t e n d e r s e que el pueblo no 
tiene o t ros conductos m e j o r e s p a r a hace r l legar s u s as-
piraciones al poder público. 

Ahora la conciencia de México e s u n s en t imien to 
democrát ico vivo y a rd i en te regido por u n a c lara volun-
tad de ac tua r . 

Los riesgos 
L a c a m p a ñ a electoral h a concluido con i m p o n e n t e s 

movil izaciones popu la res e n apoyo de los cand ida tos 
pres idenciales . E s t e es u n fenómeno n u n c a visto a n t e s 
en elecciones mex icanas . Y esto s ignif ica que los ciuda-
danos en genera l y no sólo la c lase política, h a en t r ado a 
los p r imeros p lanos de act ividad política y social. Se h a n 
cerrado así m u c h o s espacios de m a n i o b r a f r a u d u l e n t a 
que a n t e s viciaba los procesos electorales . Si no h a s t a el 
grado de la perfección, e s t a s elecciones s e r á n t a n lim-
pias como sea posible. Pero los i n t e r e s e s he r idos por 
es ta n u e v a democrac ia son i gua lmen te m u c h o s y pode-
rosos Cier tos privi legios económicos adqui r idos de 
ma la m a n e r a p u e d e n ser a fec tados con el r e su l t ado lim-
pio de las elecciones. Y es temible la capacidad de acción 
de los d u e ñ o s de es tos i n t e r e se s p a r a de fender s u s privi-
legios. Son temibles , t ambién , los i n t e r e se s e x t r a n j e r o s 
ya a f incados en México y s u s propósi tos de expans ión 
ter r i tor ia l . Son mis te r iosos los caminos q u e s i g u e n los 
dueños de es tos i n t e r e se s p a r a h a c e r valer s u p re senc ia 
en México. Y e s t á n los zapa t i s t a s de Chiapas , a ú n con 
las a r m a s en l as m a n o s . Y t a m b i é n las provocaciones 
que p u e d e n s u r g i r de gen te s menores , si s i en t en que se-
r á n desp lazadas . 

E n f in. Son los r i esgos de la nueva democrac ia . 

L u n e s 15 de agos to de 1994. 



La semana pasada 

¿Todo ha terminado? 

Ayer, domingo, a la h o r a de escr ibir e s t a s l íneas , el pue-
blo de México pe rmanec í a a ú n formado en l a r g a s fi las 
f r en t e a las casi l las donde iba a depos i ta r s u voto. Había 
pasado a p e n a s el mediodía y no podían conocerse las 
tendencias de la votación. Por eso es imposible, p a r a mí, 
f o rmula r juicios sobre el resu l tado de las elecciones ' 
Hacer lo s igni f icar ía i ncu r r i r en improvisaciones , seme-
j a n t e s a las de las e n c u e s t a s previas al acto electoral , o 
e n juicios de valor ca ren tes de f u n d a m e n t o . Sin embar-
go, e n el curso de las h o r a s de es te l unes se d a r á n a co-
nocer of ic ia lmente los p r imeros da tos sobre la votación 
y en tonces se podrá de t e rmina r con cierto m a r g e n de 
cer teza quien y qu ienes f u e r o n los vencedores e n e s t a 
j u s t a electoral. El pueblo espe ra a n s i o s a m e n t e dos 
anunc ios oficiales: uno, que las elecciones f u e r o n lim-
pias y creíbles; y, otro, el l uga r que ocupó cada candida-
to en la escala de p re fe renc ias de los electores . Es to es lo 
que espe ra el pueblo, como r e m a t e y pun to f ina l de e s t a s 
elecciones. Sin embargo. . . 

Ahora empieza el baile 

Desde el pun to de v is ta formal , con es tos anunc ios 
deber ía concluir el proceso electoral como e n cua lquier 
pa ís civilizado. Y, c ie r tamente , e s te proceso concluye en 
s u fa se electoral; pero sólo p a r a conver t i r se e n u n deli-
cado prob lema político social. Po rque si es c ier to q u e los 
c iudadanos pueden da r se por sa t i s fechos con los anun-
cios oficiales del r e su l t ado de las elecciones, t a m b i é n lo 
es que, por enc ima de la m a s a c iudadana y de los orga-
n i s m o s oficiales que cont ro laron el curso de l a s eleccio-
nes , ex i s ten g rupos políticos, económicos y sociales que 
solo reconocen el resu l tado de las elecciones si e s t á de 

acue rdo con s u s pa r t i cu l a r e s in te reses . No son e s to s 
g rupos , p o r supues to , los que v a n a decidir f i na lmen te 
qu ien f u e el vencedor y qu i enes los pe rdedores e n la 
elección; pe ro sí s o n los que se e n c a r g a n de a r m a r mito-
te e n g r a n esca la desde es te l unes h a s t a los p róx imos 
d ías de nov iembre , cuando la C á m a r a de Diputados de-
clare l a l eg i t imidad de la elección. Se t r a t a de la 
C O P A R M E X (Confederación Pa t rona l de la R e p ú b h c a 
Mexicana) , o rgan izac ión política u l t r a conse rvado ra 
que, a p ropós i to de l a s elecciones, declaró la s e m a n a pa-
s a d a que : 

... e l Pa í s no quiere que algunos. . . decidan por la 
mayor ía e n favor de la violencia o en favor de apar-
tar n u e v a m e n t e a la soc iedad de las pos ic iones que 
h a conquistado. 

E n la m i s m a ac t i t ud e s t á n los banqueros , los g a n a d e r o s 
y los a l t o s c írculos de la b u r g u e s í a burocrá t ica , p a r a 
ellos el P a í s no qu ie re cambio, opinen lo que opinen los 
e lec tores . E n el lado cont rar io e s t á n los g r u p o s popula-
r e s o rgan izados , o rgan izac iones campes inas , intelec-
tua l e s y z a p a t i s t a s que se h a n poco m e n o s que 
j u r a m e n t a d o p a r a c e r r a r el paso al PRI a la p res idenc ia 
de la Repúbl ica . Y, como la g r a n a p u e s t a de e s t a s elec-
c iones n o se r educe al s imple cambio de h o m b r e s e n el 
poder , s i no al cambio o p e r m a n e n c i a de todo el s i s t e m a 
político nacional , puede e s p e r a r s e que a m b o s b a n d o s no 
se r a j e n de las adver tenc ias q u e f o r m u l a r o n e n el cu r so 
de la c a m p a ñ a electoral con t r a el f raude , es decir, c o n t r a 
la m a n i p u l a c i ó n del voto de los electores. Y, a u n q u e no 
h a y q u i e n cer t i f ique si h u b o f r a u d e o no lo hubo, ese he-
cho, r e a l i d a d o pre tex to , s e r á el pun to de apoyo p a r a 
abr i r l a s hos t i l idades , P ' a l bai le vamos. 

Dies irae 

L a s a r m a s q u e se u s a r á n e n e s t a cont ienda anun-
ciada s e r á n , s in duda , por p a r t e del bando de los conser-



vadores, de los que se oponen al cambio, las m a n i o b r a s 
en la Bolsa de Valores y el saqueo de dólares e n g r a n es-
cala. A u n q u e s e a n é s t a s acciones nega t ivas , se practi-
can e n la idea de que todo es válido p a r a de t ene r el 
cambio de la s i tuación ac tua l p ropues to por el bando 
contrar io . Y, e n lo que a és te toca, s u s a r m a s s e r á n las 
movilizaciones popu la res y tal vez uno que o t ro t i ro e n 
la S ier ra Madre Occidental . No se t r a t a , pues , de que 
uno de los bandos quede sa t i s fecho con el r e su l t ado de 
las elecciones y el otro desencadene s u s operac iones de 
pro tes ta . Porque e n el m o m e n t o e n q u e se p roduzca e s t a 
pro tes ta , y s e g ú n s u m a g n i t u d , el otro r eacc iona rá con 
s u s propias a r m a s . Así se anunció , el confl icto ( J u a n 
Sánchez Navarro : no a s e g u r a m o s que no h a y a f u g a de 
capitales . Cuauh témoc Cárdenas : t o m a r e m o s calles y 
p lazas el veint idós de agosto) 

E s p e r e m o s a ver qué pasa . 

L u n e s 2 2 de agos to de 1994. 

La semana pasada 

La barca de oro 

F u e evidente el hecho de que, en e s t a s e m a n a pasada , 
las c i f ras cor respondien tes a la c and ida tu ra de E r n e s t o 
Zedillo, f ue ron elevándose p rogres ivamente , día con día, 
en lo que parec ía el in ten to de a l g ú n man ipu l ado r desco-
nocido de a lcanzar y sobrepasa r la b a r r e r a del c incuen ta 
por ciento de los s u f r a g i o s del pueblo. Al in ic ia rse el con-
teo de los votos la c and ida tu ra de Zedillo e s t a b a favore-
cida con el c u a r e n t a y s ie te por ciento de los votos y, 
d u r a n t e u n pa r de días, m a n t ú v o s e fluctuando e n t r e esa 

can t idad y el c u a r e n t a y ocho por ciento de la votación. 
Las o t r a s c a n d i d a t u r a s e s t a b a n r e spa ldadas por c i f r a s 
menores , m u y l e j a n a s de l a s o s t e n t a d a s por Zedillo. Por 
lo d e m á s , todo daba la impres ión de que e s t a b a efec-
t u á n d o s e u n cómputo esc rupuloso y, por consecuencia , 
lento. Los par t idos políticos que apa rec ían con votacio-
n e s m e n o r e s que la de Zedillo e s p e r a b a n que, con fo rme 
a v a n z a r a el cómputo, s u s propias c i f ras de votación se 
e levarían, e n t an to que, p a r a es tos par t idos , la votación 
a n u n c i a d a como favorable a Zedillo e ra a l t a y, ex t raña-
men te , demas iado al ta . Pero, por lo pronto , las cosas no 
suced ie ron de acuerdo con las e s p e r a n z a s de es tos part i-
dos. Po rque la votación favorable al candidato del P R I 
s iguió a u m e n t a n d o , como por goteo, h a s t a a l canza r y 
s u p e r a r la proporción del c incuen ta por ciento de los vo-
tos. Y f u e e n ese m o m e n t o cuando el t r anqu i lo a m b i e n t e 
que prevalecía su f r i ó u n a i n t ensa conmoción. 

Diego de Ceballos y s u par t ido admi t i e ron s u derro-
ta, como lo hizo, también , la cand ida ta del Pa r t ido del 
T raba jo , Cecilia Soto. Sólo Cuau thémoc Cá rdenas de-
nunció la posibi l idad de u n g igan tesco f r a u d e que ha-
b r í a d is tors ionado la au t én t i ca voluntad de los elec-
tores . Diego de Ceballos y Cecilia Soto t o m a r o n posicio-
n e s en c o n t r a de Cá rdenas ins tándolo a c o n f o r m a r s e con 
los r e su l t ados a p a r e n t e m e n t e indiscut ib les de la vota-
ción. 

La revirada 

Así las cosas, el líder pr incipal de la cor r ien te pa-
n i s t a en el es tado de Guana jua to , Vicente Fox, emit ió 
u n a s declaraciones ag re s ivas en con t ra del par t ido ofi-
cial y de s u candidato l levándose de encuent ro , t ambién , 
al gobernador de G u a n a j u a t o quien, igua l que Fox, per-
tenece al PAN. F o x hab ía se man ten ido a le jado del pro-
ceso eleccionario y, por eso mismo, s u s dec larac iones 
c a u s a r o n so rp resa , y ta l vez t emor , en el círculo de indi-



viduos que d i r igen al PAN a escala nacional . N o e s ad-
misible , dijo, m á s o menos , el señor Fox, el r e s u l t a d o 
f ina l de las elecciones que p roc lama la Comisión F e d e r a l 
E l e c t o r a l : no es creíble el triunfo de Zedillo porque no es creíble 
que un pueblo hambriento haya votado masivamente por quienes lo 
hundieron en el hambre. Eso dijo el señor F o x y a f i r m ó q u e 
r e g r e s a a la lucha e n de fensa de la democrac ia . El im-
pacto de e s t a s declaraciones en el P A N f u e inmed ia to . 
P r imero Diego de CebaUos recuperó los á n i m o s pe rd idos 
p a r a declarar , a s u vez, que no se r e t i r aba del p roceso 
electoral; y después , el Comité Nac iona l del pa r t ido 
anunc ió que segu ía en la lucha porque e s t i m a b a q u e el 
c incuen ta por ciento de los votos ac red i tados a Zedillo 
e ra algo i rracional . Y las cosas no p a r a r o n ahí . D e s p u é s 
de las declaraciones de Fox y del comité Nac iona l del 
PAN vinieron o t ras , las del g rupo zapa t i s t a a r m a d o q u e 
opera e n la selva de Chiapas, en las que t a m b i é n r epud ió 
los-resul tados de la votación a t r ibu idos a Zedillo. El cri-
terio del g rupo zapa t i s t a es que la lucha c o n t r a el P R I 
debe q u e d a r a cargo de los diversos o r g a n i s m o s de la so-
ciedad civil s in r ecu r r i r a la violencia. 

El gozo al pozo 

Como si f u e r a u n a r e s p u e s t a a la rev i ta l i zada acti-
t ud de los par t idos , de los candidatos y g r u p o s de oposi-
ción, el Director del Ins t i tu to Electora l F e d e r a l anunc ió 
el sábado pasado que el nivel de la votación a l canzado 
por el PRI hab ía descendido del c incuen ta al c u a r e n t a y 
ocho por ciento, not icia que cambiaba c o m p l e t a m e n t e 
los t é rminos del p rob lema electoral . Se h izo posible la 
posibilidad, o, m e j o r dicho, la cer teza , de que la elección 
p a r a P re s iden te de la República s e rá a n u l a d a por la Cá-
m a r a de Diputados e n cuan to n i n g u n o de los c a n d i d a t o s 
obtuvo la mayor í a de los votos emit idos. E s b i e n sabido 
que no puede ser legí t imo el o r igen de u n p r e s i d e n t e q u e 
no h a y a sido elegido por la mayor ía del pueblo, expresa -

da por la m a y o r í a de los e lectores . E l m i s m o sábado 
Cuauh témoc C á r d e n a s declaró a n t e s u s pa r t ida r ios reu-
nidos e n el Zócalo que no r e c l a m a el t r i un fo e lectoral 
pa ra sí; pero q u e no lo reconoce a n i n g ú n otro candidato . 
Con e s t a s pa l ab ra s , Cárdenas se s o m e t e al juicio de la 
Cámara de Dipu tados . Y ya no h a y duda : t e n d r e m o s a 
Camacho Solís de P re s iden te in ter ino . 

Lunes 2 9 de agosto de 1994. 

La semana pasada 

La calma chicha 

La s e m a n a p a s a d a se p rodu jo u n a especie de ca lma chi-
cha e n lo q u e conc ie rne al proceso que e s t á e n m a r c h a 
p a r a d e s i g n a r a u n nuevo Pres iden te de la República. 
Pa rece que se h u b i e s e tendido u n velo de silencio sobre 
toda la cues t ión electoral . El candidato del Pa r t ido Ac-
ción Nacional , F e r n á n d e z de CebaUos, se re t i ró de hecho 
de toda act iv idad pública después de previos aspavien-
tos sobre s u r e g r e s o a la política mi l i tan te . E s t e re t i ro 
fue i n t e r r u m p i d o sólo con a lgunas declaraciones de tono 
m e n o r acerca de rea les o s u p u e s t a s conversaciones con 
C u a u h t é m o c Cárdenas , rea l izadas en la ca sa de u n fula-
no que r e su l tó amigo de ambos pe r sona je s . 

De s u lado, Cuauh témoc Cárdenas b a j ó sensible-
m e n t e el tono be l ige ran te de s u s pa labras m i e n t r a s que 
los cand ida tos de b a j a es tofa hicieron m u t i s del escena-
rio político. E r n e s t o Zedillo, de quien se e spe raba u n a 
a n i m a d a ac t iv idad pública por haber proc lamado él s u 
t r iunfo e lectoral ¡se f u e de vacaciones! de jando planta-
dos a pa r t i da r io s y amigos que deseaban felicitarlo por 



s u victoria sobre los o t ros candidatos . Los z a p a t i s t a s de 
Chiapas olvidaron s u s a m e n a z a s con t r a el P R I y s e hun -
dieron e n la se lva a med i t a r s e g u r a m e n t e sobre no se 
sabe qué. Y los medios de comunicac ión s i lenciaron, a 
su vez, s u s in fo rmac iones e n lo que toca a la elección 
pres idenc ia l p a r a ocupa r se de las p e q u e ñ a s p u g n a s sur-
g idas e n c ie r tos l u g a r e s del Pa í s con motivo de la elec-
ción de a lca ldes y d ipu tados locales. Todo e s t a b a 
s o s p e c h o s a m e n t e t ranqui lo e n el f r e n t e de bataUa elec-
toral, como si hub i e se ca lma ch icha s e m e j a n t e a la que 
e n g a ñ a a los n e v e g a n t e s al e n t r a r al T r i ángu lo de las 
B e r m u d a s . 

La bomba de tiempo 

No obs t an t e , C u a u h t é m o c Cá rdenas ocupó s u tiem-
po e n i n d a g a r abusos , f a l t a s y violaciones d i rec tas a la 
ley en el m a n e j o de las bole tas de elección s e g ú n la docu-
men tac ión a c u m u l a d a en el In s t i t u to Fede ra l Electora l . 
El propós i to anunc iado por Cárdenas es el de i n t e g r a r 
u n g r a n p a q u e t e que con tenga las evidencias del m a n e j o 
f r a u d u l e n t o de e s a s bole tas p a r a p re sen t a r lo como prue-
b a del fraude gigantesco que h a denunciado. A e s t e propósi-
to, el s eñor S a m u e l del Villar, r e p r e s e n t a n t e del P R D 
a n t e el Conse jo Genera l del IFE , declaró e s t e sábado pa-
sado que h a i n t e rpues to r e c u r s o s de nul idad de la elec-
ción en c ien to noven ta d is t r i tos de los t r e sc ien tos e n que 
e s t á dividido el Pa ís . E s o s r e c u r s o s h a n sido admi t idos 
ya p a r a es tud io y resoluc ión por el I n s t i t u to Fede ra l 
Electoral . Se ve c l a r a m e n t e que el PRD e s t á b u s c a n d o la 
nu l idad de la elección de P re s iden te de la Repúbl ica por 
la vía cuan t i t a t i va , que consis te , como se ve, e n acumu-
lar t a n t a s i r r egu l a r idades e n el m a n e j o de las bole tas 
e lec tora les que, e n caso de ser acep tadas como t a l e s por 
el I F E h a g a n necesa r i a la nul idad de la votación gene-
ral . 

E l p roced imien to es laborioso. 

Sin embargo , todo pe rmi t e suponer que si el PRD, o 
sea C u a u h t é m o c Cárdenas , logra obtener la evidencia 
de q u e mi l e s o mi l lones de bole tas f u e r o n m a n i p u l a d a s 
e n la elección p a r a p res iden te de la República, en tonces 
el Pa r t ido Acción Nacional r e spa lda rá s u ex igenc ia de 
a n u l a r e sa elección. Es to hace creíble el r u m o r de l a s 
conversac iones de Cá rdenas con F e r n á n d e z de Ceballos. 
De todos modos, c a u s a e x t r a ñ e z a que los in te lec tua les 
que rodean a Cá rdenas no h a y a n pensado e n un i r , al 
cuant i ta t ivo , el a r g u m e n t o cuali tativo, que cons i s te en 
que las bo le tas electorales u s a d a s indeb idamen te cons-
t i t uyen evidencia de u n delito m á s g rave que el pura-
m e n t e electoral , p u e s t o que se t r a t a de u n delito c o n t r a 
la legi t imidad de los poderes públicos, o sea, u n delito 
con t r a la legi t imidad del Es tado . 

Se t r a t a , c i e r t amente , de u n delito de disolución so-
cial. Pe ro ta l vez Cárdenas , y a ú n Acción Nacional , pien-
sen en ese y en otro a r g u m e n t o d is t in to que, como 
bomba de t iempo, e s t á n r e se rvados p a r a el m o m e n t o en 
que la C á m a r a de d ipu tados se r e ú n a p a r a cal if icar la 
elección. 

Un alemán llamado Kelsen. 

H a n s Kelsen, p e r s o n a j e conocido e n los medios 
un ive rs i t a r ios por s e r el au to r de la Teor ía del Derecho, 
dice, e n s u s Lecciones Univers i ta r ias : 

Si u n cuerpo electoral e l ige so lamente a u n repre-
sentante , el principio de mayoría será naturalmen-
te decisivo. Desde u n punto de vista democrático 
tendría que exigirse, en es te caso, u n a mayoría ab-
soluta. Si hubiera de e legirse a quien a obtenido el 
número de votos relat ivamente mayor, ello equi-
valdría a u n dominio de la minoría sobre la mayo-
ría. La formación de una mayoría absoluta resulta, 
s i n embargo, perjudicada (como en México, 



J.M.E.) s i se permite a los votantes una i l imitada li-
bertad en la elección de s u s candidatos. 

E n México, n i n g ú n candidato a lcanzó la m a y o r í a abso-
lu ta . L a elección, a ú n con todas s u s i r r egu la r idades , no 
es cong ruen t e con el ar t ículo 4 0 de la Const i tuc ión . Y es 
aqu í dónde.. . 

L u n e s 5 de sept iembre de 1 9 9 4 

La semana pasada 

La máscara democrática 

E s t e sábado pasado E r n e s t o Zedillo, el cas i P r e s i d e n t e 
de la República en el próximo sexenio, se r eun ió con la 
comisión de Ideología del PRI p a r a of recer le u n proyecto 
de r e f o r m a al par t ido con la f ina l idad de que é s t e s e en-
señe a c a m i n a r con s u s propios pies, s in l a s m u l e t a s eco-
nómicas n i el auxilio de la f u e r z a públ ica del gobierno. 
E s t a comisión de ideología que, por la n a t u r a l e z a de s u 
encargo, r e s u l t a t a n to ta l i tar ia como lo f u e la Comis ión 
de Control Político del desaparec ido par t ido c o m u n i s t a 
mexicano, e s t á compues ta , como se sabe, por u n o s vein-
te g rand í s imos ideólogos encabezados por J e s ú s Reyes 
Heroles , pa r i en te de aquel otro Hero les que f u e au to r , 
j u n t o con López Portillo, del d e s m a d r e de la o rgan iza-
ción político-electoral de México logrado m e d i a n t e la pa-
ranoica Ley de Organizac iones y Procesos Elec tora les . 
Porque el de sa s t r e político de México viene desde el 
t iempo en que los dos p e r s o n a j e s menc ionados c reye ron 
que la abundanc ia que r e inaba e n el Pa í s e ra i r revers i -
ble y no debida a u n a p a s a j e r a a lza e n el precio del petró-

leo; creyeron, por tan to , que el gobierno e s t a b a obligado 
a coronar la modern izac ión ma te r i a l de la nac ión con u n 
s i s t e m a político igua lmen te mode rno que pe r fecc iona ra 
la apar ienc ia de u n a nación supercivi l izada e n todos s u s 
niveles de actividad, en el económico, e n el político y e n 
el p u r a m e n t e social. 

Con base en e sa ley no sólo c o n f i r m a r o n la exis ten-
cia de los pa r t idos políticos ya formados , s ino q u e inven-
t a r o n o t ros y, cuando la te la no dio pa ra m á s par t idos , se 
au to r i za ron asociaciones políticas. Todo en la idea de que 
l a s diversas corrientes sociales e ideológicas d e l a n a c i ó n t u v i e -
r a n opor tun idad de e s t a r r e p r e s e n t a d a s e n los poderes 
públicos e s t a t a l e s y federa les . Pero, como t a m b i é n se 
sabe, es te t r a j e de luces le quedó holgado al Pa ís . 

Cuando el precio del petróleo se d e r r u m b ó y nos 
quedamos con la deuda e x t e r n a (fincada e n la g a r a n t í a 
del precio del petróleo) y, como consecuencia de n u e s t r a 
fa l ta de r e c u r s o s queda ron inconclusos los proyectos de 
crecimiento del Pa í s sobrevino la cr is is genera l de la na-
ción y s u exponen te principal , la desocupación mas iva . 
E n t o n c e s la m á s c a r a democrá t ica Heroles-López Porti-
llo demos t ró s u total inut i l idad p a r a m a n t e n e r un ida a la 
nación, p a r a a s e g u r a r la equi ta t iva d is t r ibución de la 
ca rga de la cr is is y la cor rec ta admin i s t r ac ión de los fon-
dos oficiales. E n vez de dar le u n hor izonte c o m ú n al pue-
blo los pa r t idos políticos f o m e n t a r o n la discordia. Todo 
e n n o m b r e de la democracia . 

Sin embargo , es e s t a m á s c a r a la que acaba de 
a r r a n c a r s e de su ros t ro la sociedad mex icana al retro-
t r ae r , con s u s votos, el e s q u e m a de la organizac ión polí-
tico-electoral del Pa í s a los t r e s o cua t ro pa r t idos que 
ex is t í an a n t e s de la LOPE. Los votos queda ron repar t i -
dos en t r e el PRI, el PAN, el PRD y el PT, m i e n t r a s que 
cinco pa r t idos que s e g ú n Heroles-López Porti l lo repre-
s e n t a b a n corrientes sociales e ideológicas d iversas , f u e r o n en-
viados por el pueblo al cesto de la b a s u r a . 



E s t a es la p r i m e r a lección de las e lecciones de agos-
to pasado. 

El R.I.P. del P.R.I. 

Cier tamente , el P R I resu l tó ser el pa r t ido político 
m á s golpeado e n l as p a s a d a s elecciones. P o r p r i m e r a 
vez e n lo que va del siglo, s u candidato p res idenc ia l no 
a lcanzó el c incuen ta por ciento de los votos emi t idos . 
Por e s t a razón, y por o t r a s ocul tas , el candida to E r n e s t o 
Zedillo p re t ende r e e s t r u c t u r a r al PRI . Pero r e e s t r u c t u -
rar lo p a r a separar lo de toda l iga con el gobierno, de 
modo que se convier te e n u n par t ido c a b a l m e n t e inde-
pendiente . Sin embargo , h a b r í a que ano t a r desde a h o r a 
que el P R I no nació n i se desarrol ló como u n pa r t ido in-
dependiente , s ino como u n par t ido de Es tado . Así lo con-
cibió Calles cuando v ia jó a Eu ropa e n s u condición de 
p res iden te electo y as í lo realizó cuando de jó la presi -
dencia, e n 1930. E n ausenc ia de par t idos polí t icos res-
ponsab les y en la u r g e n c i a de poner e n p rác t i ca los 
m a n d a t o s de la Const i tución, Calles o rgan izó política-
m e n t e a la bu roc rac i a nac ional p a r a incorpora r la obliga-
t o r i amen te a la obra polít ica y m a t e r i a l del gobierno. 
E s t e es el o r igen r e m o t o del PRI y as í h a subs i s t ido , 
como la o rgan izac ión polít ica de la burocrac ia . De modo 
que no se t r a t a de s e p a r a r al par t ido del gobierno, n i a l 
gobierno del par t ido, y a que ambos son u n a y la m i s m a 
cosa. L a s m a s a s q u e lo acompañan , son p u r o ag regado . 
De ah í que las p a l a b r a s de Zedillo s u e n e n a u n a m e l o s a 
despedida del par t ido . 

¿Y los ideólogos? ¡Ah, los ideólogos del PRI! 

L u n e s 12 de sept i embre de 1994 . 

La semana pasada 

Carpizo y los consejeros ciudadanos 

La not ic ia h a sido manoseada ; pero no por eso d e j a de 
ser la m á s i m p o r t a n t e y s igni f ica t iva de la s e m a n a pasa-
da. Los días p r i m e r o s de e sa s e m a n a se d ie ron de mo-
quetes , e n t r e ellos, los Cinco Conse je ros C iudadanos 
ag regados al In s t i t u to Fede ra l Electoral . El motivo f u e 
el d i scurso p ronunc iado por J o r g e Carpizo e n de fensa , 
como se supone, de la p u r e z a del proceso electoral ini-
ciado el ve in t iuno de agos to pasado . Algunos de los con-
se j e ros e s tuv i e ron de acuerdo con los a r g u m e n t o s 
empleados por Carpizo p a r a lavar la c a r a de las eleccio-
nes; y es tuv ie ron de acuerdo, t ambién , e n que f u e s e el 
propio Carpizo, e n s u condición de secre ta r io de gober-
nación, qu ien t o m a r a a s u cargo e sa labor a todas luces 
oficiosa. Ot ros conse je ros op inaron de d is t in to modo. 
A f i r m a r o n q u e Carpizo es el j e fe del gab ine te pres iden-
cial y que, por ello, s u cargo lo convier te e n por tavoz del 
p re s iden te de la Repúbl ica . 

Po r e s t a razón , dicen los que no e s tuv ie ron de 
acuerdo con la conduc ta de Carpizo, s u d i scurso vino a 
ser u n a i r r eve ren t e in t romis ión del poder E jecu t ivo en 
el proceso electoral que a ú n no t e rmina ; porque, como se 
sabe, todavía fa l t a que el T r ibuna l de Apelación e n cues-
t iones e lectorales dicte sen tenc ia sobre las i r regular ida-
des denunc iadas por los par t idos políticos que, por s u 
m a g n i t u d , e n t u r b i a r o n todo el proceso electoral . No lle-
gó al r ío la s a n g r e de los conse je ros r i josos ; todo quedó 
en a lgunos t rompicones periodíst icos. 

S in embargo , si se t o m a e n c u e n t a el m é r i t o m a y o r 
de la var ias veces renovada legislación electoral , que 
cons is te e n la creación de u n apa ra to técnico-pohtico-ad-
min i s t ra t ivo independien te del gobierno, enca rgado de 
o rgan iza r y conducir el proceso electoral e n s u fa se ope-



ra t iva, r e s u l t a claro q u e el d i scu r so de Carp izo es, efecti-
vamente , u n a flagrante t r a n s g r e s i ó n a l a s r e g l a s del 
juego . Y, esto, t an to po rque la f a se con tenc iosa de l pro-
ceso electoral no h a concluido, como po rque el m e n o s in-
dicado p a r a cahf ica r las elecciones es el pode r E j e c u t i v o 
actual . 

Algo flota sobre el agua 

Sin embargo , ocu r r e q u e a los cinco sab ios conse je -
ros no les vino a la cabeza q u e el p r e s i d e n t e S a l i n a s de 
Gor tar i v ia ja r ía al Bras i l dos d ías d e s p u é s de q u e Carpi-
zo p ronunc i a r a s u d i scurso . Y, q u i e r a s q u e no, el presi -
dente r eque r í a l levar la f r e n t e a l ta y l ibre de t oda 
sospecha de que e n los ú l t i m o s d ías de s u m a n d a t o ha-
bíase cometido u n f r a u d e g igan tesco , como lo a f i r m a -
b a n cier tos pa r t idos de oposición. A e s to s c o n s e j e r o s 
sabios e n política y o t r a s c o s a s i g u a l m e n t e desprec ia -
bles les pasó inadver t ido el h e c h o de q u e el d i s c u r s o de 
Carpizo iba dirigido al exter ior , e spec i a lmen te a los pre-
s identes de l a s nac iones l a t i n o a m e r i c a n a s que as is t i -
r í an a la Conferencia de Río de J a n e i r o p a r a h a b l a r 
p rec i samen te de la democrac ia e n Amér i ca L a t i n a . Los 
conse je ros c iudadanos no adv i r t i e ron e s t e p ropós i to de 
Salinas-Carpizo en el hecho e x t r a o r d i n a r i a m e n t e signi-
ficativo de que el d i scurso de e s t e ú l t imo f u e t r a s m i t i d o 
por cable, en el not ic iero 24 h o r a s de Televisa , a l a s dos 
de la ta rde . 

El propósi to de envia r e s t e m e n s a j e al ex t e r i o r f u e 
conf i rmado al día s i g u i e n t e del d i s c u r s o de Carp izo 
cuando el P re s iden te Sa l inas emit ió u n a dec l a r ac ión e n 
la que elogiaba e x p r e s a m e n t e la labor de C u a u h t é m o c 
Cá rdenas e n favor de la democrac ia a l m i s m o t i e m p o 
que exp resaba s u deseo de q u e todos los p a r t i d o s políti-
cos se r eun i e ron p a r a h a b l a r o r g a n i z a d a y civil izada-
m e n t e sobre los g r a n d e s p r o b l e m a s a c t u a l e s d e la 
nación. Con s u s pa labras , e l P r e s i d e n t e de jó b i e n c laro 

que, e n lo que concierne a la cues t ión electoral , el go-
b ie rno qu ie re que las cosas s i gan s u curso legal h a s t a el 
m o m e n t o e n que la C á m a r a de Diputados dicte s u vere-
dicto f inal . Es to es claro y p e r f e c t a m e n t e entendible , 
pero los conse j e ros c iudadanos no h a n r epa rado e n el 
so rpres ivo l l amamien to al diálogo a todas las f u e r z a s 
pol í t icas nacionales ; n i tampoco, en el hecho de que 
C u a u h t é m o c Cá rdenas h a y a aceptado e sa invi tac ión se-
guido i n m e d i a t a m e n t e e n s u ac t i tud por el Pa r t i do Ac-
ción Nacional . Zedillo h a m a n i f e s t a d o s u aceptación; 
pe ro con la condición de que se reconozca s u t r i un fo en 
las elecciones. E s t a ex igenc ia f u e u n á n i m e m e n t e recha-
zada . E s t a i ne spe rada vo l te re ta de la s i tuación polít ica 
cuando el proceso electoral a ú n no concluye, sólo puede 
expl icarse por la ex i s tenc ia genera l izada de u n a con-
ciencia a l a r m a d a por los acontec imientos que e s t á n su-
cediéndose e n Chiapas . Parece , por fin, que todo m u n d o 
se d a c u e n t a de que esos acontec imien tos e s t á n s iendo 
man ipu lados , desde f u e r a del País , con la in tenc ión de 
s e g r e g a r a Chiapas de México. 

Los d ías que v ienen p o n d r á n a p r u e b a el genio polí-
t i c o m e x i c a n o . ...y el de los cinco sabios consejeros ciudadanos. 

L u n e s 19 de septiembre de 1994. 

La semana pasada 

Desgarriate político en Nuevo León 

El domingo 21 de agosto, m i e n t r a s se desenvolvía el 
acto eleccionario e n todo el País , a eso de medio día y 
a n t e el espectáculo de mi l lones de c iudadanos f o r m a d o s 
en fila p a r a emi t i r su voto, m e permi t í escr ibir que ese 



día t e rminaba la e tapa inocente de las elecciones; a f i rmé 
que, al día s iguiente, lunes, ya en ausenc ia y a espa ldas 
del pueblo, en t r a r í an en escena los g rupos de pres ión 
económica, política y, ahora, h a s t a religiosa, que sólo 
acepta r ían el resul tado de los comicios s i é s te corres-
pondía a s u s par t i cu la res in tereses . En tonces empeza-
ría el verdadero es t i ra y af lo ja de la cues t ión electoral, 
independien temente de lo que los c iudadanos h u b i e s e n 
decidido con s u s votos. Y no m e equivoqué. H a y proble-
m a s poselectorales a nivel nacional en cuan to n i n g u n o 
de los candidatos pres idenciales alcanzó el c incuen ta 
por ciento de los votos emitidos, e s decir, la mayor ía de 
los suf ragios , que es la condición indispensable p a r a 
que el t r iunfo de uno de los candidatos sea legítimo. 
E s t a condición se deduce c la ramente de lo d i spues to en 
el art ículo 40 de la Const i tución Genera l de la Repúbli-
ca. La consecuencia de es te pobre resu l t ado electoral de-
ber ía ser , como ocurre con f recuenc ia en F ranc ia , la 
anulación de la elección pa ra Pres iden te de la Repúbli-
ca, por ineficiente; la des ignación de u n in te r ina to y la 
convocatoria a u n a nueva elección. Pero las cosas no 
h a n sucedido así. H a n en t rado en juego los g rupos de 
pres ión y e s t á n a la v is ta las cesiones, las concesiones, 
las concertaciones y los ofrecimientos impúdicos {gober-
naré con todos, menos con mi partido). H a y p r o b l e m a s e n So-
nora, en Durango y, como se sabe, t amb ién los hay, o, si 
se quiere, los hubo en Monterrey. No sé con precis ión en 
qué consis ten los pleitos f u e r a de Nuevo León; pero sí 
conozco, h a s t a donde es posible, el de sga r r i a t e que se h a 
a rmado en Monterrey. 

¿Una r e so luc ión dolosa? 

Los mag i s t r ados que i n t eg ran la Segunda Sala del 
Tr ibunal Electoral del Es tado resolvieron, en ú l t ima 
instancia , el conflicto legal susci tado por la elección de 
u n nuevo ayuntamien to de Monter rey . Incur r ie ron , es-
tos magis t rados , en u n a aberración increíble - o do losa -

al decidir la anulación de los votos deposi tados por los 
c iudadanos en cua ren t a y dos casil las electorales, cam-
biando, con ello, el valor político de la votación total en el 
municipio de Monter rey . Esos mag i s t r ados no h a n dado 
a conocer públ icamente el texto de la resolución que dic-
taron. Sólo se conocen, por el medio periodístico, algu-
nos de los f u n d a m e n t o s p r e s u n t a m e n t e legales que 
s i rvieron de base a la mencionada resolución. Y uno de 
es tos fundamen tos , como ejemplo de otros s eme jan te s , 
es el que se re f ie re al hecho de que los i n t eg ran t e s de las 
m e s a s directivas de las casillas anu ladas no en t r ega ron 
a t iempo, al concluir la votación, los paque tes que conte-
n í an las boletas s u f r a g a d a s y las ac tas del escrut in io co-
r respondien te a la Comisión Municipal Electoral . E l 
f undamen to es deleznable; pero as í lo ordena la ley. Y 
s e g ú n esto, parece que los mag i s t r ados no tuvieron o t ra 
sal ida que a j u s t a r s e a lo prescr i to por la ley. Así de sim-
ple es la apar iencia del a sun to y as í de s imple es la expli-
cación que los propios mag i s t r ados h a n dado a s u 
t a j a n t e resolución. Sin embargo, h a y algo que complica 
las cosas y pone al desnudo la s impleza con que proce-
dieron los magis t rados . Porque el precepto legal en que 
se basa la resolución dice que: 

La votación recibida e n una casil la será nula 
... .cuando, SIN CAUSA JUSTIFICADA, el paquete 

' electoral sea entregado a las Comisiones Municipa-
les Electorales fuera de los plazos señalados por 
es ta ley. 

Obviamente, ex i s t en múlt iples causas que pueden just i -
f icar el r e t r a so en la en t r ega de los paque tes electorales. 
Y, s in embargo, los mag i s t r ados dictaron s u resolución 
s in a j u s t a r s e es t r i c tamente a la disposición legal que 
les sirvió de fundamen to . E n n i n g ú n momen to se supo, 
o se sabe, que los magis t rados hub i e r an l lamado a los 
funcionar ios responsables de las casillas anu ladas pa ra 
que dec la ra ran sobre las razones del r e t raso en la entre-
ga de los paquetes . 



La bo le ta electoral es u n d o c u m e n t o púb l i co 

Los magis t rados no r e p a r a r o n en que la ley es m u y 
escrupulosa en lo que concierne a la anulac ión de los vo-
tos ya depositados en las u r n a s . De ah í que sólo e n los 
casos en que el personal de cas i l las no d e m u e s t r e que 
hubo causa just if icada pa ra e n t r e g a r con r e t r a s o el pa-
quete de votación a las Comisiones Municipales Electo-
rales, y sólo en estos casos, la votac ión de la casi l la se rá 
anulada. Y es que la ley pa r t e del s u p u e s t o de que la bo-
leta en que vota el ciudadano es u n documento público 
de la m á s alta jerarquía, ya q u e es el i n s t r u m e n t o legal 
mediante el cual el ciudadano, o los c iudadanos , t rasmi-
ten su representación a los poderes públicos p a r a que 
éstos gobiernen a su nombre . Toda boleta electoral que 
contenga el voto de Un c iudadano es por eso u n e lemento 
consti tutivo del Estado (con Mayúscula) . De ah í que la 
ley, cuando se ve precisada a d ic ta r la anulac ión de esos 
documentos públicos impone p r i m e r o el cumpl imien to 
de condiciones que h a g a n a b s o l u t a m e n t e necesa r i a esa 
anulación. Sin el cumplimiento de esas condiciones, la 
boleta electoral no puede se r a n u l a d a y m e n o s con reso-
luciones ignorantes o i r ref lexivas . 

Sí p rocede el juicio de g a r a n t í a s 

Las resoluciones del T r i b u n a l E s t a t a l Elec tora l son 
terminales . Contra es tas reso luc iones no cabe r ecu r so 
alguno. Sí, pero es tas resoluciones son t e rmina l e s sólo 
cuando se ref ieren a la m a t e r i a electoral r eg ida por la 
Ley Electoral del Estado. D e j a n de se r t e rmina le s cuan-
do esas resoluciones, por s u ca rác t e r ilegal, violan dis-
posiciones de la Consti tución Genera l de la Repúbhca . 
Todas las leyes emanan de la Cons t i tuc ión y deben ser 
congruentes con sus declaraciones y m a n d a t o s . Cuando 
los magis t rados de la Segunda Sala del mencionado tri-
bunal decidieron anular la votac ión en c u a r e n t a y dos 
casillas electorales, sin p r eocupa r se por ver i f icar si la 

causa que a legaron era jus t i f i cada o no, s e g ú n lo o rdena 
la ley, ac tua ron capr ichosamente , con violación flagran-
te de la propia ley. Por tanto , debe quedar m u y claro que 
la resolución dictada por la Segunda Sala del Tr ibuna l 
Electoral es ilegal, s in excusa a lguna . Y debe quedar cla-
ro, también, que, con s u resolución ilegal, e sa Sala, Io . -
Hizo nugator io el derecho const i tucional de voto de los 
c iudadanos que s u f r a g a r o n l impiamente en las casi l las 
anuladas . 2°.- Al te raron los porcientos de votos de los 
par t idos políticos contendientes de ta l modo que el que 
obtuvo mayor ía an tes de la anulación ilegal de las casi-
llas perdió s u posición en favor de la minoría . Así, por 
u n a determinación üega l de la Sala mencionada, se c rea 
en Monter rey u n a s i tuación anómala, de gobierno muni-
c i p a l de minoría . Por se r ilegal s u resolución. La Sala 
violó, en lo que toca al pun to n ú m e r o 1, el ar t ículo 35, 
f racción 1, y, en lo que toca al 2, la declaración con temda 
en el art ículo 40 de la Const i tución General de la Repú-
bhca, ya que no puede se r u n gobierno representa t ivo , 
ni democrático u n gobierno de minor ía impues to por 
u n a r e s o l u c i ó n judicial obviamente ilegal. (La a rgumen-
tación de es te escri to es válida mien t r a s los magis t ra -
dos no publ iquen el texto ín tegro de s u resolución. No 
quiero nada con el Código Penal). 

L u n e s 2 6 de sept iembre de 1994. 

La semana pasada 

B u s q u e n e n la sacr i s t ía . . . 

Cuando el genera l Alvaro Obregón cayó sobre las rodi-
llas del licenciado Federico Medrano, abatido por el dis-
paro que recibió en el cuello, todos los a s i s t en tes al 



banque te que la diputación de G u a n a j u a t o ofrec ía al di-
visionario de Sonora sa l ta ron de s u s as ientos , con asom-
bro e indignación, en el in tento de l inchar ah í m i s m o al 
au tor del homicidio, José de León Toral . Feder ico Me-
drano logró controlar los án imos con el a r g u m e n t o de 
que el ases ino debería m a n t e n e r s e vivo p a r a que confe-
sa ra los motivos de s u n e f a s t a acción y revelara el nom-
bre de quién la hab ía ordenado. 

E r a claro que aquel joven que temblaba como azo-
gado a la vis ta del cadáver ensang ren t ado de Obregón 
no podía habe r decidido por sí m i smo s e m e j a n t e atroci-
dad. Los mi l i tares y políticos obregonis tas cu lparon in-
media tamente al P res iden te de la República, P lu ta rco 
El ias Calles, de ser el au to r in te lectual del ases ina to . La 
fu r i a de los mi l i ta res e ra evidente y expresas s u s acusa-
ciones. Entonces Calles cortó por lo sano. Designó Ins-
pector de Policía al m á s enardecido de esos mi l i t a res y lo 
autorizó pa ra que ex tendiera la invest igación h a s t a don-
de fuese necesario pa ra localizar a los responsables . Las 
sospechas que recayeron p r imeramen te en Lu is N. Mo-
rones, el hombre f u e r t e de Calles, f u e r o n or ien tándose 
poco a poco hacia objetivos m á s complejos. Y pronto la 
verdad fue descubier ta . José de León Toral privó de la 
vida al genera l Obregón ins t igado p a r a ello por u n a 
m o n j a de suaves caderas a quien León Toral conocía 
como la madre Conchita. Sometida a juicio la m a d r e Con-
chita apareció, como cómplice suyo, u n tal Carlos Cast ro 
Balda. La madre Conchi ta fue enca rgada por au tor idad 
superior de enloquecer a León Toral y mandar lo a come-
te r el cr imen. 

Los mot ivos del d iab lo 

El año en que fue ases inado el genera l Obregón ar-
día el Bajío en el fuego de la Guer ra de los Cris teros . 
Obregón acababa de ser reelecto pa ra ocupar la presi-
dencia de la República; y el clero sabía que al ocupar de 

nuevo el ca rgo de pres idente , Obregón acabar ía esa gue-
r r a a como diera lugar . E r a necesario, pues , el iminarlo. 
Así se lograr ía u n doble objetivo: los mi l i ta res pelear ían 
en t re ellos y habr ía caos en el mando político de la na-
ción. La G u e r r a de los Cris teros tomar ía mayor f u e r z a y 
f ina lmente la Iglesia r e su l t a r í a t r iunfan te . 

El gobierno, cualquiera que fuese , e s ta r í a obligado 
a pac ta r la paz en las condiciones de la iglesia. Y así ocu-
rrió. La rebel ión mil i tar se p rodujo encabezada por el 
genera l Gonzalo Escobar; pero Cañes la controló. 

Sin embargo , Por tes Gil se entendió con el clero 
p a r a t e r m i n a r con la sublevación de los cr is teros . Desde 
entonces, la Iglesia d i s f ru tó el disimulo del gobierno 
pa ra todas s u s actividades, legales e ilegales. Los propó-
sitos del c r imen iban, como es claro, m á s allá de la 
m u e r t e de Obregón. Lo que se buscaba era la consecuen-
cia política de ese ases inato . Las recientes r e fo rmas del 
ar t ículo 130 de la Const i tución son el f ru to m a d u r o de 
los sucesos de La Bombilla, de la m u e r t e bien calculada 
del genera l Obregón. 

P o r el f r u t o los c o n o c e r á s 

Puede verse ahora la s eme janza del ases ina to de 
Colosio y de Ruiz Mass ieu con el del genera l Alvaro 
Obregón. Resu l t a inocente, por lo menos , a t r ibui r es tos 
dehtos a mot ivos personales o a los narcos. Los na rcos 
son las m a d r e s conchi tas de es ta red ma l igna que se h a 
extendido por México, s e g ú n expresión de López Porti-
llo. Cie r tamente , a lgunos ac túan atendiendo a s u propio 
negocio, el de las drogas; pero otros ac túan con f ines po-
líticos, por encargo, como Enr ique Camarena . 

E n el caso Colosio los narcos son los acusados . Sí 
pero los efectos buscados s e r á n dislocar al PRI aprove-
chando el en f r i amien to de colosistas y zedill istas y, an te 
el apremio electoral, obligar al gobierno a pac tar . ¿A 



pac ta r qué mons t ruos idad? . E s e propós i to no se cum-
plió. Pero se ins is te , con mayor agres iv idad . E n el caso 
Ruiz Mass i eu sa l ta a la v i s t a q u e se t r a t a b a , y n o se sabe 
si se h a logrado, de des t ru i r la í n t i m a v incu lac ión PRI-
PAN establecida por Ruiz M a s s i e u y Cast i l lo P e r a z a 
(Ver ar t ículo pubhcado por Castil lo P e r a z a el v i e r n e s pa-
sado). L a for ta leza del PRI q u e d a debi l i tada s i n el apoyo 
del P A N y... a ú n fa l ta u n m e s p a r a q u e la C á m a r a de di-
pu tados resue lva en defini t iva sobre la elección presi-
dencial . ¿Quién t iene in t e r é s e n e s to s e fec tos? H a b r á 
que espera r , p a r a ver. 

L u n e s 3 de octubre de 1 9 9 4 

El Conflicto en Chiapas 

El l unes de la s e m a n a p a s a d a se a f i r m ó en e s t a c o l u m n a 
que el in fo rme que rendi r ía el p r e s iden t e de la Repúbl ica 
an t e el Congreso de la Unión s e r í a m u y i l u s t r ado r p a r a 
en tende r las incógni tas que se ocu l t an d e t r á s del levan-
t amien to mi l i ta r de Chiapas , del a ses ina to de L u i s Do-
naldo Colosio y de Franc i sco Ruiz Mass i eu . También , 
por derivación, podr ían e n t e n d e r s e e s a s m i s t e r i o s a s , 
f r e c u e n t e s y cas i inexplicables ca ídas de la Bolsa de Va-
lores de México. 

El i n fo rme dar ía al P r e s iden t e la opo r tun idad de di-
s ipar las especulaciones cap r i chosas c o n s t r u i d a s por 
las au to r idades judiciales, por los políticos y poli tólogos 
que i n f e s t a n los medios de comunicación. E r a c laro que 
el p re s iden te tocar ía n e c e s a r i a m e n t e esos casos escan-
dalosos p a r a emit i r s u propia opin ión y a no p u r a m e n t e 
emocional , sino política, an t e la expec tac ión de senado-
re s y d ipu tados reunidos p a r a escuchar lo . 

Pe ro t a m b i é n se a f i rmó aquí que el p r e s iden t e no 
h a r í a r e fe renc ia a esos acontecimientos , n i a s u s c a u s a s 
y consecuencias , de modo exhaust ivo, s ino que emplea-
r ía c i rcunloquios y p a r á f r a s i s p a r a i n s inua r s u pensa-
mien to s i n cae r e n el e x a m e n concreto de los hechos que 
se r í an s i empre discut ibles , desde el p u n t o de v i s t a lógi-
co, dados los in t e reses her idos por las consecuenc ias de 
esos hechos . 

Y as í ocurr ió. M i e n t r a s los d iputados del PRD gri-
t a b a n improper ios con t r a el Pres iden te , exh ib ían man-
t a s con leyendas m á s o m e n o s i n j u r i o s a s c o n t r a la 
polít ica pres idencia l y d i s t r a í an de ese modo la a tenc ión 
de los s e n a d o r e s y d ipu tados pe r t enec ien tes a o t ros par-
t idos políticos, el P re s iden te de j aba caer a f i rmac iones 
sobre el caso Chiapas que, e n o t r a s c i r cuns tanc ias , hu-
b ie ran p u e s t o los pelos de p u n t a a todos los m i e m b r o s 
del Congreso. 

Af i rmó el p re s iden te q u e el l evan tamien to mi l i t a r 
que se p rodu jo e n Chiapas el pasado m e s de enero , f u e 
promovido y propiciado por i n t e r e s e s y g e n t e s de den t ro 
y f u e r a del pa ís . Dejó e n t e n d e r el P re s iden te q u e el pro-
pósi to recóndi to de ese l evan tamien to mi l i ta r e ra c r ea r 
u n a s i tuac ión caótica de violencia y deso rden en la re-
gión, de ta l modo grave, que d ie ra p re t ex to a la in terven-
c i ó n e x t r a n j e r a en defensa de la paz y de los derechos humanos. 
El p res iden te dio a e n t e n d e r que la decis ión del gobierno 
y del e jérc i to de controlar aquel movimien to pero s in 
caer e n la t r a m p a de a t i za r el f uego de la g u e r r a se debió 
a la ce r teza de que, e fec t ivamente , se t r a t a b a de u n a 
t r a m p a de pe l ig ros í s imas consecuenc ias p a r a la Nación. 
Con u n p re tex to s e m e j a n t e el gobierno de los E s t a d o s 
Unidos ordenó el bombardeo y la ocupación mi l i ta r de 
Veracruz , e n 1914. 

E n e s t e hilo de aseverac iones , el P re s iden te a g r e g ó 
que el a ses ina to de Colosio l levaba la in tenc ión de impe-
dir que se r ea l i za r an las elecciones gene ra l e s del m e s de 



agosto. No abundó m u c h o el p re s iden te sobre es te caso; 
pero con esa sola a f i rmac ión echó por t i e r r a t odas las hi-
pótes is que elaboró la au to r idad judic ia l sobre el c r i m e n 
a t r ibuyéndolo a mot ivos pe r sona les del ases ino . El pro-
ceso electoral que ya e s t a b a en m a r c h a no se de tuvo 
a u n q u e c i e r t amen te se p rodu jo u n a m a y ú s c u l a confu-
sión e n las fi las del PRI, el par t ido de Colosio. 

Vis tas las dos declaraciones del p re s iden te , la q u e 
a f i r m a que e n Chiapas a c t u a r o n y s i g u e n a c t u a n d o inte-
r e s e s y gente de f u e r a del País , y la que a s e g u r a q u e Co-
losio f u e sacrif icado p a r a deses tab i l izar la v ida polí t ica 
del Pa í s se en t iende que ambos hechos e s t á n in sp i r ados 
e n la m i s m a intención: ob tener algo q u e e s t á m á s allá de 
los l ímites del Tra tado de Libre Comercio. Ta l vez la con-
cesión p a r a abr i r el cana l de Tehuan tepec . Si s e t o m a e n 
c u e n t a que el conflicto de Chiapas se m a n t i e n e en espe-
r a ¿ en espe ra de qué? y que y a h a producido e fec tos so-
ciales desas t rosos en aquel es tado su reño , la a n a r q u í a 
polít ica que p re t end ía log ra r se con la m u e r t e de Colosio 
colocaría a la nación, y a s u gobierno, e n es tado de impo-
tenc ia total p a r a r e s i s t i r cua lquier in te rvenc ión ex t ran-
j e r a e n Chiapas y las exigencias que se le f o r m u l a r a n . Y, 
a u n q u e el p res iden te no se ref i r ió a ello, l a s ca ídas ca tas-
t róf icas de la Bolsa de Valores como eco a p a r e n t e m e n t e 
e spon táneo del desorden político producido por la muer -
te de Colosio, deben verse desde es te m i s m o ángu lo vi-
sual . 

Ahora la nación e s t á t ranqui la . Zedillo va a Wa-
sh ing ton . ¿Cuál s e r á el precio de e sa t r anqu i l i dad? 

L u n e s 7 de nov iembre de 1994. 
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L a trayectoria política e intelectual de Juan 
Manuel Elizondo es conocida, respetada y admirada 
por quienes dirigen organizaciones obreras y por políti-
cos comprometidos en transformar a México en un 
país más humano. 

La publicación de este libro es oportuna. Los meses 
por venir serán cruciales para México y para los mex-
icanos porque el momento de transición que se vive 
será definitivo. Por fortuna quedan voces sensatas y 
con conocimientos profundos de nuestra historia para 
alertarnos de los peligros que nos acechan. 

Por su compromiso político, y por su trayectoria in-
telectual y por ser un ejemplo de valor y de honorabi-
lidad para las nuevas generaciones, nuestra Facultad 
publica como un homenaje el libro De historia y de 
política II de don Juan Manuel Elizondo, seguros de 
que con su lectura la balanza se inclinará a favor d 
México y de los mexicanos. 
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