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INTRODUCCIÓN 

Los RESULTADOS DE LAS ELECCIONES para gobernador que se cele
b r a r o n en M i c h o a c á n el 10 de j u n i o de 1928 no tenían 
nada de sorprendentes: el ú n i c o candidato al cargo fue, 
efectivamente, elegido. Su victoria no fue casual: se trata
ba de una persona aceptada por la burgues í a local y por los 
restos del p e q u e ñ o movimiento obrero de aquel estado 
— e n franco d e c l i v e - , qu ien contaba a d e m á s con el apo
yo del presidente Plutarco Elias Calles y del e jército. Cár
denas, de 33 a ñ o s de edad, no l legó a M i c h o a c á n con las 
manos vacías: en enero de 1928, mientras se d e s e m p e ñ a b a 
a ú n como jefe m i l i t a r de la reg ión huasteca en Veracruz, 
envió a su estado natal u n programa pol í t ico s i s temático 
que se basaba en una profunda fe en los compromiso 
sociales d é l a R e v o l u c i ó n ^ manifiesto expresaba tres com
promisos de eran envergadura destinados sobre todo a los 
sectores menos favorecidos dél estado: re forma agraria 
re forma educativa y rehabi l i tac ión e c o n ó m i c a . ' ' 

S e g ú n la o p i n i ó n generalizada se trataba de buenas con
diciones para comenzar. Sin embargo, la s i tuación de M i 
c h o a c á n en 1928 era menos promisoria en la práct ica : 
hac ía tres a ñ o s que el estado se encontraba sumido en una 

1 CÁRDENAS, 1 9 7 8 , p p . 8 5 - 8 6 . 
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crisis e c o n ó m i c a que hab ía paralizado numerosas acciones 
de l gobierno; en extensas regiones se desarrollaba una 
lucha muy cruenta contra grupos grandes y b ien consoli
dados de rebeldes cristeros; la reforma agraria, si avanzaba, 
l o hac ía m u y lentamente; la opos i c ión estaba b ien organi
zada y era fuerte; la t radic ión de gobierno del estado era 
b á s i c a m e n t e conservadora y los dos intentos de adaptarla 
a los ideales sociales de la Revoluc ión, encabezados por 
Francisco Tosé M ú g i c a (1920-1922) y Enr ique R a m í r e z 
(1924-1928), fueron eficazmente contrarrestados por el 
gobierno central y la opos ic ión local. La guerra cristera 
molestaba especialmente a C á r d e n a s y le quitaba el s u e ñ o . 
Su corazón le indicaba que si Calles no cooperaba para 
poner fin al movimiento insurgente antes que cesara en sus 
fundones como presidente (fines de noviembre de 1928), 
f racasar ía por completo en el in tento por afianzar su 
gobierno en M i c h o a c á n . A l respecto, escr ibió a su amigo 
Múgica con preocupac ión- " \ 1 tengo especial interés que 
el s eñor presidente Calles vea pacificado el pa í s antes de 
salir de l Gobierno v necesito tener paz en este estado para 
que no sea u n fracaso m i Gobierno V 

No cabe duda de que M i c h o a c á n necesitaba en tal co
yuntura u n l íder de gran talla. Cabe preguntar si ¿la espe
ranza que depositaban en este joven m i l i t a r los c írculos 
pol í t icos del estado estaba justificada? 

El presente art ículo se enfrenta a la c o n c e p c i ó n expre
sada en el impor tante y p o l é m i c o art ículo de Romana Fal
tón de 1978, donde afirma que C á r d e n a s no era u n l íder 
part icular en su g é n e r o , de u n t ipo que M i c h o a c á n no ha
bía visto anteriormente; que no mantuvo en Michoacán una 
pol í t ica de masas or ig ina l y radical, tal como lo pensaba 
A r n a l d o Córdova , pues de hecho se trataba de u n estadis
ta moderado que acced ió al poder gracias a que logró , por 
una parte, integrarse po l í t i camente al ámbi to nacional , y 
por otra, aprovechar una coyuntura de debi l i t amiento del 

2 Cor re spondenc ia I , p . 185. 
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callismo originada, entre otras causas, por los efectos que 
tuvo en M é x i c o la crisis e c o n ó m i c a m u n d i a l de 1929. 3 

La pr inc ipa l a p o r t a c i ó n de esta autora reside en haber 
revelado la inmensa impor tanc ia de la cons t rucc ión de la 
fuerza de C á r d e n a s en el centro a pa r t i r de 1931, a cuenta 
de la Liga Nacional Campesina "Úr su lo Ga lván" y su inde
pendencia de la fuerza local michoacana, base que demos
tró su fragi l idad y la poca confianza que p o d í a merecer, 
una vez finalizado su mandato en septiembre de 1932. N o 
objetamos el argumento de que C á r d e n a s era u n agransta 
moderado, lo que resulta evidente si se le compara con su 
colega veracruzano Adalberto Tejeda. Nuestra interpreta
c ión como expondremos a cont inuac ión , es que C á r d e n a s 
p rovocó u n vuelco histórico en M i c h o a c á n y en todo Méxi
co al rest i tuir la ideo log í a al discurso pol í t ico cínico e ins
t r u m e n t a l de l maximato , só lo que esta vez se impulsaba la 
p lani f icación de mecanismos pol í t icos eficaces en las esfe
ras local y nacional , y se desarrollaban técnicas avanzadas 
de liderazgo v cautela m á x i m a durante la puesta en prác
tica de los programas. Todo con el p r o p ó s i t o de no volver 
a i n c u r r i r en los errores en que caveron Múgica v Ramírez 
quienes, plenos de buenas ideas socialistas fracasaron pre
cisamente en el á rea pol í t ica , v sellaron el destino de las 
reformas que deseaban promover en beneficio de las masas 
camDesinas E n otras palabras el p r inc ipa l logro de Cár¬
denas fue haber consentido estructurar mecaniLos que le 
permi t i e ran concretar 'sus concepciones ideo lóg icas 

Esta c o m b i n a c i ó n no fue coyuntural , sino parte de la 
esencia de C á r d e n a s , y caracterís t ica de su ideo log ía , teñi
da con claros rasgos "mexicanos"; es decir n i d o g m á t i c a n i 
determinista. Sustentado en fundamentos va lorados , emo
c i o n á i s y conceptuales importados desde Europa, cons
truyó una malla de concepciones sociales progresistas que 
se desarrollaron en el en torno local y cuyos cimientos re
s idían en la "vivencia mexicana", plagada de frustrantes 
encuentros tanto entre las masas labriegas y el Estado, p o r 
una parte, como frente a las o l igarquías e c o n ó m i c a s y polí-

3 FALCÓN, 1 9 7 8 , p p . 3 4 0 - 3 4 7 y CÓRDOVA, 1 9 7 4 , p p . 2 7 - 3 6 . 
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ticas, por la otra. C á r d e n a s sos tenía que el caso mexicano 
requir ía la a d o p c i ó n de posturas radicales, só lo que para 
concretarlas era necesario tomar en cons iderac ión la tra
d ic ión pol í t ica y las circunstancias del m o m e n t o . Así nace 
el compromiso cardenista que Fa lcón ve como u n t ipo de 
pol i t ic i smo o de pragmatismo sospechoso hasta de plagiar 
ideas de Múgica y de Pr imo Tapia, l íder de la pr imera orga
nización campesina en M i c h o a c á n . 

E l éx i to de tal c o m b i n a c i ó n de spe jó , a nuestro parecer, 
el camino hacia la presidencia. En tal sentido, el agrarismo 
moderado que indicaba Fa lcón reflejaba en realidad u n 
"radicalismo contenido" , cuyas expresiones pud ieron ver
se a largo plazo. La c o m p r e n s i ó n del m é t o d o de C á r d e n a s 
aclara las grandes diferencias respecto a Tejeda, el verda
dero radical de la época . El veracruzano, al no haberse pro
puesto de antemano la presidencia de la R e p ú b l i c a como 
objetivo vi ta l , d e b i ó aplicar sus ideas a corto plazo, lo que 
lo forzó a actuar en forma extrema en numerosas opor tu
nidades, marcando así su p rop io destino. C á r d e n a s , en 
cambio, sab ía que en Méx ico no se debe desafiar al centro 
pol í t ico n i se debe adoptar una polí t ica radical en tanto no 
se ocupe la je fatura del Estado. 4 

Este art ículo se centra en el análisis de la evolución de 
los mecanismos pol í t icos de C á r d e n a s en Michoacán , en la 
c o n f o r m a c i ó n y las diversas expresiones de las delicadas 
relaciones entre ideo log ía y práct ica en los planos de la 
fuerza pol í t ica , la e d u c a c i ó n , la lucha contra el fanatismo 
y la re forma agraria, todo ello sobre el trasfondo de las pro
mesas formuladas en el Manifiesto de enero de 1928 Se 
trata a q u í de revisar materiales nuevos, que no fueron tra
tados por Fa lcón o Córdova , y que se encuentra pr incipal
mente en los archivos michoacanos. El objetivo es ofrecer 
una perspectiva adicional a la his tor iograf ía de la Revolu
ción en Michoacán, donde no escasean los trabajos que ven 
al gobierno de C á r d e n a s como una u n i d a d anal í t ica sepa
rada por lo que se topan con dificultades para llegar a 
conclusiones tajantes sobre su obra. 

4 G I N Z B E R G , 1997, p p . 8 0 - 8 5 . 
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CONSTRUCCIÓN DE LA FUERZA POLÍTICA Y CONSOLIDACIÓN 

DE LA AUTORIDAD PERSONAL 

El pilar de la Confederación del Trabajo de Michoacán 

A l dirigirse a los trabajadores de M i c h o a c á n en enero de 
1929, C á r d e n a s dec la ró que 

[.. .] al traerme al poder las clases revolucionarias de Michoa
cán fue, sin duda alguna para garantizar y fomentar sus justas 
aspiraciones de mejoramiento; y, por mi parte, leal a mis pro-

exclusivamente social [ . . . ] , es imperiosa la necesidad de uni
ficar completamente a las colectividades laborantes del estado 
[ . . . ] , pues el bienestar, la prosperidad y el fomento de los inte
reses honestos que constituyen la riqueza humana, no fructi
fican en un medio caótico, n i arraigan entre las múltiples 
contingencias de los principios mal orientados.* ? 

Los fracasos de Múg ica y R a m í r e z v el análisis de la rela
ción entre las fuerzas de los pilares revolucionarios radica
les y sus opositores fueron, seguramente, las fuentes de 
insp irac ión de esta tendencia. 

La c reac ión de u n frente proletar io organizado fue, por 
lo tanto, u n o de los fundamentos estructurales de la fuer
za cardenista. Si b ien no fue el ún ico fundamento , no cabe 
duda de que rec ib ió p r i o r i d a d absoluta. Esta p r imac í a se 
alimentaba moralmente de su personal convicción, no siem
pre concordante con la realidad, de que hab ían sido las cla
ses revolucionarias de M i c h o a c á n quienes le l levaron al 
gobierno del estado.6 Efectivamente, pocos días de spués de 
haber asumido el cargo, C á r d e n a s r e u n i ó a u n p u ñ a d o 
de amigos, algunos de los cuales h a b í a n apoyado en el pa
sado a M ú g i c a o pertenecido a la Liga de Comunidades y 

5 "Convoca tor i a que el C i u d a d a n o G o b e r n a d o r d e l Estado hace a los 
trabajadores de M i c h o a c á n " , 9.1.1929, A M Z , Fomento, exp. 2, c.1929, 
Varios. 

6 "Convoca tor i a que el C i u d a d a n o G o b e r n a d o r d e l Estado hace a los 
trabajadores de M i c h o a c á n " , 9.1.1929, A M Z , Fomento, exp . 2, c. 1929, 
Varios. 
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Sindicatos Agraristas del Estado de M i c h o a c á n —estable
cida en la reg ión de Z a c a p ú en 1922 por Pr imo Tapia aun
que hab ía perdido importancia tras su asesinato en abr i l de 
1926. Con la ayuda de estos colaboradores redactó los objeti
vos, el reglamento y el programa de la nueva organizac ión , 
que n a c i ó en una festiva asamblea celebrada en Pátzcuaro 
el 7 de enero de 1929, y fue llamada Confederac ión Revolu
cionaria Michoacana del Trabajo ( C R M D T ) . Esta organi
zación se sustentaba en tres pilares básicos: reforma agraria, 
l iberac ión de los trabajadores de su cond ic ión de parias 
mediante la social ización de los medios de p r o d u c c i ó n , y 
e d u c a c i ó n de las masas como inst i tución que p r e p a r a r í a la 
conciencia colectiva para una re forma social, agrupados 
bajo el lema " U n i ó n , T ierra y Trabajo". 7 

La nueva a g r u p a c i ó n reprodu jo en forma casi exacta los 
contenidos ideo lóg icos del Manifiesto de enero de 1928, 
a g r e g á n d o l e los elementos organizativos requeridos para 
poner la en práct ica . Este ú l t imo factor c o b r ó una expre
sión m á s tangible en su tercer congreso, llevado a cabo en 
j u l i o de 1931, cuando se acep tó por amplia mayor ía una 
re so luc ión propuesta por Luis M o r a Tovar, u n o de los fun
dadores, según la cual la confederac ión estaría autorizada a 
ocuparse de temas polít icos bajo la tutela del Comi té de Ac
c ión Polí t ica de la organizac ión , en fo rma coordinada con 
el Partido Nacional Revolucionario ( P N R ) . 8 De manera simi
lar a la función que se había destinado al PNR, para servir 
como base de fuerza para Calles y así crear una infraestruc¬
tura para la institucionalización de la Revolución la C R M D T 
d e b í a const i tuir una base de fuerza para C á r d e n a s y servir 
como ins t rumento para la inst i tucional ización de su go
b ierno en M i c h o a c á n N o obstante cuando se dec la ró nue 
la o rgan izac ión se someter í a a la autor idad del PNR, se de jó 
cla.ro c|ue C á r d e n a s no se p r o p o n í a convert ir l¿i C R M D T en 

7 M Ú G I C A MARTÍNEZ, 1982, pp . 98-99; " Q u e d ó in tegrada en M i c h o a c á n 
u n a C o n f e d e r a c i ó n de los Trabajadores" , e n El Universal Gráfico (6 feb. 
1929) y HERNÁNDEZ, 1982, p . 32. 

8 " L a tercera C o n v e n c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n Revo luc ionar i a M i 
choacana d e l Traba jo " , en El Nacional (27 sep. 1931) . 

http://cla.ro
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u n cuerpo independiente , sino en una parte del establish¬
ment po l í t ico oficial . 

L a C R M D T a m p l i ó su o r g a n i z a c i ó n con rapidez . E n el 
plazo de dos a ñ o s se le ad h i r i e ron entre 75000 y 100000 
miembros , que const i tu ían entre u n tercio y u n cuarto de 
la fuerza laboral michoacana. Para fomentar la adhes ión se 
r e f o r m ó la ley laboral local en vísperas de la asamblea inau
gura l . S e g ú n dicha enmienda se anulaban los trámites 
burocrá t i co s que di f icul taban la c reac ión de nuevos sindi
catos y se con fe r í a a los obreros organizados p r i o r i d a d en 
todos los lugares de trabajo y exclusividad en la represen¬
tac ión de todos los trabajadores en las juntas de reconci
l iac ión y arbitraje. Estas juntas rec ib ieron a d e m á s nuevas 
facultades de p e r s o n e r í a j u r í d i c a y de e jecuc ión (que an
tes eran exclusivas de los tr ibunales) . Así fueron converti
das — y por extens ión los trabajadores organizados— en u n 
organismo con poder decisivo en las relaciones laborales 
de la escena e c o n ó m i c a local . 9 

Para estimular la a d h e s i ó n de las comunidades agrarias 
e ind ígenas , C á r d e n a s f u n d ó a comienzos de 1930 la Fede
rac ión Agrar ia y Forestal de M i c h o a c á n . Su p ropós i to or i 
g inal fue const i tuir dos federaciones agrarias separadas, 
u n a para sindicatos campesinos y comunidades agrarias, y 
la segunda para comunidades indígenas forestales, d ir ig ida 
a la gran masa i n d í g e n a michoac lna . Este programa fra
ca só porque fue acogido por los ind ígenas con cierta reser
va. E n su lugar se instauro la F e d e r a c i ó n mencionada, en 
la que funcionaba u n departamento independiente que se 
encargaba de las comunidades forestales J o s é So lórUo , 
l íder de la antigua Liga Agraria y heredero de Pr imo Tapia, 
fue elegido secretario general de la F e d e r a c i ó n que rem
p l a z ó definit ivamente a la Liga de Tapia . -

9 Ley 18 "Sobre r e f o r m a a la Ley de Traba jo vigente en el Estado", 
18.1.1929, A H C M O , X L I I Legis latura , c. 2, carp . 3. 

1 0 "Reg lamento a que d e b e n sujetarse los trabajos preparator ios y las 
discusiones d e l I . Congreso A g r a r i o M i c h o a c a n o " , Impresos Michoacanos, 
7, B ib l io teca d e l H . Congreso d e l Estado de M i c h o a c á n , M o r e l i a ; " C o n 
vocator ia d e l G o b e r n a d o r Cons t i tuc iona l de l Estado de M i c h o a c á n a las 
C o m u n i d a d e s Agrar ias , Sindicatos Campesinos y Hacendados d e l Es-
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Para estrechar a ú n m á s el lazo entre la C R M D T y el Esta
do, C á r d e n a s co locó a todos los miembros del ejecutivo de 
la con federac ión en puestos clave de la admini s t rac ión lo
cal. 1 1 B r e g ó , con u n éxito nada d e s d e ñ a b l e , por ampl iar la 
o rgan izac ión hacia los elementos de la juventud, las muje
res! los estudiantes, los maestros, los funcionarios del gobier
no y los intelectuales. Intentó incluso llegar a los hacenda
dos, a quienes invitó (sin resultados) a la asamblea en que 

tado de M i c h o a c á n " , M o r e l i a , 3.10.1929, en CÁRDENAS, 1978, r, p p . 86-87; 
"Convoca tor i a d e l G o b e r n a d o r [ . . . ] a las C o m u n i d a d e s I n d í g e n a s Fo
restales d e l Estado", M o r e l i a , d i c i e m b r e de 1929, en CÁRDENAS, 1978, 
p p . 87-88. 

u Luis M o r a Tovar obtuvo el n o m b r a m i e n t o de representante d e l pre
s idente de la J u n t a C e n t r a l de E s t a d í s t i c a s y Censos. Pos te r io rmente fue 
n o m b r a d o ú n i c o representante de l g o b i e r n o en la Ins t i tuc ión C e n t r a l de 
C o n c i l i a c i ó n y A r b i t r a j e de M i c h o a c á n . A s i m i s m o , se d e s e m p e ñ ó c o m o 
per iodi s ta de El Nacional, p e r i ó d i c o o f i c i a l d e l PNR, a s í c o m o d i r e c t o r de 
El Estado, s u p l e m e n t o m i c h o a c a n o de El Nacional V é a s e Lu i s M o r a To
var al pres idente m u n i c i p a l de Z a m o r a 13.8.1929, A M Z , Fomento, exp . 16 
"Censos de habitantes, industrias y agrupaciones", c. 1929; " D i r e c t o r i o O f i 
c ia l " , en Periódico Oficial del Estado de Michoacán ( 2 0 j u n . 1932) . 

Jo sé S o l ó r z a n o , a d e m á s de los puestos que o c u p ó en e l CRMDT, fue 
m i e m b r o de la J u n t a Centra l de C o n c i l i a c i ó n y A r b i t r a j e , u n o de los c in
co trabajadores representantes en d i c h a in s t i tuc ión , y p r i m e r secretario 
d e l C o m i t é Ejecut ivo Estatal d e l PNR en M i c h o a c á n . E n 1932 fue e leg ido 
d i p u t a d o loca l para el p e r i o d o 1932-1934. V é a s e Periódico Oficial, 51 (27 
ene. 1929) ; " D i r e c t o r i o O f i c i a l " , en Periódico Oficial del Estado de Michoa
cán (20 j u n . 1932); Acta de Sesiones n ú m . 2, 17.6.1932, X L I I I Legisla
tura , en Periódico Oficial, 21 (15 ago. 1932) . 

A n t o n i o Mayes Navarro , u n o de los m i e m b r o s m á s destacados de la 
CRMDT y u n o de sus fundadores , fue m i e m b r o de l C o m i t é Po l í t i co d e l PNR 
en M i c h o a c á n ; en 1932 fue e leg ido d i p u t a d o en el Congreso local . 
Augus to Hino josa , t a m b i é n m i e m b r o f u n d a d o r de la o r g a n i z a c i ó n , estu
vo entre los constituyentes de la F e d e r a c i ó n A g r a r i a y se d e s e m p e ñ ó 
c o m o pres idente de l Banco Agr í co l a -E j ida l Federal en M i c h o a c á n . 
A l b e r t o C o r i a fue segundo secretario d e l p r i m e r C o m i t é E jecut ivo de la 
CRMDT (ccc ) y u n o de los m i e m b r o s del C o m i t é Pol í t ico d e l PNR en e l esta
d o . V é a s e " D i r e c t o r i o O f i c i a l " , en Periódico Oficial del Estado de Michoacán 
(20 j u n . 1932) ; M Ú G I C A MARTÍNEZ. 1982, p . 97, y Acta de Sesiones n ú m . 2, 
S e s i ó n d e l 17.6.1932, X L I I I Legis la tura en Periódico Oficial, 21 (15 ago. 
1932). 

G a b i n o V á z q u e z , m a n o derecha de C á r d e n a s en la o r g a n i z a c i ó n de 
la CRMDT, fue d u r a n t e t o d o este p e r i o d o secretario de G o b i e r n o , r e m 
plazante p e r m a n e n t e d e l g o b e r n a d o r v u n o de los m i e m b r o s d e l C o m i -
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se fundó la nueva Federac ión Agraria . 1 2 La confederac ión se 
convirt ió en una organ izac ión con gran presencia, fortale
cida con la e lecc ión de C á r d e n a s a su presidencia perma
nente, así como con la des ignación de sus allegados para ocu
par todos los puestos del C o m i t é Central Corffederal ( C C C ) , 
brazo ejecutivo de la F e d e r a c i ó n , y para todas las posiciones 
clave en la d i recc ión de la rama local del PNR. 

La consolidación de la fuerza del plano municipal 

C á r d e n a s nunca se propuso modif icar las relaciones de 
fuerzas pol í t icas en el p lano m u n i c i p a l mediante la acc ión 
directa — e l i m i n a c i ó n de munic ip ios que no simpatizaran 
con el gobierno bajo diferentes pretextos y con la desig
nac ión en su lugar de comisiones de intervención, forma
das por agrar i s tas- , en la fo rma en que sol ía hacerlo su 
colega de Veracruz. 1 3 Su fo rma de actuar era diferente. Se 
basaba en dos vías de acc ión compatibles con las posibi
lidades contempladas por la ley que evitaban afectar el 
p r inc ip io const i tucional de l M u n i c i p i o L ibre . La p r imera 
de e s t í s vías era la creac ión de u n n ú m e r o significativo de 
nuevos munic ip ios , expresamente identificados con la Re

té Po l í t i co d e l PNR e n e l estado. T a m b i é n se d e s e m p e ñ ó d u r a n t e a l g ú n 
t i e m p o c o m o u n o de los c inco magistrados d e l T r i b u n a l S u p r e m o . V é a 
se " D i r e c t o r i o O f i c i a l " , en Periódico Oficial del Estado de Michoacán (20 j u n . 
1932) ; "Acepta a los C . C . l icenciados A g u s t í n L e ñ e r o y G a b i n o V á z q u e z 
las renuncias que presentan de la carga de magistrados p r o p i e t a r i o y 
s u p e r n u m e r a r i o respect ivamente, n o m b r a n d o a los substitutos" , e n 
Periódico Oficial, 82 ( P mayo 1930) , p p . 1-2, y "Magistrados d e l S u p r e m o 
T r i b u n a l de Just icia" , en Periódico Oficial, 7 ( 2 8 j u l . 1930) . 

1 2 Sobre los diversos sindicatos de docentes que se a d h i r i e r o n , v é a s e 
HERNÁNDEZ, 1982, p . 36; "Convoca tor i a d e l G o b e r n a d o r C o n s t i t u c i o n a l 
d e l Estado de M i c h o a c á n a las C o m u n i d a d e s Agrar ias , Sindicatos Cam
pesinos y Hacendados d e l Estado de M i c h o a c á n " , M o r e l i a , 3.10.1929, e n 
CÁRDENAS, 1978, p p . 86-87. 

1 3 Te jeda d e s t i t u y ó 165 concejos, presidentes y agentes munic ipa le s 
en su c u a t r i e n i o . E n algunos m u n i c i p i o s l l e g ó a r emplazar dos y hasta 
tres veces a las autoridades . V é a s e Decretos de s u s p e n s i ó n m u n i c i p a l , en 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 1929-1932. 
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voluc ión y con el estado; la segunda, era la e levación sis
temát ica de poblaciones con bajo estatus pol í t ico respec
to a las tenencias, lo que permi t í a a sus pobladores, p o r 
p r imera vez, una gran l iber tad de acc ión en las áreas de l 
sindicalismo, el agrarismo y la pol í t ica , y forta lec ía su posi
c ión en la lucha contra las o l igarquías locales (véase el cua
d r o 1). 

Cuadro 1 
CREACIÓN DE NUEVOS MUNICIPIOS ENTRE 1917-1962 EN UNIDADES 

DE DOS AÑOS (A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO) 

Municipios 
Periodo nuevos Gobernadoras) en dicho periodo 

1917-1920 1 
1920-1922 5 
1922-1924 1 
1924-1926 1 
1926-1928 2 
1928-1930 7 
1930-1932 1 
1932-1934 — 
1934-1936 2 
1936-1938 1 
1938-1940 2 
1917-1940 23 
1940-1950 7 
1950-1952 4 
1917-1962 34 

FUENTE: A H C M O , exped iente d o n d e se c o n c e n t r a n todas las modi f i ca
ciones m u n i c i p a l e s ocurr idas en t re 1920-1968, carente de t í tu lo o 
re ferencia b i b l i o g r á f i c a . 

De la observac ión del cuadro se desprenden algunas 
conclusiones: que en el per iodo indicado, 1917-1962, Cár
denas fue el gobernador m á s activo en la c reac ión de m u 
nicipios; que el segundo puesto en dicha escala lo ocupa 
Francisco J o s é Múgica , qu ien en menos de dos a ñ o s f u n d ó 
cinco municipios nuevos (contra ocho de Cárdenas en cua-

Pascual Ortiz Rubio 
Francisco José Múgica 
Sidronio Sánchez Piñeda 
Enrique Ramírez 
E n r i c e Rangez 
Lázaro Cárdenas 
Lázaro Cárdenas 
Benigno Serrato 
Rafael Tapia, Rafael Villamar 
Gildardo Magaña 
Gildardo Magaña 
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t ro a ñ o s ) . La tercera, es que los siguientes gobernadores de 
M i c h o a c á n n o fundaron entre 1 9 4 0 - 1 9 6 2 , m á s de tres mu
nicipios nuevos durante sus periodos de cuatro o seis años . 
Los m á s conservadores, como Or t i z Rubio, S idronio Sán
chez P i ñ e d a y Benigno Serrato, f und aron en con junto , en 
sus siete a ñ o s y med io de gobierno, sólo dos munic ip ios 
nuevos. El lo indica que esta medida fue tomada por los go
bernadores m á s radicales de M i c h o a c á n y que estaba nece
sariamente ligada a la p r e p a r a c i ó n de una infraestructura 
polí t ica fuerte. Cárdenas se apre suró a crear los nuevos mu
nicipios en los dos pr imeros a ñ o s de su mandato. La mayo
ría se ubicaba en las partes septentrionales del estado, las 
m á s densamente pobladas y por eso las m á s significativas 
en cuanto al poder (véase el cuadro 2 ) . 

Cuadro 2 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS CREADOS 

POR CÁRDENAS ENTRE 1 9 2 8 - 1 9 3 2 1 4 

Número 
ordinal Municipio Fecha de creación Región geográfica 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ocampo 
Churumuco 
Charo 
Tocumbo 
Tarímbaro 
Á. Obregón 
Tzintzuntzan 
Turicato 

17 ene. 1930 
24 ene.1930 
24 ene.1930 
l l f e b . 1930 
18 feb. 1930 
18 feb. 1930 
1sep.1930 

1932 9 mar. 

Centro-norte 
Sur 
Norte 
Centro-norte 
Norte 
Norte 
Centro-norte 
Centro-sur 

FUENTES: sobre O c a m p o , C h u r u m u c o , Charo , T o c u m b o y A l v a r o O b r e 
g ó n , v é a s e Actas de sesiones d e l Congreso M i c h o a c a n o , X L I I Legis
la tura , Sesiones n ú m s . 44, 50, 5 1 , 57 y 65, Libro de Actas de Sesiones, 1.1 
( a ñ o s 1928-1930). Sobre T z i n t z u n t z a n , véa se Proyecto de Ley n ú m . 2, 
X L I I I Legis latura , A H C M O , c . l , carp. 2. Sobre T u r i c a t o , v é a s e Pro
yecto de Ley n ú m . 92, X L I I I Legis latura , A H C M O , c. 5, carp. 19. 

1 4 E n su discurso de e v a l u a c i ó n al final de su p e r i o d o en M i c h o a c á n , 
en sept iembre de 1932, C á r d e n a s h a b l ó sobre 12 m u n i c i p i o s nuevos que 
f u n d ó . V é a s e L á z a r o C á r d e n a s , Informe 1928-1932, p p . 32-33, A H C M O , 
X L I I Legi s la tura . La e x a g e r a c i ó n en este p u n t o muestra u n a vez m á s la 
base p o l í t i c a q u e t e n í a la r e o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l . 
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U n caso caracterís t ico de este proceso, que indicaba la 
p r io r idad polí t ica del mecanismo munic ipa l cardenista, fue 
el de Tocumbo. El 27 de noviembre de 1929 los pobladores 
de Tocumbo, del m u n i c i p i o de T i n g ü i n d í n , enviaron una 
carta al presidente del congreso y a C á r d e n a s , en que ex¬
pilcaban que su aldea contaba con unos 3000 habitantes, 
que se ganaban su sustento, magro, aunque honorable , co
m o arrieros y agricultores en p e q u e ñ o . Expresaban que la 
aldea incluía servicios municipales razonables, entre ellos 
dos escuelas, que no funcionaban adecuadamente por la es¬
casez de maestros y directores, unos 20 comercios y una i n 
fraestructura e c o n ó m i c a básica. Pese a ello, dec ían nos 
hemos preocupado que nuestros hijos reciban la mayor ins
trucción posible, para prepararlos al cont ingente que en 
la actualidad verifica en la R e p ú b l i c a las reformas polít ico-
económico-soc ia le s orientadas para el mejor b ien de la hu
manidad" . 

Aseguraban que la act i tud de T i n g ü i n d í n hacia Tocum
bo rayaba en la t iranía y que se reg ía por u n r u i n e g o í s m o 
con profundas raíces históricas , que no tenía razón de ser 
pero que "mucho menos debe persistir en los presentes 
t iempos de r e d e n c i ó n y de progreso". A l finalizar solicita
ban, en n o m b r e de su entera identi f icación con los pr inc i 
pios de la Revoluc ión, se les permit iera const i tuir u n m u 
nic ip io independiente . U n acto así, indicaban usando el 
estilo que en aquellos tiempos era la fuente de leg i t imidad 
de todo cambio que se pidiera, sería una "obra de verdade
r o progreso" que abrir ía a los pobladores de Tocumbo y 
de los ranchos que se adhir ieran a ellos, la posibi l idad de 
beneficiarse de las ventajas de la Revoluc ión, "de la que 
hasta ahora y desgraciadamente, no hemos sentido su bien
hechora s o m b r a " » 

La p e t i c i ó n de T o c u m b o d e s p e r t ó reacciones encon
tradas: la mayor parte de las poblaciones que solicitaba le 
fueran anexadas respondieron positivamente. Los menos, 

1 5 "Vecinos de T o c u m b o al C i u d a d a n o Presidente d e l H . Congreso 
d e l Estado", 27.11.1929, en Expediente de la Ley No. 76, A H C M O , X L I I 
Legis la tura , c. 4, carp . 8. 
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expresaron una negativa absoluta. 1 6 El propie tar io de la 
hacienda La Esperanza, Francisco Quijano de la Parra, que 
d e b í a pasar de l m u n i c i p i o de T i n g ü i n d í n al de Tocumbo, 
s o s t u v í 

[...] que no es deseable para nosotros entrar a formar parte 
de una población analfabeta en su inmensa mayoría, intrigan
te y revoltosa como se puede probar con todos los Gobiernos 
habidos, a quienes constantemente critica [... ] ,esa petición de 
hacer Municipio no es más que el deseo de media docena 
de intrigantes ambiciosos, que tratan de vivir de los demás, 
pues los vecinos honrados y trabajadores, que los hay, saben 
que solo ambiciones llevan a esa gente, que por su ignorancia 
no saben lo que piden. 1 7 

El in forme que e l a b o r ó la comis ión nombrada por el 
Congreso para tratar el tema hizo caso omiso de los argu
mentos en contra . En cambio se explayó en las razones 
legales y "revolucionarias" (relacionadas con el confl icto 
con T i n g ü i n d í n ) , que en su op in ión justificaban que se res
pondiera favorablemente a Tocumbo, de ah í que reco¬
mendara al Congreso su a p r o b a c i ó n . E l Congreso lo hizo 
por u n a n i m i d a d ? » 

¿Era Tocumbo una aldea desafortunada, condenada a 
permanecer "desgraciadamente alejada de la b ienhechora 
sombra de la Revoluc ión" , o se trataba en cambio de una 
aldea efervescente y rebelde, que logró e n g a ñ a r a u n Con
greso sometido a la causa revolucionaria? E n este episodio 
h u b o expresiones en ambos sentidos y el gobierno espera
ba la oca s ión de aprovechar una rival idad antigua entre 

1 6 V é a s e la carta de los pobladores de T a c á t z c u a r o citada en Carta d e l 
l i cenc iado A g u s t í n L e ñ e r o , el Secretario Genera l de G o b i e r n o al H . 
Congreso d e l Estado, A s u n t o : se transcr ibe mensaje d e l C. pres idente 
m u n i c i p a l de T i n g ü i n d í n , 13.2.1930. 

1 7 Francisco Qui j ano de la Parra, H a c i e n d a de la Esperanza, al C. 
secretario d e l Congreso d e l Estado, M o r e l i a , 6.2.1930. 

1 8 Proyecto de Ley n ú m . 76 de la I a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n , 
11.2.1930; Ley n ú m . 76: elevado a la C a t e g o r í a de M u n i c i p i o L i b r e la 
T e n e n c i a de T o c u m b o , Ac ta n ú m . 57, S e s i ó n de l 11.2.1930, Segundo 
p e r i o d o o r d i n a r i o de sesiones, en A H C M O , Libro de Actas de Sesiones, 
X L I I Leg i s la tura C o n s t i t u c i o n a l ( a ñ o s 1928-1930). 
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dos poblaciones, no necesariamente relacionada con la 
Revolución, para poder separarlas y movilizar a una de ellas 
a su favor. De esta manera, surgió u n foco g e o p o l í t i c o de 
apoyo en el lejano oeste del estado, en pleno corazón de la 
zona conservadora, que hasta entonces — y t a m b i é n pos
t e r i o r m e n t e - se encontraba en plena actividad cristera. 
Nadie p o d í a demostrar que el Estado fue qu ien inició las 
medidas o que e lud ió la ley. Todo se hizo aparentemente 
p o r las vías legales, aunque lo que se escribió como final en 
la lista de justificaciones para fundar el m u n i c i p i o de To-
cumbo, es decir las cuestiones ideo lóg ica y política, era pre¬
cisamente lo c e n t r a l -

U n proceso similar ocurr ió en la arena de las tenencias, 
como lo i lustra el cuadro 3 que muestra múlt ip les tenen
cias nuevas que fueron creadas en el per iodo de C á r d e n a s . 
Él fue responsable de casi la m i t a d de las 3 4 creadas entre 
1 9 1 7 - 1 9 4 0 . La revisión de los tipos de tenencias que c reó , 
los m é t o d o s utilizados y las fechas, como se ilustra en el 
cuadro siguiente, ac larará algunos aspectos adicionales de 
esta labor munic ipa l (véase el cuadro 4 ) . 

Cuadro 3 
CREACIÓN DE NUEVAS TENENCIAS ENTRE 1 9 1 7 - 1 9 4 0 

EN PERIODOS DE DOS AÑOS 

Tenencias 
Periodo nuevas Gobernadoras) en dicho periodo 

Pascual Ortiz Rubio 
4 Francisco losé Múgica 

Sidronio Sánchez Pineda 
2 Enrique Ramírez 

1 9 Es pos ib le e n c o n t r a r expresiones s imilares t a m b i é n d u r a n t e la 
c r e a c i ó n de otros m u n i c i p i o s . V é a s e E x p e d i e n t e de la Ley n ú m . 68 
( O c a m p o ) , A H C M O , X L I I Legis latura , c. 3, carp . 23; E x p e d i e n t e de la 
Ley n ú m . 94 (Alvaro O b r e g ó n ) , A H C M O , X L I I Legis latura , c. 5, carp. 
5; E x p e d i e n t e de la Ley n ú m . 7 1 , A H C M O , X L I I Legis latura , c. 4, 
carp . 3; E x p e d i e n t e de la Ley n ú m . 89 ( T a r í m b a r o ) , A H C M O , X L I I 
Legi s la tura c. 4, carp. 22. 

1917-1920 
1920-1922 
1922-1924 
1924-1926 
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Cuadro 3 (Conclusión) 

Periodo 
Tenencias 

nuevas Gobernador(es) en dicho periodo 

1926-1928 
1928-1930 
1930-1932 
1932-1934 
1934-1936 
1936-1938 
1938-1940 
Total 

7 
6 

10 
4 

33 

Enrique Ramírez 
Lázaro Cárdenas 
Lázaro Cárdenas 
Benigno Serrato 
Rafael Villamar 
Gildardo Magaña 
Gildardo Magaña 

FUENTE: A H C M O , exped iente d o n d e se c o n c e n t r a n todas las modi f i ca 
ciones m u n i c i p a l e s entre 1920-1968, carente de t í tu lo o re ferenc ia 
b i b l i o g r á f i c a ; Periódico Oficial, 1928-1932. 

Cuadro 4 
FUNDACIÓN DE TENENCIAS NUEVAS EN EL PERIODO 1 9 2 9 - 1 9 3 2 

Fecha de Entidad Nombre 
Num. detenencia creación anterior anterior 

1 Emiliano Zapata 25 oct. 1929 Hacienda Guaracha 
2 Ibarra 25 oct. 1929 colonia de Encargatura 

obreros del del Orden de 
ferrocarril la Estación 

de Pátzcuaro 
3 Surumbeneo 24 ene. 1930 Rancho Surumbeneo 
4Cuto 18feb. 1930 Rancho Cuto 
5 Tejaro 18 feb. 1930 Rancho Téjaro 
6 Pastor Ortiz 24jun. 1930 Hacienda Zurumuato 
7 Mariano Escobedo 7sep. 1931 Rancho San Lorenzo 

Acumbreo 
8 Salto de Tepuxtepec 18 ago. 1932 Hacienda El Salto 
9 Copàndaro 5 sep. 1932 Población Copándaro 

anexada a 
la hacienda 
Copándaro 

10 Nueva Italia 15 sep. 1932 Hacienda Nueva Italia 
11 Lombardia 15 sep. 1932 Hacienda Lombardía 
12 Tepenahua 15 sep. 1932 Hacienda Tepenahua 
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Cuadro 4 (Conclusión) 

Núm. detenencia 
Fecha de 
creación 

Entidad 
anterior 

Nombre 
anterior 

13 Pedernales 
14 Briseñas 
15 Chaparro 
16 Cantabria 

15 sep. 1932 Hacienda 
15 sep. 1932 Hacienda 
15 sep. 1932 Hacienda 
15 sep. 1932 Hacienda 

Pedernales 
Briseñas 
Chaparro 
Cantabria 

FUENTES: E x p e d i e n t e de la Ley n ú m . 60 (Guaracha) , X L I I Leg . , A H G M O , 
c. 3, carp. 13 y Periódico Oficial, 13 ( 3 a g o . 1929); Periódico Oficial, 13 (3 
ago. 1929) (Ibarra) ; Expediente de la Ley n ú m . 72 (Surumbeneo) , X L I I 
Leg . A H C M O , c. 4, carp. 5; E x p e d i e n t e de la Lev n ú m . 89 ( C u t o v T é -
j a r o ) , X L I I Leg . , A H C M O , c. 4, carp. 22; Exped iente de la Ley n ú m . 
124 (Pastor O r t i z ) , X L I I Leg. , A H C M O , c. 6, carp. 16; Periódico Oficial, 
23 (7 sep. 1931) ( M a r i a n o Escobedo) : Periódico Oficial (5 sep. 1932) 
( C o p á n d a r o ) ; Periódico Oficial (18 ago. 1932) (Salto de T e p u x t e p e c ) ; 
Periódico Oficial, 30 ( sup lemento) (15 sep. 1932) (Nueva I ta l ia . L o m 
bardia , T e p e n a h u a , Pedernales, B r i s e ñ a s , Chapar ro , Cantabr i a ) . 

De las 16 tenencias fundadas p o r C á r d e n a s , diez eran 
antes haciendas. Desde el p u n t o de vista geográ f i co , doce 
se encontraban en las dos regiones m á s septentrionales del 
estado. O c h o fueron constituidas durante su ú l t imo mes 
como gobernador en lugar de haciendas, siete de ellas lo 
h ic i e ron el ú l t imo d ía de su mandato. Esta ú l t ima acc ión 
modi f i có la s i tuación de algunas haciendas m á s grandes de 
M i c h o a c á n : Guaracha, Nueva Ital ia , L o m b a r d í a , C o p á n 
daro, Cantabria y Tepenahua. Es evidente que a d e m á s de 
er ig ir los focos de fuerza m u n i c i p a l propiamente dichos, 
C á r d e n a s intentaba debil i tar las haciendas m á s grandes del 
estado, para reducir su resistencia a la parce l ac ión agraria 
en el fu turo . Las tenencias, como la ent idad munic ipa l más 
p e q u e ñ a que puede elegir su liderazgo, eran ü n p r i m e r 
paso hacia la independencia pol í t ica popular y ello expli
ca el for ta lec imiento del potencial sindicalista, agrarista y 
anticlerical . N o en vano u n o de los a r g u m e n t o s centrales 
aue se esgr imieron en el Congreso respecto a la creac ión 
de las tenencias fue que en adelante las poblaciones po
dr ían beneficiarse con las ventaias de la legis lación agraria 
especialmente en el terreno laboral . 



LÁZARO CARDENAS EN MICHOACÁN, 1028-1032 583 

E l rancho Surumbeneo no c u m p l í a con n i n g u n o de los 
criterios d e m o g r á f i c o s , e c o n ó m i c o s n i infraestructurales 
m í n i m o s para ser designado tenencia (al menos s e g ú n la 
o p i n i ó n del presidente m u n i c i p a l de Charo, del que de
p e n d í a ) . Sin embargo, ello no fue u n obstáculo para que el 
Congreso aprobara su sol icitud y sus habitantes pudieran 
"gozar de los beneficios que conceden las leyes a i r a r í a s " » 
E n el caso de Zurumuato , el cambio se d e b i ó a las presio
nes ejercidas desde abajo: 

[... ] V menos todavía cuando no es el Gobierno quien ha ido 
a hacer una búsqueda de todos los órdenes para interpretar 
las aspiraciones de una región, sino que son los elementos de 
los habitantes de la misma los que, como en este caso, acudan 
al G o b e r n ó para que este atienda y encauce los deseos de 
transformación y renovación sociales de la misma región. 2 1 

E n el caso de Guaracha, una de las justificaciones p r i n 
cipales del cambio res idió en la d i m e n s i ó n de los horrores 
revelados en las relaciones entre los propietarios de la 
hacienda y los capataces, por u n lado, y los peones, por el 
o t ro . Los miembros de la comi s ión parlamentaria desig
nada para estudiar el caso encontraron que el jorna l que se 
pagaba a los trabajadores por 12 horas de trabajo oscilaba 
entre 37 y 50 centavos; que en la hacienda sol ían salir dia
rio las "guardias blancas" para forzar a la gente a i r de sus 
casas al trabajo, s o m e t i é n d o l a a u n trato cruel e i n h u m a n o , 
cuando no p o d í a asistir por razones de salud; que en la 
hacienda funcionaba a ú n , contrar iamente a la ley, la deni
grada t ienda de raya, "que todos saben es u n filón explota
ble en beneficio del amo". En este caso la r e c o m e n d a c i ó n 
de la comis ión fue unívoca : Guaracha d e b í a convertirse en 

2 0 Carta de J u a n C h a m i o , j e f e m u n i c i p a l de C h a r o , al H . Congreso 
Loca l , 22.11.1929; Carta de los vecinos d e l Rancho de S u r u m b e n e o al 
H . Congreso L o c a l , 28.10.1929; Proyecto de Ley n ú m . 72, 24.1.1930 en 
Exped iente de la Ley n ú m . 72, X L I I Legis la tura A H C M O , c. 4, carp. 5. 

2 1 Proyecto de la Ley n ú m . 124, 24.7.1930, en Exped iente de la Ley 
n ú m . 124, A H C M O , X L I I Legis latura , c. 6, carp. 16; Ac ta n ú m . 5, s e s i ó n 
de l 24.7.1930, X L I I Legis latura, Tercer p e r i o d o e x t r a o r d i n a r i o de Sesio
nes, en A H C M O , Libro de Actas de Sesiones, X L I I Legis latura , 1.1, p . 6. 
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tenencia, para todos aquellos "desheredados de la For tuna 
que allí nacieron y para el amo trabajan, a los que la Re
vo luc ión no ha dejado sentir sus efectos avasalladores y 
progresistas". 2 2 Incluso el n o m b r e elegido para la nueva 
ent idad , Emi l i ano Zapata, p o d í a indicar la o r i en tac ión 
pol í t ica e ideo lóg ica de la reforma. 

C á r d e n a s pre s tó mayor a tenc ión a las tenencias hacia el 
final de su mandato dado que deseaba evitar una lucha 
s imul t ánea en dos frentes de la arena munic ipa l , pues en 
cada u n o de ellos existían motivos suficientes para provocar 
u n estallido local grave. U n a c a m p a ñ a s imul tánea hubiera 
hecho fracasar el in tento de dar al proceso de desarrollo 
m u n i c i p a l u n aspecto objetivo, que ocul tar ía los móviles 
pol í t icos evidentes que lo sustentaban. C á r d e n a s pref ir ió 
n o someterse a las agudas críticas de la prensa metropo l i 
tana y de l centro pol í t ico , que eran muy sensibles a este 
t ipo de manifestaciones de fuerza, como se desprende de 
lo ocurr ido en el caso de Veracruz. 2 3 Más aún , mientras i n 
tentara mantener u n d i á l o g o con los terratenientes sobre 
la posibi l idad de que se adhir ieran a la F e d e r a c i ó n Agrar ia 
de la C R M D T , no tenía sentido ocuparse de una actividad 
que en o p i n i ó n de ellos iba d i r ig ida directamente en su 
contra. Cuando q u e d ó claro que los hacendados no ser ían 
interlocutores plenos en el proceso agrario C á r d e n a s 
s u m ó t a m b i é n esta á rea a su inventar io pol í t ico . Y como 
era habitual , lo hizo en nombre "del nuevo espíri tu que re
corre el estado" v de las nuevas posibilidades que abr ían las 
leyes part icularmente las agrarias y las laborales frases que 
ser ían la clave del " incremento munic ipa l . 

2 2 Acta n ú m . 14, s e s i ó n d e l 24.10.1929, X L I I Legis latura , Segundo 
p e r i o d o o r d i n a r i o de Sesiones, en A H C M O , Libro de Actas de Sesiones, 1.1 
( a ñ o s 1919-1930), p p . 2-3. 

2 3 V é a s e las siguientes reacciones: " C o n t i n u a r á la d e p o s i c i ó n de ayun
tamientos" , e n EIDictamen (de l p u e r t o de Veracruz) (12 dic . 1930); " C o n 
ayuda de la fuerza t o m ó p o s e s i ó n el A y u n t a m i e n t o de P á n u c o " , e n El 
Universal (7 ene. 1932) ; " M a n i o b r a de u n g r u p o p o l í t i c o en M é x i c o con
tra e l G o b e r n a d o r Tejeda" , en EIDictamen ( P ago. 1929); " E l Goberna
d o r A d a l b e r t o Te jeda e x h o r t a para que se cons ideren c o n serenidad , 
p r u d e n c i a y p a t r i o t i s m o las versiones sobre e l a tentado a la s o b e r a n í a de 
Veracruz" , e n EIDictamen (12 ago. 1929). 
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La conformación de una personalidad líder 

y el galanteo de la oposición 

El enorme interés que puso C á r d e n a s en el fomento de sus 
relaciones con el centro favoreció el for ta lec imiento de su 
pos ic ión . Por ello no i n t e r r u m p i ó sus relaciones con el 
e jército, ex ig ió que se le autorizara a sumarse a la ofensiva 
contra Escobar en marzo de 1929 y tras el lo comandar el 
aplastamiento de la rebe l ión cristera en su estado. En octu
bre de 1930 a c e p t ó la presidencia de l P N R para salvarlo de l 
colapso, y a fines de 1931 p a s ó a ocupar e l Mini s ter io de 
G o b e r n a c i ó n en el g o b i e r n o de O r t i z R u b i o , a s o l i c i t u d 
de este ú l t imo . A l finalizar su mandato en M i c h o a c á n 
regre só a las filas del servicio castrense y en enero de 1933 
fue minis t ro de Guerra en el gobierno de Abelardo Rodrí
guez, en cuyo marco t o m ó parte en la l iqu idac ión del teie-
dismo. C á r d e n a s p r o c u r ó m a n t e n e r relaciones m u y 
estrechas con el maximato y prestarle diversos servicios 
po l í t i cos . 2 4 Esta tendencia lo llevó a estar fuera de Micho
a c á n casi la m i t a d de l per iodo en que se d e s e m p e ñ ó como 
gobernador (21 de 48 meses) * Respecto al e jército nadie 
conoc ía mejor que él la importancia que revestía mantener 
lazos estrechos con él Fue su amigo M ú g i c a qu ien le instó 
a ello debido a que "sin esta condic ión [ m i l i t a r ] nadie vale 
nada en M é x i c o [ , . . ] " 2 6 

C á r d e n a s desarro l ló u n sistema de relaciones persona
les y profundas con los principales jerarcas militares me
xicanos, p a r t i c u l a r m e n t e con el in f luyente m i n i s t r o de 
Guerra, J o a q u í n Amaro , y con los oficiales destacados en 
Michoacán . C r e ó la Escuela n ú m . 2 "de hijos del e jérc i to" ; 2 7 

2 4 E n o c t u b r e de 1 9 3 0 a s u m i ó , a p e d i d o de Calles, la j e f a t u r a d e l PNR 
y e n j u l i o de 1 9 3 1 o c u p ó el puesto de m i n i s t r o de G u e r r a y la A r m a d a 
en e l g o b i e r n o de O r t i z R u b i o , c u a n d o s in t ió que Calles deseaba con
t r o l a r al pres idente . 

2 3 ROMERO FLORES, 1 9 4 6 , p . V 8 5 . 
2 6 Carta de F . J. M ú g i c a a L á z a r o C á r d e n a s , 2 7 . 4 . 1 9 3 2 , ACERMLC- JM, 

anexo 3 , doc. 8 7 . 
2 7 Entrevista de l a u t o r c o n e l Sr. J e s ú s M ú g i c a M a r t í n e z , M o r e l l a , 

M i c h o a c á n , j u l i o de 1 9 9 2 y M U G I C A MARTÍNEZ, 1 9 8 2 , p p . 1 2 8 - 1 2 9 . 



586 EITAN GINZBERG 

c o m p r o m e t i ó a los militares a part ic ipar en diversos pro
yectos de mejoras sociales,28 así como en importantes tareas 
de infraestructura, 2 9 y f o m e n t ó el ethos del e jérci to como 
u n decidido defensor de la Revoluc ión , qu i en sol ía d i r i g i r 
" u n caluroso voto de agra decimiento a todos los Jefes y Of i 
ciales del Ejérc i to Mexicano que han actuado en esta 
reg ión [ . . . ] " 3 ° E n las ocasiones en que los agraristas con
denaron al e jército por colaborar con los latifundistas (lo 
que en m á s de una oca s ión fue verdad) , C á r d e n a s y su 
gobierno se esforzaron por anular con p r o n t i t u d tales acu
saciones.31 Aunque el gobernador no se opuso a la creación 
de guardias rurales de agraristas, cu idó mucho que se hicie
ra en c o o r d i n a c i ó n con el e jérci to ; cuando éstas transgre
d i e r o n sus facultades, o r d e n ó que se les qui taran las armas 
de inmedia to . 3 2 

2 8 P o d í a encontrarse al genera l Ávi la Camacho, j e f e de la r e g i ó n 
de Zamora , c o m o m i e m b r o de la J u n t a de Mejoras Materia les . V é a s e 
" C i t a t o r i o d e l Pde. M p a l . de Z a m o r a a los CC. m i e m b r o s de la J u n t a de 
Mejoras Mater ia les d e l M u n i c i p i o " , 10.7.1931, en A M Z , Fomento, exp. 8; 
1931 , c. 1930-1931/2 2 . 

2 9 L á z a r o C á r d e n a s , Informe 1929-1930, p . 19; Informe 1928-1932, 
p. 36, A H C M O ; Respuesta d e l d o c t o r E n r i q u e Ramos, el C. d i p u t a d o 
pres idente d e l H . Congreso, al i n f o r m e de 1932, A H C M O , X L I I ] [ L e g i s 
la tura , Varios, exp. 5, c. 2, p p . 2-3. 

3 0 L á z a r o C á r d e n a s , Informe 1929-1930, p . 19; Informe 1928-1932, p . 36; 
Respuesta d e l d o c t o r E n r i q u e Ramos, e l C. d i p u t a d o pres idente de l 
H . Congreso, al i n f o r m e de 1932, A H C M O , X L I I I Legis latura , Varios, 
exp . 5, c. 2, p p . 2-3. 

3 1 Ávila C a m a c h o fue atacado en la tercera c o n v e n c i ó n de la CRMDT, 
en j u l i o de 1931 , p o r su constante a g r e s i ó n a los campesinos de la zona 
y p o r obstaculizar la p r o m o c i ó n de sus asuntos agrarios. E n e l debate 
surg ido al respecto en e l Congreso e l 24 de j u l i o h u b o gran revuelo . L a 
CRMDT fue acusada de t r a m a r u n c o n f l i c t o en t re los m i e m b r o s de la 
C á m a r a y el G o b i e r n o c o n el e j é rc i to . F i n a l m e n t e fue adoptada u n a 
r e s o l u c i ó n p o r la cual se esperaba r e c i b i r datos adicionales antes de re
solver si se h a r í a u n a o b s e r v a c i ó n d i s c ip l inar i a al o f ic ia l o si se le resti
tu i r ía la conf ianza l i b r á n d o l e de los cargos i m p u t a d o s . V é a s e Ac ta de l 
14.7.1931, P r i m e r p e r i o d o e x t r a o r d i n a r i o de Sesiones, e n Libro de Actas 
de Sesiones, X L I I I Legis latura (1931-1932), 14.9.1931 al 29.8.1932. 

3 2 " A m p l i a defensa de los agraristas d e l Estado de M i c h o a c á n " , e n El 
Nacional (26 feb . 1933) y CÁRDENAS, 1972, p . 182. 
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N o a b a n d o n ó su postura n i siquiera cuando se vio en
frentado a la que quizás fuera la prueba m á s difícil de su 
carrera como gobernador: la d e s i g n a c i ó n del jefe mi l i t a r 
del estado, el general Benigno Serrato, como su rempla
zante. A pesar de saber que éste qui tar ía la fuerza a sus 
bases (como efectivamente lo h izo) , C á r d e n a s c o n t i n u ó 
t ra tándolo con gran respeto, como a u n socio. La regla de 
oro de una re lac ión fluida con el e jército tampoco fue vio
lentada ante este triste suceso. 

También atribuyó gran importancia a la formación de su 
cond ic ión de l íder estatal sensible y car i smàt ico , que se 
encuentra por encima de las estructuras formales de poder. 
Visitaba con frecuencia las poblaciones, incluyendo algu
nas de las m á s alejadas, escuchaba con gran a tenc ión a sus 
habitantes. 3 3 Esta costumbre p a s ó a formar parte o rgán ica 
de su personalidad a tal p u n t o , que a ú n el 25 de abri l de 
1970, pocos meses antes de m o r i r y cuando ya se encon¬
traba enfermo, visitó la reg ión i n d í g e n a mixteca del estado 
de Oaxaca, y p e r m a n e c i ó tres días seguidos en la p e q u e ñ a 
y apartada aldea Santiago Y o s o n d ú a estudiando, revisan
do y buscando formas de ayudar a sus habitantes ante la 
variedad de problemas que le p lantearon. 3 4 Este r é g i m e n 
de visitas incluyó su asistencia s i s temática a toda actividad 
social o pol í t ica , que tuviera lugar en el estado. Rutinaria
mente se le veía como invitado de h o n o r en toda conven
c ión federativa o confederativa de la C R M D T , en asambleas 
municipales partidarias o privadas en celebraciones 
públ icas y familiares, y en ceremonias de i n a u g u r a c i ó n de 
proyectos infraestructurales instituciones de e d u c a c i ó n e 
invest igación etcétera -

3 3 Entrevista 16 con Federico Manza Silva, A C E R M L C , "Entrevistas de 
H i s t o r i a O r a l " , c. 2, carp. 5, p . 80; Entrevista 111 c o n J o s é G o n z á l e z Cis-
neros , en A C E R M L C , c. 7, carp. 14, pp . 4-5, y Entrevista 135 con Espe
ranza Flores Ceja, A C E R M L C , c. 9, carp. 3, p. 83. 

34 Cuando Cárdenas, 1980. 
3 5 " E s p o n t á n e a s demostraciones de a d m i r a c i ó n y respeto al destaca

d o p o l í t i c o de M i c h o a c á n " , en El Nacional (25 dic . 1930); "Frente al 
PNR la vigorosa per sona l idad d e l genera l C á r d e n a s " , en El Nacional (25 
dic . 1930); "Va a M i c h o a c á n el general C á r d e n a s " , en El Nacional (16 dic. 
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El liderazgo de C á r d e n a s g o z ó de gran reconocimiento 
incluso entre sus rivales. A pesar de que contaba con tropas 
fuertes y consolidadas, pref ir ió dar por terminada la rebe
l ión cristera mediante lo que la prensa dio en l lamar "labor 
de convencimiento" . 3 6 Per suad ió a los l íderes insurgentes 
( S i m ó n Cortés , Gregorio Guil lén y otros) para que depu
sieran las armas, p r o m e t i ó que c o n s e r v a r á n sus rangos y 
que f o r m a r í a n parte de la admini s t rac ión local como co
mandantes de defensas rurales, como inspectores de edu¬
cac ión ( lo que era part icularmente impor tante para ellos 
p o r su sensibilidad a los mensajes supuestamente "comu
nistas" del gobierno) , como presidentes municipales y en 
otros puestos. 3 7 

Invirtió grandes esfuerzos en la cons t rucc ión de rela
ciones de confianza con la Iglesia, pese a que cont inuaba 
v iéndola como enemiga firme y peligrosa de la Revolución, 
ta l como lo expresara durante su c a m p a ñ a electoral. Acep
tó sin reservas los términos de l compromiso del 21 de j u n i o 
de 1929, que puso fin a la rebe l ión cristera, y los c u m p l i ó 
al pie de la letra. Todas las propiedades eclesiást icas (con 
e x c e p c i ó n de los anexos) fueron restituidas a los sacerdo
tes sin demoras, se abr ieron las iglesias, se amnis t ió a los 
combatientes cristeros, se i n t e r r u m p i e r o n de inmediato to
dos los procedimientos legales adoptados contra ministros 

1930) ; "Fruc t i f i ca g i ra d e l C. C á r d e n a s " , en El Nacional (23 nov. 1930) ; 
"Se i n a u g u r ó en Z a m o r a u n Congreso Agrar is ta" , e n El Nacional (20 j u n . 
1932) , y CÁRDENAS, 1972, i , p p . 188-189, 193, 197 y 204. Sobre la gran 
in tens idad de sus visitas, puede verse t a m b i é n Carta de L á z a r o C á r d e n a s 
a F. J. M ú g i c a , 14.9.1931, en ACERMLC- JM, v o l . 16, doc. 26. 

3 6 "Se ha l o g r a d o ya la r e n d i c i ó n de todos los rebeldes en M i c h o a 
c á n " , en El Universal Gráfico (4 ene. 1929) . 

3 7 S e g ú n Meyer, el acuerdo c o n S i m ó n C o r t é s se c e l e b r ó s ó l o d e s p u é s 
de que sus famil iares f u e r o n capturados p o r fuerzas federales en d i c i e m 
b r e de 1928, a m e n a z á n d o s e c o n causarles d a ñ o si C o r t é s n o se entre-
raba. Agrega Meyer que de cua lqu ie r m o d o C o r t é s estaba p o r entonces 
m u y e n f e r m o y n o p o d í a c o n t i n u a r s in r e c i b i r t r a t a m i e n t o m é d i c o . N o 
es raro q u e esta ver s ión desmerezca la f u n c i ó n de C á r d e n a s , dado que 
Meyer per tenece a la c o r r i e n t e h i s t o r i o g r á f i c a ant icardenista . V é a s e 
MEYER, I , 1981 , p . 258. A l respecto véa se t a m b i é n SÁNCHEZ y CARREÑO, 1979, 

p p . 113-114; TOWNSEND, 1952, p . 40. 
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y creyentes que realizaron actividades religiosas durante la 
guerra, y se l iberó a quienes h a b í a n sido encarcelados p o r 
e l lo . 3 8 E n este sentido no ayudó a los opositores a la Iglesia 
con n inguna excusa: n i "demoras" en la entrega de las pro
piedades 3 9 n i los argumentos que los curas "hacen polít ica" , 
insultan al Estado, vitorean a Cristo Rey, d ividen a las co
misiones agrarias, fuerzan a campesinos indigentes a que 
gasten sus escasos recursos en la adqui s ic ión de onerosos 
equipos p i ro técn icos para las fiestas religiosas y al ientan a 
n iños y padres para que abandonen la red escolar secular 
para que pasen a colegios religiosos, 4 0 lograron modificar su 
pos ic ión . Tampoco los sangrientos enfrentamientos entre 

3 8 Las c l á u s u l a s d e l acuerdo p u e d e n consultarse en PORTILLO, 1982, 
p . 45; C i rcu la r 53: "Sobre la ent rega de t emplos en Ch i l co ta " , A P E M O , 
exp. 7-53, carp . 12, c. 3; Carta de Isaac Prado, pres idente m u n i c i p a l de 
Ch i l co ta , al secretario genera l de G o b i e r n o , 27 7.1929, A P E M O , exp. 7¬
53, carp. 12, c. 3; Fel ipe Canales, el subsecretario encargado del.Despa-
c h o (de R e l i g i ó n en k S e c r e t a r í a Federal de G o b e r n a c i ó n ) , a C á r d e n a s , 
23.9.1929 A P E M O , exp. 7-53, carp . 12, c. 3, e I n f o r m e de G o b i e r n o de 
1928-1929, que r i n d e el genera l de d iv i s ión L á z a r o C á r d e n a s d e l R í o , 
A H C M O , X L I I Legis latura , exp. 19, c. 1 Varios, p . 28. 

3 9 U n o de los casos puede ser observado en la p o b l a c i ó n Santiago 
P u r i a t z í c u a r o , d e l m u n i c i p i o M a r a v a t í o . Los m i e m b r o s d e l c o m i t é ca tó
l i co se q u e j a r o n e n carta de l 18.10.1930 de que a ú n n o h a b í a n r e c i b i d o 
la iglesia, pese a que e l subsecretario de C á r d e n a s ya h a b í a i n s t r u i d o al 
m u n i c i p i o a que l o h ic iera s in di laciones , c o m o lo e s t a b l e c í a la c i r c u l a r 
24 d e l 27.6.1929. A l respecto, v é a s e Rafael M a n c e r o O. , el subsecretario 
de la S e c r e t a r í a Federal de H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o , a C á r d e n a s , 
18.10.1930, A P E M O , exp. 753, carp . 12, c. 4. 

4 0 Carta de E d u a r d o Vasconcelos, el o f ic ia l m a y o r de la S e c r e t a r í a 
Federa l de G o b e r n a c i ó n , a C á r d e n a s , 19.5.1930, en A P E M O , Goberna
ción, Religión, A s u n t o : " C h e r á n , entrega de templos " , exp. 7-53-10-B, 
carp . 1 1 , c. 3; carta de T r i n i d a d R a m í r e z al pres idente de los Estados 
U n i d o s Mexicanos , 30.6.1930, A P E M O , Gobernación, Religión, exp. 7-53-
10-B, carp. 1 1 , c. 3; carta de D . Estrada, presidente m u n i c i p a l de C h e r á n , 
a C á r d e n a s , 22.6.1930, A P E M O , Gobemaaón, Religión, exp. 7-53-10-B, 
c a r p . 1 1 , c. 3; c a r t a de P e d r o Ta lavera , s ecre ta r io de C o m u n i d a d e s 
Agrar ias de la F e d e r a c i ó n A g r a r i a y Forestal d e l Estado, a C á r d e n a s , 
10.9.1930, A P E M O , Gobernación, Religión, exp. 7-53-10-B, carp. 1 1 , c. 3, 
exp . 753, carp. 12, c. 4; vecinos d e l Pueb lo de A r o c u t í n a C á r d e n a s , 
24.12.1929, A P E M O , Gobernación, Relimón, exp. 7-53-10-B, carp. 1 1 , c. 3, 
exp . 753, carp. 12, c. 4; carta de los m i e m b r o s d e l C o m i t é Par t i cu lar 
A d m i n i s t r a t i v o d e l Pueb lo de U r i c h o a C á r d e n a s , 27.3.1930, A P E M O , 
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agraristas y creyentes, como el grave suceso acontecido en 
el pueblo de Arocut ín en septiembre de 1930 o el de la po
b lac ión de N o c u p é t a r o de enero de 1931, en cuyo trans
curso fueron asesinados varios l íderes agraristas, así como 
u n n iño de diez a ñ o s y su madre, a manos de creyentes ins
tigados por curas. 4 1 C á r d e n a s c u m p l i ó el acuerdo y resolvió 
adaptarse a la pol í t ica federal pues e n t e n d i ó que el statu 
quo religioso era imprescindible en la realidad michoacana. 

La variedad de medidas destinadas a modelar las estruc
turas de su fuerza en M i c h o a c á n se ex tend ió b á s i c a m e n t e 
durante dos años . Tras este per iodo el estado no solo p a s ó 
a gozar de una relativa calma, dispuesto a digerir una labor 
de reforma e c o n ó m i c a y social, sino t a m b i é n contaba con 
u n gobierno suficientemente fuerte para tomar iniciativas 
en tal sentido, sin enfrentarse a factores opositores o com
plicarse en guerras civiles. 4 2 

Gobernación, Religión, exp. 7-53-10-B, carp. 11 , c. 3, exp. 753, carp. 12, c. 4; 
m e m o r á n d u m sobre u n a carta de los delegados del C o m i t é Part icular 
A d m i n i s t r a t i v o d e j a c o n a , 20.2.1930, APEMO. , Gobernación, Religión, exp. 
7-33-B-15, A s u n t o : entrega de templos , carp. 18, c. 3; C o r r e s p o n d e n c i a 
de los Agraristas de San Lucas y H o m b r e s L ibres al G o b e r n a d o r , APE
M O , Gobernación, Religión, exp . 7-53 Bis 6-C, A s u n t o : San Lucas, entrega 
de t e m p l o parroquia l ? 1929, c 3; Carta de J o s é S o l ó r z a n o al g o b e r n a d o r 
d e l Estado, 23.4.1930, exp. 7-53-B-4, A s u n t o : sol ic i tan los vecinos de 
H u a n d a c a r e o [ . . . ] , A P E M O , Gobernación, Religión, carp. 25, c. 8, 1930. 

4 1 A m b o s episodios finalizaron c o n compromiso s di f íc i les de com
p r e n d e r , dada la gravedad de los hechos y su r e p e r c u s i ó n en el Congreso 
Federal . V é a s e "Los escandolosos sucesos de E r o n g a r í c u a r o , M i c h o a c á n " , 
en La Sotana ( Ó r g a n o de la L i g a A n t i c l e r i c a l R e v o l u c i o n a r i a ) (15 
oct . 1930); " E l c lero reorganiza en M i c h o a c á n " , en El Nacional (26 sep. 
1931) ; " E l c lero de M i c h o a c á n está f o r m a n d o u n a o r g a n i z a c i ó n de t i p o 
fascista", en EINacional (27 sep. 1931) , y "Los cristeros c o n t i n ú a n asesi
n a n d o agraristas en M i c h o a c á n " , en La Sotana (15 ene. 1931) . 

4 2 E l estado de M i c h o a c á n apenas si es m e n c i o n a d o en las e s t ad í s t i ca s 
de actos de v iolencia enviadas t r imestra lmente a W a s h i n g t o n desde la em
bajada estadounidense en M é x i c o , a d i f e renc ia de Veracruz , Puebla y 
otros , que aparecen c o n g r a n frecuencia . V é a s e los siguientes i n f o r m e s 
tr imestrales de 1930-1933: 1930: N a t i o n a l Archives M i c r o f i l m / R e c o r d s 
o f the D e p a r t m e n t o f State Re la t ing to I n t e r n a l Affairs o f M é x i c o (1910-
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CONFORMACIÓN DE LA NUEVA CONCIENCLA REVOLUCIONARIA 

E n 1928 el sistema educativo de M i c h o a c á n no p o d í a cum
p l i r su mis ión revolucionaria. N o contaba con una con
cepc ión relevante n i tenía una definición clara de objetivos 
o programas de estudio adecuados al ideal de reforma 
social y e c o n ó m i c a . Faltaban cientos de escuelas en el esta
do y muchas de las existentes funcionaban en locales poco 
apropiados para este fin; faltaba una p lant i l l a de maestros 
que contara con p r e p a r a c i ó n p e d a g ó g i c a e ideo lóg ica ade
m á s de prestigio públ ico ; se asignaba a los docentes en fun
ciones u n salario miserable, que frecuentemente no se les 
pagaba. En todo el estado funcionaba una sola escuela 
N o r m a l urbana, la de Morel ia , y cinco seminarios rurales 
de menor importancia , erigidos en el per iodo de Múg ica . 4 3 

El sistema de supervis ión escolar era ínf imo y carente de 
motivac ión; el de e d u c a c i ó n superior no se movil izó den
tro de las l íneas revolucionarias, de ahí que no desarrollara 
una ciencia educativa relacionada con la praxis cotidiana. 
H a b í a una constante escasez de presupuestos para el desa
r r o l l o y la adqui s ic ión de equipos las leyes educacionales 
no se aplicaban y la mayor ía de los n iños no asistía a los 
establecimientos. 4 4 E l porcentaje de analfabetismo oscilaba 
alrededor de 67% en las ciudades y entre 85 y 90% en el 
agro; el índice de deserc ión escolar era elevado y había, una 
ruDtura ü r o f u n d a en la re lac ión entre la escuela v la comu-
n i d a d . « E n tales condiciones, a la escuela estatal le re
sultaba sumamente difícil enfrentarse a la red de colegios 
nrivados subvencionados ñor la Iglesia eme fáci lmente neu-
íra l izaban las tendencias educativas d d E s t a d o * 

1 9 3 9 ) ( N A / R D S ) , M P 1 3 7 0 , n ú m . 1 , does. 8 1 2 . 0 0 / 2 9 5 4 0 ; 1 9 3 1 : docs. 
8 1 2 . 0 0 / 2 9 6 3 , 2 9 6 3 1 , 2 9 6 4 8 , 2 9 6 8 4 ; 1 9 3 2 : docs. 8 1 2 . 0 0 / 2 9 7 1 4 , 2 9 7 4 0 , 

2 9 8 0 0 , 2 9 8 2 3 , y 1 9 3 3 : docs. 8 1 2 . 0 0 / 2 9 8 4 5 , 2 9 9 1 3 . 
4 3 RABY, 1 9 7 3 , p p . 5 5 9 y 5 7 3 - 5 7 5 . 
4 4 Puede verse c o m o e j e m p l o el des t ino que c o r r i ó la Ley de Escala

f ó n de Magi s ter io de P i ñ e d a d e l a ñ o 1 9 2 3 , e n RUSY, 1 9 7 3 , p . 5 6 1 . 
4 5 FOGLIO MIRAMONTES, 1 9 3 6 , p p . 1 4 1 - 1 4 7 . 
4 6 L á z a r o C á r d e n a s , Informe 1928-1932, p p . 2 7 - 2 9 . Sobre las d i f i cu l t a 

des que e n c o n t r ó en el á r e a de la e d u c a c i ó n , v é a s e I n f o r m e para e l a ñ o 
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U n problema crón ico y part icularmente complicado era 
en muchas poblaciones que había una falta absoluta de con
ciencia sobre la necesidad de enviar a los n iños a la escuela. 
E l gobierno saliente de R a m í r e z r e c o n o c i ó su tota l fracaso 
en este campo, y e x p r e s ó su seguridad de que la admi
nis trac ión de C á r d e n a s , "hombre progresista y emprende
dor" , t endr ía mayor éxi to en e l lo . 4 7 

La respuesta cardenista a esta real idad e m p r e n d i ó dos 
vías de acc ión principales. La pr imera era la m á s ru t inar i a 
y relevante para cualquier sistema educativo: la mejora de 
la infraestructura física y legal de l sistema, la ap l icac ión 
de la ley existente y la p r o f u í d i z a c i ó n de la supervisión; la 
segunda consist ió en una nueva def inición de objetivos y el 
f omento entre los docentes y estudiantes de la conciencia 
de que estaban desarrollando una mis ión educativa revo
lucionaria . En otras palabras, se trató de crear una ideolo
g ía educativa autént ica y adaptada a las necesidades 
presentes y futuras. 

Los logros de C á r d e n a s en el p r i m e r campo fueron i m 
presionantes. En tres a ñ o s se dup l i có el n ú m e r o de escue
las rurales (de 402 a 883) y en dos a ñ o s se registró u n i n 
cremento similar en las escuelas primarias urbanas (de 354 
a 656). La part ida presupuestaria dedicada al r u b r o de la 
educac ión a u m e n t ó en dicho periodo de 27.5 a 41 %, y el por
centaje de n iños entre seis y catorce años escolarizados pa só 

de 1927-1928, r e n d i d o p o r e l C. g o b e r n a d o r i n t e r i n o Luis M é n d e z . . . , 
A H C M O , X L I I Legis latura , exp. 6, c. 1, Varios, p . 17; C o n t e s t a c i ó n d e l 
l i cenc iado Silvestre G u e r r e r o , A H C M O , X L I I Legis latura , exp. 6, c. 1, 
Varios, p . 17; I n f o r m e de G o b i e r n o de 1928-1929, que r i n d e e l genera l 
de d iv i s ión L á z a r o C á r d e n a s d e l R í o , A H C M O , X L I I Legis latura , Varios, 
exp . 19, c. 1 , p p . 12-13; I n f o r m e de G o b i e r n o de D á m a s o C á r d e n a s de 
1929-1930, A H C M O , X L I I I Legis latura, Varios, exp. 5, c. 2, p . 16. 

4 7 L á z a r o C á r d e n a s , Informe 1928-1932, p p . 27-29. Sobre las d i f i cu l t a 
des que e n c o n t r ó en el á r e a de la e d u c a c i ó n , v é a s e I n f o r m e para e l a ñ o 
de 1927-1928, r e n d i d o p o r e l C. g o b e r n a d o r i n t e r i n o Luis M é n d e z . . . , 
A H C M O , X L I I Legis latura, exp. 6, c. 1, Varios, p . 17; C o n t e s t a c i ó n d e l L ic . 
Silvestre G u e r r e r o A H C M O X L I I Legis latura , exp. 6, c. 1 ; I n f o r m e de 
G o b i e r n o de 1928-1929, p p . 12-13; I n f o r m e de G o b i e r n o de D á m a s o Cár
denas de 1929-1930, A H C M O , X L I I I Legis latura , Varios, exp. 5, c. 2, p . 
16, y L á z a r o C á r d e n a s , Informe 1928-1932, p . 29. 



LÁZARO CÁRDENAS EN MICHOACÁN, 1928-1932 593 

de 30.4 a m á s de 43%. 4 8 En dic iembre de 1930 fue sancio
nada por el Congreso la nueva ley de e d u c a c i ó n , la 74, des
t inada a recordar a quienes empleaban peones a su cuenta 
y cargo que d e b í a n construir escuelas para sus n iños . La ley 
y la rigidez con que se apl icó aportaron su parte al eviden
te aumento cuantitat ivo de la e d u c a c i ó n . 4 9 

E l siguiente desaf ío era el desarrollo de una ideo log í a 
educativa y la f o rmac ión de maestros portadores de la 
"nueva i d e o l o g í a revolucionaria" , que supieran elevarse al 
nivel de gu ía s sociales y penetraran con valor en la lucha 
j u n t o al surco del campesino organizado y el taller del 
obrero, fuerte por su s i n d i c a l i z a c i ó n - U n paso en ta l sen
t ido fue dado a finales de dic iembre de 1928, cuando se 
reun ieron 487 maestros de las escuelas primarias subven
cionadas por el Estado para tomar unos cursos cortos. E l 
objetivo era capacitar a dichos docentes para convert ir la 
escuela existente, a la que describieron como "anodina, 
pasiva y abúl ica" , en algo completamente nuevo. La escue
la deseada fue descrita como 

[... ] una institución esencialmente dinámica, activa, SOCIAL [el 
subrayado en el original], creadora de mejores hábitos y cos
tumbres; exenta de prejuicios v fanatismos religiosos, políücos 
y socale;, forjadora Asent imientos vivos de solidaridad, coo¬
peración y fraternidad. 

Dicha escuela capac i tar ía a los n iños para "ser verdade
ros seres humanos, tan fuertes espiritual como corporal
mente, en hombres de ACCIÓN Y EMPRESA, m á s hábi les para 
obrar en los sectores de la Agr icu l tura , el Comercio, la 
Industr ia y los Oficios [... ] " 5 1 

4 8 M A L D O N A D O , 1985 y FOGLIO, 1936, ra, p . 381 y n, p . 205. 
4 9 Decre to n ú m . 21 "Se r e f o r m a el C a p í t u l o X V I I de la Ley O r g á n i c a 

de E d u c a c i ó n Pr imar i a de l Estado de M i c h o a c á n [ . . . ] " , en Acta de Sesio
nes n ú m . 32, s e s i ó n del 31.12.1930, X L I I I Legislatura, en Periódico Oficial, 
74 (19 m a r . 1931) , p p . 5-8. 

5 0 L á z a r o C á r d e n a s , Informe 1928-1932, p . 29. 
5 1 D á m a s o C á r d e n a s , I n f o r m e de G o b i e r n o de D á m a s o C á r d e n a s de 

1929-1930, A H C M O , X L I I I Legis latura , Varios, exp. 5, c. 2, p p . 7-8. 
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En septiembre de 1929 se informaba sobre u n con junto 
de acciones emprendidas para organizar estas concepciones. 
J u n t o a la c o n s t r u c c i ó n de escuelas estatales y privadas 
nuevas (en su mayor ía rurales) y el comienzo de la aplica
c ión de los pr incipios p e d a g ó g i c o s , se constituyeron "so
ciedades de padres de famil ia" , "sociedades protectoras de 
la e d u c a c i ó n " y "juntas de vigilancia escolar" Estas organi
zaciones tenían por objetivo vincular la escuela con la co
m u n i d a d , apoyar a los maestros y a los establecimientos, su
minis trar equipos, procurar la asistencia y puntua l idad de 
todos los niños en edad escolar, proveer de comidas calientes 
a los n iños indigentes v ut i l izar los edificios para que fue
ran centros de estudio' noc turno para trabajadores donde 
se hablar ía de civismo higiene organ izac ión sindical coo
perativas de p r o d u c c i ó n y de consumo etcétera ^ En la mis
ma é p o c a s e g ú n se i n f o r m ó a C á r d e n a s c o m e n z ó la for
m a c i ó n d é una disciplina educativa mexicana auténtica , 
c o m D a t i b l e con la nueva escuela d e m o c r á t i c a " f ie l refleio 
de nuestras instituciones despojadas de sus defectos". Las 
actividades estuvieron a cargo de comisiones mixtas de maes¬
tros y padres, que supuestamente d e b í a n sistematizar la. ex-
ner ienr ia nedapfknra existente Hasta sentiemhre de 1929 
L habían ronSdo 61 comiTione^ de este t ipo y su apor-
a c i ó n s e b ^ s ™ 

educat vos n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ Zfesü-
S ^ d S S ^ laTpf icac ó n e x p e r i m e n t a l de sus 

p a ñ a p o r mode la r S e h S 
Todas estas orientaciones, con el agregado de u n fuerte 

í m p e t u nacionalista, cobraron validez legal con la nueva ley 
76, reglamentaria de la de enero de 1931. En ella no sólo 
se repet ían y confirmaban los contenidos de la ley 74, inclu
yendo la ob l igac ión de la e n s e ñ a n z a noc turna en el mar
co de los Centros Culturales para Trabajadores — l o que 

5 2 D á m a s o C á r d e n a s , I n f o r m e de G o b i e r n o de D á m a s o C á r d e n a s de 
1929-1930, A H C M O , X L I I I Legis latura, Varios, exp . 5, c. 2, p p . 7-8. 

5 3 D á m a s o C á r d e n a s , I n f o r m e de G o b i e r n o de D á m a s o C á r d e n a s de 
1929-1930, A H C M O , X L I I I Legis latura , Varios, exp . 5, c. 2, p p . 7-8. 
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provocó u n cambio sustancial en el n ú m e r o de este t ipo de 
i n s t i t u c i o n e s - , - sino t a m b i é n rat i f icaba que la escuela 
michoacana se destinaba a sí misma como una agencia 
operadora de servicios sociales para la formación de la con
ciencia revolucionaria y social de sus educandos. El lo sig
nificaba que, al menos en el ámbi to rura l , cabr ía encabezar 
la c a m p a ñ a antialcohólica , la protección a la infancia, la cam¬
p a ñ a en favor de la l impieza y de la salubridad comunal , la 
c a m p a ñ a p r o árbol , las ferias comunales, la a soc iac ión de 
padres de familia, el servicio de biblioteca comunal , la hora 
de lectura de l campesino, la a tenc ión al dispensario comu
nal , e tcé tera . 5 5 

La movil ización de los maestros en favor de la reforma 
educativa y su adap tac ión para asimilar la nueva conciencia 
no se h a b r í a n concretado si el Estado no hubiera procu
rado mejorar en fo rma considerable su prestigio profesio
nal y sus condiciones laborales. La ley 76 fue u n o de los 
medios esenciales para ello. En la historia michoacana se 
e l aboró una carta de derechos profesionales y sociales don
de se regulaban las condiciones jubilatorias y se estipula
ban est ímulos y alicientes para los docentes m á s destacados 
y perseverantes. E n caso de retirarse tras 30 años de traba
j o recibir ían una j u b i l a c i ó n equivalente al total de su sala
r i o . En caso de que u n maestro mur iera tras 15 o m á s años 
de trabajo, la famil ia recibiría los gastos del ent ierro y la 
m i t a d de su salario hasta que el m e n o r de los hijos llegara 
a la edad de 18 a ñ o s . 5 6 El 9 de octubre de 1930 fue sancio
nado por el Congreso el proyecto del d iputado Enr ique 

5 4 Su n ú m e r o s u b i ó de 2 e n 1928 y 9 e n 1929, a 274 en 1930. Este i n 
c r e m e n t o debe acreditarse a la CRDMT, q u i e n t a m b i é n se o c u p ó de fo
m e n t a r esta tendenc ia . Sobre e l pape l de la m i s m a en e l t e r r e n o de la 
e d u c a c i ó n n o f o r m a l , inc lu idas las misiones culturales a l agro, v é a s e 
RABY, 1973, p p . 579-580 y M A L D O N A D O , 1985, p p . 48-61. 

5 5 Ley n ú m . 76: "Reglamentar ia de la E d u c a c i ó n P ú b l i c a d e l Estado 
de M i c h o a c á n de O c a m p o " , 21.1.1931, A H C M O , Libro de Actas desesiones, 
X L I I I Legis latura , sept iembre de 1930 a agosto de 1931 , a r t í c u l o s 9-44, 
pp .2-16 . 

5 6 Ley n ú m . 76, A H C M O , Libro de Actas de sesiones, X L I I I Legis latura , 
sept iembre de 1930 a agosto de 1931, a r t í c u l o s 100-108. 
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Ramos, p o r el cual se transferían las Normales de la juris
d icc ión universitaria a la del Departamento de E d u c a c i ó n 
estatal, así se c r e ó el marco m i x t o de hombres y mujeres. 
E l p r inc ipa l objetivo era asimilar en este nivel la "orienta
c ión revolucionaria" que posteriormente se formular í a en 
la Ley O r g á n i c a de las Escuelas Normales . 5 7 

El siguiente paso fue el in tento , de por sí impresionan
te, de movilizar a los estudiantes de la Universidad Michoa
cana de San Nicolás de Hida lgo para que se plegaran al 
nuevo esfuerzo educativo. El 1 2 de agosto de 1931 Cárde
nas invitó a u n a tertul ia en su residencia a 60 docentes y 
estudiantes de la Universidad de Michoacán. A l frente de 
ellos se encontraba el rec tor J e s ú s Díaz Barr iga , m é d i c o 
de profes ión , de convicciones marxistas ortodoxas y amigo 
personal de l gobernador. 5 8 Con ella se inició una serie de 
reuniones bimestrales que fueron una costumbre inst i tui
da por la universidad como esparcimiento y como u n foro 
i n f o r m a l para el intercambio de ideas sobre diversos temas 
de actualidad. Aquel la vez C á r d e n a s fue el anfitrión y en el 
debate abierto entre las partes logró que los presentes acor
daran u n anteprovecto de lev s e g ú n el cual los egresados 
de San Nicolás d e b e r í a n "presentar sus servicios por deter
minado t i e m p o en las zonas que el Estado les señale (se 
h a r á extensivo esto a las escuelas normales) " , 5 9 como con¬
traprestac ión a la "social ización de las Dro fe s iones " a u e no 
era sino otra forma de expresar la exclusividad de los 

cua
dros nicola í tas en el mercado laboral. 

Fiel a su compromiso , C á r d e n a s hizo que se invitara al 
Congreso, tan sólo tres días m á s tarde, a representantes de 
los estudiantes para que pudieran expresar allí sus puntos 
de vista ( lo que h ic ie ron empleando una retórica ultrarre
volucionaria) en favor de la ley de social ización de las pro-

5 7 Exp . d e l Decre to n ú m . 5: "Se r e f o r m a e l a r t í c u l o 130 de la Const i
t u c i ó n Par t i cu lar d e l Estado", ap robado e l 9.10.1930, A H C M O , X L I I I 
Legis latura , Decretos, exp. 5, c. 1. 

5 8 Entrevista de l a u t o r al d o c t o r Luis G o n z á l e z y G o n z á l e z , M é x i c o 
D . F . J u n i o de 1992. 

5 9 CÁRDENAS, 1972, i , p . 184. 
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fesiones, 6 0 completando su parte el 16 de febrero de 1932, 
cuando se p r e s e n t ó el proyecto de ley al Congreso. Por una 
parte, la ley permi t í a al gobierno regular la cantidad de 
profesionales en el mercado, mediante la prerrogativa de 
poder cerrar tempora l o def init ivamente las facultades y 
colegios privados que capacitaran a profesionales cuya 
oferta excediera a la demanda, inc luyendo las profesiones 
religiosas, o de p r o h i b i r que se abrieran; por otra parte, 
pe rmi t í a al gobierno o b l L r a la Universidad a que i n -
[roduiera en el proceso de capac i t ac ión profesional las 
"nuevas orientaciones de la técnica y de la organizac ión 
industrial , científica, artística y filosófica Í...1 para el pro
greso y bienestar de la sociedad". 6 ' 

La re lac ión con los estudiantes a r ro jó resultados positi
vos: u n mes y med io d e s p u é s de la velada, el gobernador 
i n t e r i n o , Gabino Vázquez , aseguraba que ya se h a b í a crea
do entre los estudiantes y docentes de San Nicolás una tra
d ic ión de lazo permanente con el pueblo. Esta gente 

[... ] realiza un trabajo fértil y efectivo de expansión de la con
ciencia, sea mediante actos que organizan para el pueblo, sea 
mediante diversas asambleas [se refiere aparentemente a los 
debates de las cuestiones candentes en el ámbito rural] , orga
nización de brigadas de acción cultural y social, que funcionan 
durante los recesos lectivos en todo el territorio estatal. 

Vázquez agregaba con satisfacción que los estudiantes, 
en c o o p e r a c i ó n con los normalistas y miembros de la 
C R M D T , trabajaban para contrarrestar la red escolar de
pendiente de la Iglesia. 6 2 C á r d e n a s p o d í a ver con crecien-

6 0 Ac ta de sesiones n ú m . 17, s e s i ó n d e l 4 .8 .1931, X L I I I Legis la tura 
M i c h o a c a n a en Periódico Oficial, 62 (21 ene. 1932) , p p . 1-4. 

6 1 Decre to de ley n ú m . 84, "que facul ta al E jecut ivo d e l Estado a sus
p e n d e r , cerrar o p r o h i b i r e l f u n c i o n a m i e n t o de Centros de E n s e ñ a n z a , 
c u a n d o haya p l é t o r a de profesionistas" , Eje., 16.2.1932, en Periódico Ofi
cial, 77 (14 mar . 1932) , p p . 1-2. 

6 2 I n f o r m e i n t e g r a l de las labores desarrolladas p o r la A d m i n i s t r a c i ó n 
P ú b l i c a d e l Estado d u r a n t e e l p e r i o d o c o n s t i t u c i o n a l d e l 16.9.1930 al 
15.9.1931, que r i n d e p o r el g o b e r n a d o r i n t e r i n o , e l l i cenc iado G a b i n o 
V á z q u e z , e n A H C M O , X L I I Legis latura , Varios, exp. 5, c. 1, p . 13. 
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te benep lác i to c ó m o entre todos estos factores se entrete
j í a una fecunda re lac ión para i m p o n e r la escuela estatal 
sobre la privada. La interre lac ión de todos los cuerpos par
ticipantes imaginables (comisiones de padres, autoridades, 
organizaciones docentes, escuelas normales, universidad, 
CpSlDT, misiones culturales, e tcétera) eran para C á r d e n a s 
u n a c o n d i c i ó n sin la cual n o h a b r í a sido posible i m a g i 
nar u n cambio, o siquiera el p r i n c i p i o de u n cambio de la 
conciencia colectiva popular. 

Mas los resultados no fueron unívocos . N o todos los 
maestros se identif icaban con la c o n c e p c i ó n educativa car-
denista. 6 3 Resultaba difícil convencer a los padres sobre la 
conveniencia de l programa de estudios secular "social" y a 
las ventajas de que enviaran a sus n iños a la escuela. Estas 
instituciones abarcaron - p e s e a todos los e s fuerzos- no 
m á s de dos quintas partes de los n iños de M i c h o a c á n . 6 4 El 
sistema tropezaba con la difícil tarea de combat ir el ausen
tismo de los inscritos. Con frecuencia las misiones cultu
rales eran agredidas cuando iban r u m b o a su trabajo, y 
algunos maestros no resistían las manifestaciones de vio
lencia en su contra, que en algunas ocasiones finalizaron 
en asesinatos.65 N o dondequiera logró el gobierno esta
blecer escuelas y no en todas partes p u d o enfrentar airo
samente la influencia demasiado eficaz de la Iglesia y de las 
escuelas que ella tutelaba. 6 6 La necesidad de apaciguar a los 
cristeros en las zonas donde m á s inf luencia tenían redujo 
las posibilidades de que tr iunfara allí la nueva escuela Esto 
cobra especial validez cuando algunos de sus l íderes. ,que 
lo sumo v en los meiores casos contaban con pocos a ñ o s 
de estudio, fueron designados inspectores y se ocuparon de 

6 3 M A L D O N A D O , 1985, p p . 49-50. 
6 4 S e g ú n la e s t i m a c i ó n de Fogl io , só lo estudiaba la tercera parte de los 

n i ñ o s d e l estado; v é a s e FOGLIO, 1936, n, p . 205. 
6 5 Puede consultarse sobre e l caso de asesinato de u n maestro r u r a l 

y la a g r e s i ó n a u n a m i s i ó n la entrevista a la s e ñ o r a B e r t h a M é n d e z Ra
m í r e z , A C E R M L C , n ú m . 49, c. 3, carp . 16, p . 15; " U n a m i s i ó n c u l t u r a l 
balaceada e n Arteaga , M i c h o a c á n , p o r bandoleros " , en El Nacional (29 
d ic . 1931). 

6 6 L á z a r o C á r d e n a s , Informe 1928-1932, p p . 27-28. 
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e l iminar de los programas de estudio todo aquello que pu
diera oler a "socialista" o a "comunista" . 6 7 

La minucios idad con que se mantuvo el statu quo con la 
Iglesia i m p i d i ó a C á r d e n a s la pos ibi l idad de mejorar la si
tuación luchando directamente contra el fanatismo. Si b ien 
el 12 de mayo de 1932 logró que se aprobara la Ley n ú m e 
ro 100, que l imi taba la p r o p o r c i ó n de sacerdotes a aproxi
madamente u n o por cada 33 000 habitantes, esta medida no 
estaba destinada a ser implantada y j a m á s fue publicada en 
el Periódico OficiañocsA. N o se trataba sino de una expre s ión 
de la exa l tac ión general contra la Iglesia que c u n d i ó en Mé
xico en vísperas de la celebración del I V centenario de la apa
rición de la virgen de Guadalupe, y a la que C á r d e n a s de
bía plegarse. La c ú p u l a eclesiást ica en M i c h o a c á n , no 
obstante, c o m p r e n d i ó perfectamente la situación y no se pre
o c u p ó demasiado por la ley. 6 8 

Cabe preguntar si los escollos y las dificultades ocul taron 
los logros de C á r d e n a s en el á rea de la e d u c a c i ó n . La res
puesta sería parcialmente afirmativa, y ello se refleja en el 

6 7 U n o de estos inspectores fue Ezequiel M e n d o z a B a r r a g á n , q u i e n en 
sus memorias re l a tó : " D a v i d Álvarez , Presidente M u n i c i p a l de l Di s t r i to de 
C o a l c o m á n , M i c h . , m e d i o el n o m b r a m i e n t o de Inspector de Escuelas Ru
rales en m i zona, para evitar malas e n s e ñ a n z a s que daban los profesores 
de gobiernos socialistas y ateos, cosa que repugnaba a los padres de fa
m i l i a y alegaban c o n los ya dichos profesores hasta desterrarlos de las es
cuelas o matar los , c o m o l o h i c i e r o n en varias partes d e l D i s t r i t o . 

Yo n o p u d e menos que entrevistar a los profesores de varias escuelas 
que ya estaban f u n c i o n a n d o d e n t r o de m i zona, c o n todas las medidas 
comunistas de entonces , para q u i t a r el cr i s t ianismo de los j ó v e n e s y ha
cerlos nada m á s q u e materialistas. M e f u i escuela p o r escuela d i c i é n d o a 
los profesores que ellos se l i m i t a r a n a e n s e ñ a r a leer, a escr ibir y a con
tar [ . . . ] [ p o r q u e ] al l í s ó l o re inaba la v o l u n t a d de los padres de f a m i l i a y 
n o la v o l u n t a d d e l c o c h i n o socialismo l ibera l que qu iere a d u e ñ a r s e de 
lo que no le pertenece en buena ciencia y conciencia [ . . . ] " . MENDOZA, 1990, 
p p . 381-382. 

6 8 L e o p o l do Ruiz y Flores, arzobispo de M i c h o a c á n , e s c r i b í a : " [ . . . ] se
g ú n m e d icen , n o p o n e n condic iones inaceptables, s ino que en lo d e m á s 
e s t á poco m á s o menos c o m o la ley a n t e r i o r [ . . . ] M i o p i n i ó n es: to le rar 
la ley, previa protesta , y p r o c u r a r que poco a poco se vaya estableciendo 
e l d i s i m u l o " . Carta de L e o p o l d o Ruiz a L e o p o l d o Lara y Torres , O b i s p o 
d e T a c á m b a r o , 16.5.1932, en Documentación, 1954, pp . 1011-1012. 
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discurso en que r e s u m i ó su ges t ión , donde e x p r e s ó no po
ca frustración por la " cond ic ión nefasta de a n a r q u í a " que 
a ú n anidaba en la conciencia colectiva. N o obstante, dicha 
frustración no es p roducto de los logros sino de lo que res
taba por lograr. C á r d e n a s fue m u y crítico y su enojo pro
ven ía de que c o n c e b í a la e d u c a c i ó n en té rminos globales. 
La realidad, sin embargo, era m á s optimista . N o cabe duda 
de que en los ámbi tos ideo lóg i co y p r o g r a m á t i c o se esta
b lec ió la infraestructura necesaria para renovar tota lmen
te el sistema educativo michoacano, p r e p a r á n d o l o para 
absorber a decenas de miles de alumnos m á s que en el 
pasado. E l problema res idía que en 1932 resultaba difícil 
para C á r d e n a s apreciar los resultados tangibles de sus es
fuerzos, no porque hubiera hecho poco, sino porque u n a 
caracter ís t ica de la e d u c a c i ó n es que debe medirse a largo 
plazo, a d e m á s de que no es u n f e n ó m e n o independiente de 
los cambios que se presenten en otras áreas . La esperanza 
de que en u n lejano fu turo se produjera la deseada refor
ma de la conciencia d e p e n d í a de que se modificara la situa¬
ción en otros campos y en el caso del estado agr íco la de 
M i c h o a c á n el aspecto toral era el agrario. 

L A REFORMA AGRARIA 

A favor del ejido 

C á r d e n a s no a c e p t ó , n i siquiera p o r u n m o m e n t o , la con
c e p c i ó n del liderazgo veterano de la Revoluc ión sobre el 
fracaso del ei ido, que fue expresada p ú b l i c a m e n t e en las 
declaraciones de Calles del 15 de j u n i o de 1930. Su simpa
tía por este m é t o d o y su m o d o de verlo como el mode lo 
adecuado para promover a las capas indigentes de la socie¬
dad, fue inalterable. E l programa agrario de la CRMDT y el 
racional de la fundac ión de la Liga Agrar ia y Forestal M i -
choacana a comienzos de 1930 ref le jaron n í t i d a m e n t e su 
c o n c e p c i ó n maximalista, por la que el agrarismo d e b í a 
" [ . . . ] resolver en el m e n ó r t i empo posible la d o t a c i ó n de 
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todos los pueblos"™ [las cursivas son m í a s ] . A l comenzar las 
acciones de organ izac ión y legis lac ión para poner p u n t o 
final a la re forma ejidal , C á r d e n a s se a l ineó p ú b l i c a m e n t e 
con el bando agrarista. E n esa opor tun idad reveló su visión 
exhaustiva en cuyo pi lar estaba el ej ido como una necesi
dad e c o n ó m i c a vi ta l , u n fundamento de just ic ia social y u n 
cal ibrador para verificar la lealtad del Estado a sus com
promisos revolucionarios para con el campesinado pobre. 
A diferencia de la c o n c e p c i ó n habitual , el e j ido cardenista 
d e b í a ser u n a c reac ión agraria permanente , que satisficie
ra todas las necesidades de los campesinos y no solamente 
las bás icas , de ahí que lo declarara una alternativa viable al 
la t i fundismo. Contra sus detractores sostuvo que " [ . . . ] no 
hay fracaso ejidab se habla del fracaso eiidal no porque sea 
u n a realidad, sino porque a los enemigos de la Ley Agraria 
[a ellos todos] les interesa sostenerlo" A Luis Cabrera uno 
de los iniciadores de l ei ido temporar io y parcial y el críti
co m á s acér r imo de la reforma ejidal tal como se venía apli
cando a comienzos de la d é c a d a de los treinta , le p r o m e t i ó 
que la pol í t ica agraria cont inuar ía , só lo que ahora 

[.. .] ésta se ha venido ordenando a modo de precisar su téc
nica y eliminar los errores que en principio pudieron advertirse, 
sin que por ello deje de continuar el Gobierno la dotación y 
restitución de tierras que en derecho corresponde a los pue
blos. [El ejido] será la base de la prosperidad del país . 7 0 

El esfuerzo por obtener solicitudes ejidales 

Para acelerar la c reac ión de ejidos en M i c h o a c á n (que 
tenía u n potencial de aproximadamente 2062 poblaciones 
s e g ú n los datos de la legis lación agraria de 1934), 7 1 Cárde
nas d e b í a obtener la mayor cantidad posible de solicitudes 

6 9 C o r r e s p o n d e n c i a I , p p . 1 y 3. 
7 0 " N o ha fracasado la R e v o l u c i ó n " , respuesta de L á z a r o C á r d e n a s , 

pres idente d e l C o m i t é Ejecut ivo N a c i o n a l Revo luc ionar io a Lu i s Cabre
ra, p u b l i c a d a e n el p e r i ó d i c o El Nacional ( P feb. 1931) , Historia docu
mental, 1986, p . 202. 
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ejidales. La entrega de la pe t i c ión era no sólo la base para 
la apertura de u n expediente agrario, sino t a m b i é n el mo
m e n t o en que los suscritos pasaban de ser campesinos 
comunes a agraristas. Dicho acto era la "hora de la verdad", 
cuando se convert ían en sujetos de la historia. Pero era 
t a m b i é n la hora de la verdad para la estructura de la fuer
za y para la estructura educativa, en cuya conformac ión in
virtió tantos esfuerzos desde que asumiera el gobierno y que 
d e b í a n demostrar ahora su efectividad. 

La central idad de la C R M D T en la c a m p a ñ a de concienti-
zac ión agraria puede deducirse en forma inmediata ana
lizando el contenido de las solicitudes ejidales propiamente 
dichas. E n algunas de estas peticiones se asienta en forma 
expresa que los campesinos suscritos rec ibieron ayuda de 
diversas organizaciones dependientes de la Confederac ión , 
o b ien que ellos mismos integraban u n sindicato local ad
her ido a el la . 7 2 Incluso la f ó r m u l a uti l izada en las cartas da 
muestra de ello: habitualmente las poblaciones uti l izaban 
el lema normat ivo de "Sufragio efectivo; no ree lecc ión" , 
mas en decenas de casos los peticionarios op ta ron por 
" U n i ó n , T ierra y Trabajo", que d i s t inguía a la C R M D T . 7 3 

71 Los Problemas, 1934, p . 419. 
7 2 As í se d e f i n i e r o n los habitantes de Z icu i rán , depend iente de l m u n i 

c ip io de La Huacana , en carta d i r i g i d a a C á r d e n a s el 10.5.1931: "Sindica
to de Campesinos y Arrendatar io s de la H a c i e n d a de Z icu i rán , a d h e r i d o 
a la F e d e r a c i ó n reg iona l de l Sur de Nueva I t a l i a y a la C o n f e d e r a c i ó n 
Revo luc ionar i a M k h o a c a n a d e l Traba jo " . V é a s e Periódico Oficial (6 j u l . 
1931) , p p . 5-6. Los vecinos de l b a r r i o E l Calvario en Q u e r é n d a r o , escri
b i e r o n en su so l i c i tud del 7.4.1931 lo siguiente: "Reconocemos a la Fede
r a c i ó n A g r a r i a y Forestal, c o m o matr i z de nuestra O r g a n i z a c i ó n , y nos 
h o n r a m o s e n n o m b r a r la defensor de pueblos o P r o c u r a d o r de los mis¬
mos , para que nos represente ante las autor idades que c o n este m o t i v o 
tengamos que tocar; designamos c o m o d o m i c i l i o o f ic ia l para r e c i b i r 
co r re spondenc i a las Ofic inas de la F e d e r a c i ó n A g r a r i a y Forestal , p o r 
carecer de las G a r a n t í a s necesarias p o r parte de los hacendados" , en 
Periódico Oficial (6 j u l . 1931), p . 4. 

7 3 V é a s e R a n c h e r í a La L o m a , en Periódico Oficial (7 d ic . 1931) , p . 4; 
C o l o n i a L á z a r o C á r d e n a s , en Periódico Oficial (10 dic . 1931) , p . 4; Pobla
d o de j a r a p í t e r o , en Periódico Oficial (9 nov. 1931) , p . 6; H a c i e n d a de 
L o m b a r d í a , en Periódico Oficial ( 2 5 j u n . 1931), p . 4; R a n c h e r í a de La Rin
conada, en Periódico Oficial (8 mayo 1931), p . 2; Rancho de Las Piedras, 
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Las solicitudes ejidales revelaron t a m b i é n algo del gran 
aporte de los municipios que se volcaron a la causa agraria. 
Los habitantes del rancho La Estancia de la Tr in idad , bajo 
la jur i sd icc ión del m u n i c i p i o de P u r u á n d i r o , escr ib ían al 
final de una carta d i r ig ida a C á r d e n a s : 

Recibimos notificaciones a cargo de la Presidencia Municipal 
de Puruándiro, Mich., rogando a Ud. de la manera más aten
ta y respetuosa tomar el empeño que siempre lo ha caracteri
zado para esta clase de asuntos que redundan en beneficio 
directo del proletario del campo. 7 4 

Para ello util izó C á r d e n a s , con gran eficacia, el " r é g i m e n 
de visitaciones". U n o de los casos m á s interesantes en esta 
á rea fue el o c u r r i d o en febrero de 1931: él, a la sazón, se 
d e s e m p e ñ a b a t a m b i é n como presidente del P N R y se en
contraba de visita en J iqu i lpan , su pueblo natal. El d í a 26 
se dir ig ió a él u n grupo de miembros del comi té ej idal del 
rancho Las Zarquillas, adscrito bajo la j u r i s d i c c i ó n y la 
inf luencia de la hacienda La Guaracha. Se quejaron enér
gicamente de que h a b í a n sufrido u n ataque el d ía anterior, 
a manos de dos capataces a c o m p a ñ a d o s por quince perso
nas armadas pertenecientes a stl guardia blanca, debido a 
que el mes anter ior h a b í a n presentado una solicitud ejidal. 
Los propietarios de La Guaracha h a b í a n dado u n ult imá
t u m a la gente de Las Zarquillas para que desalojara el lugar 
en seis horas. A l no haber c u m p l i d o con d i c h ¿ exigencia, 
los atacantes destruyeron las viviendas de los agraristas del 
rancho, cargaron todos los utensilios d o m é s t i c o s en las ca
rretas que tra ían v los arro iaron luego fuera de la jurisdic
c ión de la hacienda. 

e n Periódico Oficial (10 oct . 1931), p . 9; San B e r n a r d o , Periódico Oficial (11 
nov . 1929) , p . 6, y P á r a m o , en Periódico Oficial (18 nov. 1929) , p . 5. 

74 Periódico Oficial (12 mar . 1931), p . 9. Este apor te fue evidente para 
los hacendados y c o n d u j o , en ju l i o de 1931, al asesinato de l pres idente 
m u n i c i p a l de Vis ta Hermosa , en el noroeste de M i c h o a c á n . V é a s e A H C -
M O , acta n ú m . 15 de la X L I I I Legis la tura Michoacana , s e s i ó n de l 
24.7 .1931, en L i b r o de Actas d e l H . Congreso Loca l , X L I I I Legis latura , 
t o m o de l 11.9.1930 al 12.9.1931. 
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A l escuchar el relato de lo acaecido, C á r d e n a s se autode-
s ignó como intermediar io , a lo que Gabino Vázquez, gober
nador i n t e r i n o que lo a c o m p a ñ a b a , d io su conformidad de 
inmedia to . Tras u n a breve invest igac ión de 24 horas, e n 
cuyo transcurso c o m p r o b ó la veracidad de las denuncias 
efectuadas, emi t ió algunas resoluciones p o r escrito, inc lu
yendo: l lamado al gobierno para que acelerara el proceso 
agrario e hiciera que la sol icitud ejidal fuera tratada con 
celeridad, dado que los campesinos solicitantes que n o 
trabajaban en la hacienda desde hac ía t iempo (es decir, ha
b ían sido expulsados); despido inmedia to de los dos ca
pataces; desarme de la guardia blanca; destacamento de 
una u n i d a d del e jérc i to L c i o n a l para que velara por la se
gur idad de los pobladores; l lamado al procurador general 
de Justicia para que realizara una invest igación exhaustiva 
y presentara cargos contra los responsables de los sucesos; 
in ic io de los procedimientos necesarios para que se in^ 
demnizara a los pobladores por los perjuicios que sufrie
r o n , y cons t rucc ión de nuevaLasas; severas advertencias a 
los administradores del rancho y a tódos los campesinos no 
organizados, para que no se atrevieran a causar d a ñ o s a los 
que sí lo estaban. Por ú l t imo, tal como era dable esperar 
tanto p o r su pos i c ión como p o r su deseo de sentar las ba
ses de su c o n c e p c i ó n agrar i s í a en la conciencia local y na-
ciona.1, puso en conoc imiento los datos investigados y sus 
decisiones al nresidente de la R e n ú b l i c a v al min i s t ro de 
Guerra. La intervenc ión de C á r d e n a s fue de gran ayuda 
nara T as 7arnuil las nue en p-esto ñ o c o frecuente r ec ib ió 

eTdecrr ^ 
tucl q ° d a L » presentada 

Tal como se esperaba, el gesto de Las Zarquillas tuvo 
gran r e p e r c u s i ó n en los c írculos agraristas mexicanos, en 
el P N R y en el Congreso Federal. Por esta acc ión C á r d e n a s 
fue c á l i d a m e n t e aplaudido por los l íderes agraristas de los 

7 5 " A t e n t a d o l a t i fundi s ta en M i c h o a c á n " , e n El Nacional (6 mar . 
1931) ; exp . agrar io n ú m . 500 de Las Zarqui l las , m u n i c i p i o de V i l l a m a r , 
ASRA, D e l e g a c i ó n M i c h o a c a n a , M o r e l i a , M i c h o a c á n . 
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diversos estados, especialmente los de Veracruz. 7 6 Para él 
é s t a h a b í a sido t a m b i é n la o p o r t u n i d a d de saldar cuentas 
con una hacienda vecina, cé lebre por el d u r o trato que 
daba a los campesinos. E l enfrentamiento con La Guaracha 
no era nuevo: h a b í a sido la p r imera hacienda promovida a 
la c o n d i c i ó n de tenencia, lo que, como era posible esperar, 
p r o v o c ó la o rgan izac ión de u n mov imiento agrario en el 
lugar a comienzos de 1930, bajo la tutela de Pablo Canela. 
El grupo l legó a redactar una sol ic i tud ejidal en ju l io de 
1931, la p r imera que se refer ía al casco. E l d u e ñ o de La 
Guaracha, M a n u e l F. M o r e n o , p r e s e n t ó u n recurso de am
paro contra esta organ izac ión , donde ex ig ía que se acasi-
llara a los peticionarios, pero el 13 de agosto de 1931 su 
a p e l a c i ó n fue definit ivamente rechazada. Tampoco el ase¬
sinato de Canela f renó el proceso, que cu lminó con la reso
lución presidencial de establecer el ej ido el 29 de octubre 

El esfuerzo inver t ido en las solicitudes dio resultados 
ráp idos . C á r d e n a s l o g r ó modi f icar la a tmós fera suspicaz y 
la reserva popular hacia el ideal ej idal , sembrando seguri
dad y confianza en los campesinos del estado tanto en la 
re forma como en sus intenciones. Así lo reflejan muchas 
peticiones que l legaron en aquellos días al gobierno. 7 8 U n a 

7 6 " U n a f e l i c i t ac ión al s e ñ o r G e n e r a l L . C á r d e n a s " , en El Nacional 
( 6 mar . 1 9 3 1 ) . 

7 7 " U n r i c o h a c e n d a d o que t ra ta i n ú t i l m e n t e de sostener su feu
d a l i s m o e n e l Estado de M i c h o a c á n " , e n El Nacional ( 2 1 ago. 1 9 3 1 ) ; 
e x p . agrar io n ú m . 5 4 0 de E m i l i a n o Zapata, m u n i c i p i o de V i l l a m a r , 
ASRA, M o r e l i a , M i c h o a c á n ; GARCÍA M O R E N O , 1 9 8 0 , p p . 1 6 5 - 1 6 6 ; V A N 
Y O U N G , 1 9 8 2 , p p . 1 5 0 - 1 5 5 . 

7 8 Los habitantes de la c o m u n i d a d i n d í g e n a de San M i g u e l , en la 
j u r i s d i c c i ó n de T a c á m b a r o e s c r i b í a n al c o m i e n z o de su carta que "los 
fines y p r i n c i p i o s que s i rv ie ron de b a n d e r a a la r e v o l u c i ó n re iv indica-
d o r a de los derechos d e l h o m b r e , e s t á n s iendo u n a rea l idad c o m p l e t a 
e n e l p r o g r a m a de su G o b i e r n o [ . . . ] " V é a s e Periódico Oficial ( 3 feb. 
1 9 3 0 ) , p . 8 . Los de la c o m u n i d a d de Manzana de Guada lupe e l o g i a r o n 
a ú n m á s a C á r d e n a s al cerrar su so l i c i tud e j ida l , a legando: "Todos los 
suscritos, C i u d a d a n o G o b e r n a d o r , hemos visto c o n verdadera satisfac
c i ó n sus altos sent imientos d e m o c r á t i c o s , su alta m i r a para re surg imien
t o de nues t ro p u e b l o , que ba jo e l yugo de la miser ia y e l anal fabet ismo 
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e x p r e s i ó n de ello puede verse en los lernas r imbombantes 
y entusiastas que cerraban las cartas, como: "Tierra , Traba
j o y Patria", "Tierra , Trabajo y Justicia", "Tierra , Justicia y 
L iber tad" , "Tierra, Justicia y E d u c a c i ó n " , etcétera. El núme
ro de solicitudes p o r a ñ o a lcanzó u n promedio de 106.3, el 
q u í n t u p i e del p r o m e d i o alcanzado hasta 1928. 7 9 

A par t i r del segundo a ñ o de su mandato el n ú m e r o de 
solicitudes presentadas cada mes a lcanzó u n r i t m o que 
recordaba el p r o m e d i o anual del per iodo 1915-1928. Estas 
peticiones llegaban desde poblaciones pertenecientes a 88 
munic ip ios , de los 99 que exist ían en el estado hacia fines 
de 1932; muchas provenían de apartadas regiones del sur, 
como A p a t z i n g á n A q u i l i l l a , Arteaga, C o a l c o m á n , etcétera , 
que hasta hac ía m u y poco se encontraban bajo la in f luen
cia exclusiva de los cristeros. Pareciera, como af irma Luis 
Gonzá lez , que C á r d e n a s hab ía logrado inculcar la con
ciencia revolucionaria hasta el ú l t i m o r incón de Michoa
cán , inc luyendo los m á s distantes y reaccionar ios . 8 » 

En el per iodo de Cárdenas se fundaron 181 poblaciones, 
habitadas por 17022 campesinos que p o s e í a n una superfi
cie de 115 770 ha. Cada campesino recibió u n promedio de 
6.8 ha, de las que tres eran de t ierra de labor y de ellas 1.36 
de r iego. 8 1 Como respuesta a las 425 solicitudes presenta
das, se distribuyeron a largo plazo 450 000 ha a 40 000 ejida-
tarios. Vista en términos globales, la aportac ión de Cárdenas 
como gobernador fue inmensa. Hacia 1988 hab ía 1 693 po-

sufre, y q u e estos su f r imientos usted b i e n los conoce p o r q u e ha convi
v ido con nosotros, p o r esto es que n o dudamos u n m o m e n t o e n que nos 
i m p a r t a su valiosa ayuda en nuestra ju s ta p e t i c i ó n , p o r lo que tanto noso
tros c o m o nuestros hi jos , grabaremos c o n c a r i ñ o y respeto e l n o m b r e 
de nues t ro d i g n o G o b e r n a d o r L á z a r o C á r d e n a s " . V é a s e Periódico Oficial 
( 2 ene. 1930)"", p. 9 . 

7 9 Resumen es tad í s t i co de los datos sobre las solicitudes ejidales en el 
Estado de M i c h o a c á n , a ñ o s 1 9 2 8 - 1 9 3 2 . S E S R A - D e l e g a c i ó n Michoacana . 

S O GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, 1 9 8 4 , p . 1 8 3 . 
8 1 R e s u m e n e s t a d í s t i c o de las resoluciones y de los fallos d e l Gober

n a d o r en el Estado de M i c h o a c á n , a ñ o s 1 9 2 8 - 1 9 3 2 , S e c c i ó n de Es tad í s 
tica de la D e l e g a c i ó n de la S e c r e t a r í a de la Ref o r m a A g r a r i a en M o r e l i a , 
M i c h o a c á n ( S E S R A - D e l e g a c i ó n M i c h o a c a n a ) . 
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blaciones ejidales, de las que 388, es decir 23%, se in ic iaron 
con solicitudes presentadas cuando él estaba al frente del 
estado, per iodo que representa solamente 5.5% del lapso 
transcurrido entre 1915-1988. Estas poblaciones ocupaban 
18% de las tierras ejidales, y d e m o g r á f i c a m e n t e incluían a 
22% del to ta l de ejidatarios beneficiados hasta e n t o n c e s -

A pesar de su fervor agrarista, C á r d e n a s no quiso ser 
considerado como agitador contra el gobierno central. Por 
ello p r o c u r ó regular el r i t m o de movil ización de las solici
tudes, y posteriormente el r i t m o con que éstas eran apro
badas y con que se er ig ían las poblaciones, s e g ú n el " índice 
de opos i c ión efectiva" del centro hacia la reforma. El lo 
puede ilustrarse mediante el cuadro 5. 

Cuadro 5 
SOLICITUDES EJIDALES MENSUALES DURANTE EL SEGUNDO AÑO 

DE GOBERNACIÓN DE CÁRDENAS (16 SEP. 1929-15 SEP. 1930) 

Mes Solicitude: 

16-20 de septiembre 9 
Octubre 22 
Noviembre 23 
Diciembre 17 
Enero 17 
Febrero 10 
Marzo 8 
Abri l 9 
Mayo 6 

t 
Agosto 5 
1-15 de septiembre 4 
Total 136 

FUENTE: r e s u m e n e s t ad í s t i co de los datos sobre las sol icitudes ejidales 
mensuales e n el Estado de M i c h o a c á n , a ñ o s 1928-1932, SESRA-Dele-
g a c i ó n Michoacana . 

8 2 Resumen de la superficie d e l Estado de M i c h o a c á n de O c a m p o , 
c o n su d i s t r i b u c i ó n , c o n f o r m e datos capturados p o r la SESRA-Delega-
c i ó n Michoacana , G i lber to Bribiesca D o m í n g u e z , j e fe de la S e c c i ó n Esta
d í s t i ca en M o r e l i a , M i c h . ( ed . ) , 22.6.1988. 
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Este cuadro indica el gran renacimiento agrarista de los 
ú l t imos meses de 1929 y los primeros de 1930, cuando Por
tes G i l estuvo al frente de la Presidencia de la R e p ú b l i c a se 
regis tró u n significativo descenso a par t i r de marzo, mes 
siguiente a la llegada al poder de Or t i z Rubio. Esta ten
dencia de d i sminuc ión en el r i t m o de pre sentac ión de soli
citudes ejidales cont inuó t ambién durante el tercer a ñ o , en 
el que la actividad fue p e q u e ñ a comparada con la del a ñ o 
anter ior y el posterior. E l vo lumen de peticiones alcanzado 
en el per iodo de octubre de 1929 a enero de 1930 se igua
ló a par t i r de iu l io de 1931 cuando la estrella de Ort i z Ru
b io c o m e n z ó a declinar. 

Mientras d u r ó el temor de C á r d e n a s por el fu turo de la 
re forma y por su p r o p i o destino, ac tuó con gran caute
la, revelando m á s su faceta de pol í t ico que la de i d e ó l o g o . 
E n los periodos en que se s intió m á s seguro en el terreno 
pol í t ico d io mayor e x p r e s i ó n a su ideo log ía . Resulta inte
resante la c o m p a r a c i ó n con lo que ocurr ió en Veracruz, 
donde Teieda logró obtener en el mismo per iodo 1 133 
solicitudes ejidales, aunque fue precisamente dicho ah ínco 
que p r o v o c ó su e l iminac ión de la élite pol í t ica . 

A l analizar u n o de los factores la distr ibución anual de las 
solicitudes de Tejeda podemos comprobar que éste no se i n 
teresó en absoluto por la pol í t ica agraria del centro federal 
y que puso gran e m p e ñ o en obtener mayor n ú m e r o de so
licitudes con la intenc ión de crear, s e g ú n dec ía , una situa
c ión agraria irreversible en Veracruz (véase el cuadro 6 ) . 

Cuadro 6 
SOLICITUDES EJIDALES EN VERACRUZ DURANTE EL MANDATO 

DE A. TEJEDA, 1929-1932, SEGÚN CORTE ANUAL (ENE.-DIC.) 

Año Número de solicitudes 
1929 224 
1930 246 
1931 365 
1932 326 
Total 1161 

el Estado de Veracruz , a ñ o s 1928-1932, S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a de la 
D e l e g a c i ó n de la S e c r e t a r í a de la R e f o r m a A g r a r i a e n Jalapa, Vera-
cruz ( S E S R A - D e l e g a c i ó n Veracruzana) . 



LÁZARO CÁRDENAS EN MICHOACÁN, 1928-1932 6 0 9 

La corriente de pedidos en Michoacán c o n t i n u ó t ambién 
d e s p u é s de septiembre de 1932. E n 1933 se enviaron 95 so
licitudes, 229 en 1934 y 103 en los pr imeros nueve meses de 
1935. De l d é c i m o lugar en la escala de estados s e g ú n soli
citudes que ocupaba en 1928, M i c h o a c á n p a s ó al cuarto en 
1934, ind icando así su preferencia p o r la vía agrarista. 8 3 

La conformación de los mecanismos ejecutivos y el fracaso 
de la creación del ejido integral 

E n 1928 el equipo técnico de la C o m i s i ó n Agrar ia de M i 
choacán incluía dos ingenieros y u n cartógrafo. En el pr imer 
presupuesto presentado por C á r d e n a s para 1929 se refor
zó este p lante l con o t ro a g r ó n o m o y dos agrimensores. Se 
trataba de u n agregado modesto y que no satisfacía las ne
cesidades reales de M i c h o a c á n , como lo reconociera Cár
denas en su i n f o r m e anual de septiembre de 1930. E n el 
mismo discurso p r o m e t i ó duplicar el personal en noviem
bre, y se d ir ig ió al gobierno central para que tuviera a b i en 
enviar m á s ingenieros con el fin de acelerar la re forma de 
la que ya se beneficiaban San Luis Potos í , Morelos y el Dis
t r i to Federal. 8 4 Esto parec í a indicar q u é el retraso en el 
refuerzo del equipo técnico de la C o m i s i ó n Local Agrar ia 
( C L A ) se d e b í a a una escasez de profesionales en Michoa
cán. Sin embargo, el desarrollo posterior apunta a otra 
cuest ión: C á r d e n a s t emía que si aumentaba en fo rma sig
nificativa el personal de la C L A él p o d r í a ser tachado de 
radical. Para la a tmósfera general la ace lerac ión de la refor
ma era u n desorden radical y u n acto comunista, como lo 
definiera el mini s t ro de Agriéultura , Francisco S. Elias, p o r 
lo que el prudente gobernador d e b í a esperar. 8 5 Só lo apar-

8 3 F A B I L A , 1 9 3 4 , p . 4 1 9 . 
8 4 L á z a r o C á r d e n a s , Informe 1929-1930, p . 2 0 . 
8 5 L a respuesta al discurso de C á r d e n a s p o r par te d e l pres idente d e l 

Congreso, E n r i q u e M . Ramos, r e v e l ó este p r o b l e m a . A l c o m i e n z o de su 
a l o c u c i ó n Ramos e l o g i ó a l g o b i e r n o p o r su promesa de re forzar al equi 
p o t é c n i c o de l a CÍA, para "crear las cond ic iones que p u e d a n subsanar a 
la mayor brevedad la c u e s t i ó n agraria". Sin embargo , m á s adelante y c o n 
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t i r de mediados de 1931, casi u n a ñ o d e s p u é s del discurso 
de 1930 y a dos de las promesas de 1929, cuando se debi l i 
tó la intensidad de la crítica antie j idal en el centro, Cárde
nas i n c r e m e n t ó finalmente el personal de la CLA a doce 
trabajadores. Este paso simboliza la transición de u n agra-
rismo l i m i t a d o a u n o m á s intensivo en Michoacán . 

La expre s ión m á s directa del cambio en la d i spos ic ión 
fueron las 80 resoluciones ejidales del cuarto a ñ o , compa
radas con las 40 del tercero. 8 6 El lo se conf irma con la dupl i 
cac ión de fallos del gobernador: 50 decisiones de este t ipo 
en 1931, contra 95 en 1932, de las que 68 fueron emit i 
das en los ú l t imos cuatro meses y medio de su gobierno. 
C á r d e n a s ace le ró el proceso agrario sólo tras ver que se 
hab ía debi l i tado la opos ic ión a este t ipo de soluciones en 
el centro, lo que ocurr ió paralelamente al ocaso de Ort i z 
Rubio. Así fue como, con u n timine preciso, p u d o compa
recer ante la I V Convención de la CRIvlDT, programada para 
los días 13-15 de septiembre —sus últ imos días al frente del 
gobierno—, e i n f o r m a r a los 1 870 delegados que abarro
taban las tribunas del teatro Ocampo de Morel ia , la lista de 
catorce poblados erigidos en esos días . No p u d o haber u n 
acorde agrarista m á s convincente y m e l ó d i c o que éste para 
su finale como gobernador. 8 7 

Pese a que intentó suministrar a los campesinos parcelas 
mayores y de mejor calidad que las que h a b í a n obtenido 
anter iormente , desde la perspectiva cuantitativa de t ierra 
y pobladores, C á r d e n a s hizo en cuatro a ñ o s lo mismo que 
en fo rma con junta hicieran todos los gobiernos que le an-

c ier to aire de a p o l o g í a , a g r e g ó que t o d o e l lo se h a c í a " n o p o r u n radi
cal ismo m a l e n t e n d i d o , s ino p o r la í n t i m a c o n v i c c i ó n que tenemos de 
que e l r epar to e j idal es u n a de las m á s justas re ivindicaciones de la Revo
l u c i ó n M e x i c a n a [ . . . ] " V é a s e C o n t e s t a c i ó n d e l D i p u t a d o E n r i q u e M . 
Ramos, pres idente d e l X L I I Congreso M i c h o a c a n o , al I n f o r m e que ha 
r e n d i d o el G o b e r n a d o r L á z a r o C á r d e n a s , M o r e l i a , M i c h . , 16.9.1930, 
A H C M O , L i b r o de Actas de la X L I I I H . Legis latura Loca l , p p . 1-2. 

8 6 G a b i n o V á z q u e z , I n f o r m e 1930-1931, p . 18; Rev i s ión e s t ad í s t i c a de 
los expedientes agrarios d e l Estado de M i c h o a c á n , a ñ o s 1915-1928, 
ASRA, D e l e g a c i ó n Michoacana , M o r e l i a , M i c h o a c á n . 

8 7 M Ú G I C A MARTÍNEZ, 1982, p p . 124-125. 
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tecedieron. Asimismo, con anter ior idad a su mandato, M i -
choacán ocupaba el p r i m e r lugar entre los estados de la Re
públ ica en cuanto a expropiaciones de tierras irrigadas y de 
labor: 19% contra 2.6% y 48% contra 23% respectivamen
te hasta 1930.- La expl icac ión a ello se encuentra en que 
80% de las t ierras (y 82.6% de las poblaciones) incluidas 
en la re forma p e r t e n e c í a a las dos regiones nor teña s m á s 
fértiles, con mayor cant idad de precipitaciones pluviales y 
las m á s accesibles a fuentes de agua como lo describe el 
cuadro 7. 

Cuadro 7 
L A REFORMA EJIDAL CARDENISTA EN MlCHOACÁN 

POR RESOLUCIÓN FINAL DEL GOBERNADOR Y POR REGIONES 

PRINCIPALES DE ACTIVIDAD 

Región Norteña 
Tierra 

caliente 
Sur 

montañoso Total 

M ™ X r
S

a d M e „ 
la distribución 

Poblaciones 
Porcentaje de 

las poblaciones 

43 
172 

82.6 

16 
25 

1 2 . 1 

3 
11 

5.3 

62 
207 

100 

El vuelco ocurr ió precisamente en el proceso de las reso
luciones finales en l a j e r a r q u í a presidencial. Los vo lúmenes 
de las tierras ascendieron 65% y el n ú m e r o de campesinos 

8 8 Resumen e s t a d í s t i c o de las resoluciones y de los fallos d e l Gober
n a d o r en el Estado de M i c h o a c á n , a ñ o s 1 9 2 8 - 1 9 3 2 , S E S R A - D e l e g a c i ó n 
Michoacana ; s e g ú n e l p r i m e r censo a g r í c o l a - g a n a d e r o , la t i e r r a labora
b le de M i c h o a c á n representaba 4 0 % de la superficie e j ida l . V é a s e Primer 
censo agrícola-ganadero (1930), Resumen general, 1 9 3 6 , p . 4 4 . Los datos c o n 
los que contamos que i n d i c a n que se trataba de 4 8 % , son m á s precisos. 
S e g ú n Estadística 1915-1927, 1 9 2 8 , la superficie e j idal de r iego en la tota
l i d a d d e l t e r r i t o r i o m e x i c a n o era de 3 . 8 % y la superficie labrable de 
a p r o x i m a d a m e n t e 3 3 % . Primer censo, 1 9 3 6 , p . 1 7 0 . S e g ú n F O G U O , 1 9 3 6 , 
t >n, p . 1 8 9 , c u a d r o 2 5 4 , se p o d í a trabajar en M i c h o a c á n 4 7 . 5 % de la 
superf ic ie d o t a d a d e f i n i t i v a m e n t e entre 1 9 1 5 - 1 9 3 2 , cifras m u y cercanas 
a las que ha l l amos en la D e l e g a c i ó n M i c h o a c a n a de la SESRA. 
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6%, rec ibiendo cada u n o de ellos u n p r o m e d i o de 8 ha . 8 9 

Estos resultados están —sin duda— relacionados con la 
intervención de Cárdenas como presidente, 9 0 y reflejan una 
tendencia absolutamente contraria a la que tuvo prepon
derancia entre 1915-1932, cuando la cantidad final de tie
rras entregadas a las poblaciones era in fer ior en 5% a la 
cantidad provisoria de que se les dotaba. 9 1 El incremento 
de la superficie trabajada por campesino en la etapa final 
fue sin duda u n o de los factores m á s importantes en el 
ascenso de la p r o d u c c i ó n agr íco la anual por ej idatario en 
M i c h o a c á n , que c o n t i n u ó a lo largo de la d é c a d a de 1930. 
De una base de 77 pesos en 1930, la p r o d u c c i ó n l legó a 87 
pesos en 1935 y aproximadamente a 200 pesos en 1940. 9 2 

C á r d e n a s n o tuvo igual éxi to en su e m p e ñ o p o r reducir 
el agotador proceso burocrá t i co . La media, es decir la fina
l ización de l manejo de la m i t a d de los expedientes, s iguió 
ubicada en aproximadamente 3 a ñ o s (el p r o m e d i o era 
mayor a ú n ) . Si hasta su per iodo 28% de los casos se resol
vió en cerca de dos años , t i empo que los eiidatarios p o d í a n 
llegar a tolerar, 9 3 los logros en esta á rea fueron marginales 
y l legaron de 30 a 32%, como lo indica el cuadro 8. 

8 9 R e s u m e n e s t a d í s t i c o compara t ivo de las resoluciones provincia les 
c o n las resoluciones definitivas de los expedientes agrarios de l Estado de 
M i c h o a c á n , a ñ o s 1928-1932, S E S R A - D e l e g a c i ó n Michoacana . 

9 0 E n las poblaciones de Palo Blanco ( m u n i c i p i o Alvaro O b r e g ó n ) , E l 
Carr iza l y Cotz io ( m u n i c i p i o de T a r í m b a r o ) y Sahuayo ( m u n i c i p i o de 
Sahuayo) , 354 campes inos o b t u v i e r o n en f o r m a t e m p o r a r i a 1 984 ha 
de t i e r ra . E n la etapa d e f i n i t i v a l l e g ó el n ú m e r o de beneficiados a 617 y 
la superf ic ie a 7 7 2 6 ha, es dec i r u n a u m e n t o de 74% e n el n ú m e r o de 
pobladores y de casi 300% (!) en la superf ic ie . V é a s e ASRA, D e l e g a c i ó n 
M i c h o a c a n a , exps. 53, 310, 455 y 523. 

9 1 F O G L I O , 1936, m, p . 195. 
9 2 Los datos f u e r o n calculados d i v i d i e n d o la p r o d u c c i ó n e j idal de 1930, 

1935 y 1940, entre el n ú m e r o de eiidatarios para los mismos a ñ o s . Los datos 
de la p o b l a c i ó n ej idal y de las ganancias aparecen en Foouo, 1936, m, p . 237; 
Segundo censo agrícola-ganadero de los Estados Unidos Mexicanos, 1940, Resumen 
general, S e c r e t a r í a de E c o n o m í a , D i r e c c i ó n Genera l de Es tad í s t i ca , Méx i 
co 1951, cuadro I , p . 26; ALAÑIS PATINO et al, 1953, cuadro 11 , p . 128. 

9 3 R e v i s i ó n e s t a d í s t i c a de los datos sobre los expedientes ejidales d e l 
Estado de M i c h o a c á n y su dest ino , 1915-1932, S E S R A - D e l e g a c i ó n M i 
choacana. 
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Cuadro 8 
TIEMPO DE TRATO LOCAL (HASTA LA RESOLUCIÓN) DE LAS SOLICITUDES 

EJIDALES PRESENTADAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE GOBERNACIÓN 

Y QUE FUERON APROBADAS (EN MESES) 

Periodo 1-6 7-12 13-24 24 y más Total 

Número de 
expedientes 5 13 26 95 139 

Porcentaje 3.60 9.35 18.70 68.35 100 

FUENTE: revi s ión e s t ad í s t i ca . . . de l a ñ o de 1932, S E S R A - D e l e g a c i ó n M i c h o -
acana. 

Podemos ver a q u í que 30% de los expedientes fue re
suelto en el marco de dos a ñ o s , el 25% adicional en el ter
cer a ñ o y el resto, tal como s u c e d i ó en é p o c a s anteriores, 
se p r o l o n g ó durante muchos años . 

T a m b i é n en el ámbi to cooperativo se regis tró u n éxito 
parcial. A u n q u e C á r d e n a s veía en la c o o p e r a c i ó n u n ele
m e n t o complementar io a la o rgan izac ión proletar ia y u n 
medio para la l iberac ión del trabajador de la s i tuación de 
" e x p l o t a c i ó n del h o m b r e p o r el hombre" , ello no causó 
gran impacto entre los ejidatarios. La ley promulgada en 
enero de 1931, por la que se daban crédi tos ej idal y agr íco
la en p e q u e ñ a escala y se determinaba que se benef ic iar ía 
con ellos só lo a sociedades c o o p e r a t i v a s , 9 4 i n c r e m e n t ó con
siderablemente el n ú m e r o de cooperativas de crédi to , mas 
n o las de p r o d u c c i ó n , comerc ia l i zac ión y c o n s u m ó . E l 
hecho de que C á r d e n a s no hubiera abierto una caja de cré
d i to eiidal estatal refaccionaria propia , como lo hizo su co
lega veracruzano » o que no haya creado una inst i tución 
cooperativa en el marco de la C R M D T , similar a la Coope
rativa Central Agr íco la de la Liga Agraria veracruzana, tam¬
poco f o m e n t ó esta tendencia. 9 6 

9 4 "Fue e x p e d i d a la nueva ley sobre c r é d i t o agrar io" , e n Excelsior (25 
ene. 1931) ; "Seis m i l l o n e s a los e j idatar ios" en Excelsior (25 ene. 1931) . 

9 5 Carta de Te jeda al H . D i p . Secretario de la Legis la tura Loca l , 
16.12.1930, en E x p e d i e n t e d e l decre to n ú m . 156: " F u n d a n d o la refac
c i o n a r i a d e l E d o . de Veracruz" , A G E V , Legislatura, doc. 4-6-156, 1931. 

9 6 M e d i a n t e u n a c i r cu la r enviada p o r el g o b i e r n o loca l a todos los pre-
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A comienzos de la d é c a d a de los tre inta , en M i c h o a c á n 
se c o n s i d e r ó pr io r i t a r i a la p a r c e l a c i ó n ejidal prop iamente 
dicha y menos los aspectos complementar ios . C o n el flo
rec imiento de las solicitudes, que ocurr ió en el per iodo de 
C á r d e n a s y el r i t m o de e j ecuc ión de la reforma, se c r e ó 
una nueva cultura agraria, que tuvo c o n t i n u i d a d poste
r io rmente . En 1940 ya se h a b í a n asentado 1 063 ejidos en 
1 318436 ha, con una p o b l a c i ó n de 82 644 ejidatarios. 9 7 La 
p r o p o r c i ó n de los ejidatarios respecto a la p o b l a c i ó n acti
va en el sector agr íco la sub ió de 9%, en 1930, a casi 32% 
en 1940. E n este ú l t imo a ñ o ocupaban cerca de 46% de las 
tierras dedicadas a cultivos en M i c h o a c á n , muy superior a 
7% de diez a ñ o s antes. Ya p o d í a n verse entonces en el eji
do expresiones primarias de éxito e c o n ó m i c o . E n 1952 M i 
c h o a c á n ya ocupaba el segundo lugar entre los estados me¬
xicanos respecto a la re lac ión entre beneficiados (131 543) 
v ejidos (1 235) v el p r i m e r luear en el t a m a ñ o de la su
perficie ej idal 593 884 ha) entre los estados densamen
te poblados » 

sidentes m u n i c i p a l e s el 24.11.1932 para o b t e n e r i n f o r m a c i ó n respecto a 
las c o m p a ñ í a s cooperativas en sus respectivos t é r m i n o s (para la prepa
r a c i ó n de la nueva ley federa l sobre la m a t e r i a ) , sabemos que Zamora , 
que a la s a z ó n contaba c o n c i n c o poblac iones ejidales, n o t e n í a n i n g u n a 
cooperat iva. V é a s e C i r c u l a r n ú m . 341 d e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a , 
F o m e n t o y Prev i s ión Social, enviada p o r V i c t o r i a n o A n g u i a n o al presi
dente m u n i c i p a l de Zamora , 24.11.1932 y la respuesta d e l ú l t i m o , 
5.12.1932, A M Z , c. de F o m e n t o 1930-1931/2 S , Varios, exp . 4. 

Se e n t i e n d e que existe la p o s i b i l i d a d que en los 10 o 12 m u n i c i p i o s 
restantes, d o n d e a b u n d a b a n los ejidos, h u b i e r a algunas cooperativas. 
Pero es u n h e c h o que en su discurso de e v a l u a c i ó n de cua t ro a ñ o s , Cár
denas n o m e n c i o n ó n i s iquiera en u n a sola o c a s i ó n la c u e s t i ó n coope
rativa, l o q u e p e r m i t e s u p o n e r que la s i t u a c i ó n era s imi la r a la de 
Zamora . E n 1935, Fog l io m e n c i o n a b a a 175 cooperativas de c r é d i t o 
agrar io , a u n q u e a n i n g u n a para otros fines. V é a s e F o c u o , 1936, m, p p . 
284-285. 

97 Segundo censo agrícola-ganadero, 1951 cuadro de carac ter í s t i ca s de los 
predios ejidales y ejidos 1930-1940, p . 24; A L A Ñ I S PATINO, 1953, cuadro 11 , 
p . 128. 

9 8 F o c u o , 1936, I I , p . 168. 
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L A REFORMA aGR\RiA COMPLEMENTARIA 

A pesar de la pr ior idad asignada por C á r d e n a s a la reforma 
ejidal , é s ta n o p o d í a solucionar todas las necesidades agra
rias de los campesinos de M i c h o a c á n . Su l imitación al 
campesinado l ibre y a poblaciones con ca tegor ía pol í t ica u 
organizaciones de 20 o m á s beneficiarios dejaba a gran 
cantidad de agricultores fuera de los beneficios. Las tierras 
de labor suministradas eran p e q u e ñ a s en relac ión con las 
necesidades reales, lo que de cualquier manera obligaba a 
los ejidatarios a obtener m á s tierras, ya fuera mediante el 
arr iendo o la aparcer ía . N o se encontraban suficientes tie
rras para todos los beneficiarios en el radio de 7 k m deter
minado p o r la ley, por lo que eran n ú m e r o de ellos q u e d ó 
sin asignaciones. La prolongada espera para la o b t e n c i ó n 
de los ejidos y las dificultades existenciales en el per iodo de 
transición llegaban a ser con frecuencia insoportables. 
Hab ía , a d e m á s , comunidades e individuos que por razones 
ideológ icas pol í t icas o e c o n ó m i c a s no deseaban ser parte 
del agrarismo estatal que conllevaba mensajes de laicismo 
sindicalismo, colectivismo, c o n t r o l por parte de las autori
dades burocracia v lucha de clases Éstos r e q u e r í a n para sí 
una parcela a título indiv idua l , y no contaban con posibi
lidades de adquir ir la en condiciones c ó m o d a s y razonables. 

Los pobladores de las 20 comunidades forestales indí
genas del oeste de la meseta tarasca se encontraban en una 
situación a ú n m á s compleja: aunque hubieran deseado ob
tener tierras en el marco ejidal, no hubieran pod ido , ya 
que, aunque fuera sólo en apariencia, tenían propiedades. 
Dado que desde comienzos del siglo las superficies boscosas 
que les p e r t e n e c í a n h a b í a n sido arrendadas por el gobier
no por u n lapso de 30 años a grandes c o m p a ñ í a s madere
ras, ellos rec ib ían una renta r idicula . El significado efectivo 
fue que dichas tierras les fueron expropiadas, aunque no¬
mina lmente cont inuaran bajo su poses ión . Por esta razón 
fueron rechazadas casi todas sus solicitudes." Por l o tanto , 

9 9 Los a rgumentos m á s frecuentes para e l lo eran : "Negativo en v i r t u d 
de poseer bienes comunales" ; "Negativo p o r incapac idad j u r í d i c a " ; "Ne-
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en Michoacán se necesitaba con urgencia una reforma agra
r ia complementar ia a la ejidal; de lo contrar io el compro
miso asumido p o r el gobierno carecer ía de significado. Si 
b i en C á r d e n a s pre fer ía la vía ej idal para hacer just ic ia so
c i o e c o n ó m i c a , no p o d í a dejar de ver sus l imitaciones. C o n 
este telón de fondo surgió una reforma paralela, basada en 
una variedad de facultades otorgadas por la Const i tuc ión 
y por la legis lación federal al Congreso local. 

Las primeras en beneficiarse con la re forma comple
mentar ia fueron las comunidades ind ígenas . Esta re forma 
les hab í a sido promet ida desde la fundac ión de la C R M D T . 
Hacia la clausura de aquella asamblea C á r d e n a s constituyó 
una comi s ión investigadora compuesta por tres funciona
rios j e r á r q u i c o s : el ingeniero Carlos Peralta, Gabino Váz
quez y el secretario de gobierno, Leopo ldo Gallegos; su 
mi s ión era estudiar la historia de las relaciones patr imo
niales en la zona de la Sierra Tarasca y sus aspectos legales, 
y d e b í a recomendar vías de acc ión adecuadas. 1 0 0 El 17 de 
j u n i o de 1931 C á r d e n a s p r e s e n t ó ante el Congreso u n pro
yecto de ley para que se anularan los contratos de arrien
do y se restituyeran todos los bosques, totalizando una 
superficie de 360000 ha (de las que 220000 eran de bos
ques propiamente dichos) a las 20 comunidades. Estas 
const i tu ían g e o g r á f i c a m e n t e u n trapecio cuya base mayor 
tenía 120 k m de l o n g i t u d , sus lados 60 k m y su lado supe
r i o r alrededor de 70 k m . 1 0 1 Dos días m á s tarde la ley fue 
aprobada con lo que se puso fin a u n prolongado per iodo 
de exp lo tac ión arbitrar ia del p a t r i m o n i o i n d í g e n a 1 0 2 N o 
obstante, al igual que en otras regiones de Michoacán , Cár
denas no l o g r ó construir u n p lan de p r o d u c c i ó n coopera-

gada p o r n o acredi tar p r o p i e d a d n i despojo" ( en caso de so l i c i tud p o r 
r e s t i t u c i ó n ) . 

1 0 0 CÁRDENAS, 1972, i , p . 183. 
101 El Gobierno del Estado y las comunidades de indígenas-Programa de 

acción y antecedentes históricos y legales, p o r L á z a r o C á r d e n a s , T i p . de E . T . I . 
A l v a r o O b r e g ó n , M o r e l i a , M i c h o a c á n , 1931 , p p . 27-28. 

102 p r o y e c t o de Ley n ú m . 46: "Dec la rando an t i cons t i tuc iona l los di fe
rentes contratos c o n comunidades i n d í g e n a s d e l Edo . de M i c h . , para la 
e x p l o t a c i ó n de sus bosques", X L I I I Legis latura , A H C M O , c. 3, carp . 8. 



LÁZARO CÁRDENAS EN MICHOACÁN, 1928-1932 617 

tiva que remplazara las antiguas estructuras explotadoras. 
Pese a que la cooperativa era la ún ica fo rma que permit ía 
u n aprovechamiento correcto de las superficies forestales, 
que eran de propiedad comunal y no p o d í a n parcelarse en 
f o r m a particular, y al riesgo de que los bosques volvieran a 
caer en manos extranjeras, 1 0 3 su l lamado del 6 de j u l i o de 
1931 para que se organizara una federac ión de cooperativas 
madereras integrada p o r las 20 poblaciones incluidas en el 
arreglo, no tuvo eco. Su convocatoria era para el 5 de octu
bre de aquel a ñ o , en Paracho; 1 0 4 las cooperativas constitui
das a lgún t iempo d e s p u é s no tuvieron gran d u r a c i ó n , 1 0 5 al 

1 0 3 ARRIAGA, 1938, pp . 27-28. C á r d e n a s d e s t a c ó la i m p o r t a n c i a de las coo
perativas c o m o m e d i o para " i m p e d i r que sus p r o d u c t o s vayan a parar a 
manos de contratistas que , a p r o v e c h á n d o s e de la fa l ta de c o n o c i m i e n t o s 
y de capi ta l de los d u e ñ o s , d e r i v e n en p r o v e c h o p r o p i o las ut i l idades que 
es necesario sean logradas en su tota l idad p o r las Comunidades" . Programa 
de acción, p p . 5-6. 

1 0 4 A l finalizar su p e r i o d o , en su discurso a f i r m ó que e l g o b i e r n o 
cons t i tuyó u n a c o m i s i ó n para que f o m e n t a r a la o r i e n t a c i ó n cooperati¬
vista y asistiera en la f u n d a c i ó n de este t i p o de ins t i tuc iones . " A dichas 
cooperativas c o n g r e g a r á [u t i l i zando el f u t u r o ] la c o m i s i ó n en u n a Asam
blea a realizar e n Paracho, para que en t re los mismos i n d í g e n a s , desig
n e n u n c o m i t é que se encargue de t r a m i t a r t o d o l o que a sus intereses 
se re lac ione" . E n d i c h o discurso n o se hace m e n c i ó n a lguna a u n a 
" F e d e r a c i ó n de Cooperativas" , a d e m á s , e l uso d e l f u t u r o hace suponer 
que la r e u n i ó n de Paracho n o se h izo efectiva. V é a s e L á z a r o C á r d e n a s , 
Informe 1928-1932, p . 26. 

1 0 5 N o contamos c o n suficientes datos de 1931-1932 que nos p e r m i 
tan c o n f i r m a r d i c h a c o n c l u s i ó n , p e r o de los pertenecientes a 1933 se 
desprende que en la r e g i ó n se f u n d ó u n a sola cooperat iva forestal e n 
T u r í c u a r o , c o n 42 m i e m b r o s ; sabemos de otras c i n c o que se funda
r o n d u r a n t e la p r i m e r a m i t a d de 1936: e n C h e r á n , c o n 437 m i e m b r o s , 
en Z i ros to , c o n 57, y e n P a r i c u t í n , San Fel ipe y Quinceo . Es de suponer 
que entre 1933-1936 se establecieran en la meseta algunas cooperativas, 
de las que T u r i c a t o fue q u i z á s la p i o n e r a . V é a s e Sociedades coopera t i 
vas forestales organizadas p o r e l Estado y reconocidas p o r la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a y F o m e n t o , 1933, en FOGLIO, 1936, n, p . 113; "Sociedades 
cooperativas forestales, 1 « semestre de 1936", FOGLIO 1936, p p . 279-280. 
I g u a l i m p r e s i ó n causan las palabras de Serrato en sept iembre de 1933; 
v é a s e A H C M O , B. Serrato, Informe 1932-1933, p . 64. I n f o r m e de Gobier
n o R e n d i d o p o r e l C. B e n i g n o Serrato, en el p e r i o d o de 1932-1933, e n 
A H C M O , X I 2 V Legis la tura Var ios , exp . 13, e l . 
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menos no la suficiente como para dejar su i m p r o n t a en la 
conciencia colectiva de los pobladores. 1 0 6 

Otra cues t ión abordada p o r C á r d e n a s fue el arreglo de 
la ley federal de tierras ociosas, de 1920. Esta cues t ión fue 
dejada a u n lado en M i c h o a c á n mientras no h u b o gran 
demanda de este t ipo de superficies como ins t rumento 
auxil iar en el per iodo durante el cual los campesinos espe
raban hasta la a p r o b a c i ó n de los ejidos y hasta que hubo en 
el estado u n gobierno que estuviera dispuesto y fuera capaz 
de enfrentarte a los hacendados. La Ley 110, Reglamenta
ria de Tierras Ociosas del estado de Michoacán de Ocampo, 
promulgada el 19 de mayo de 1930, fue el resultado. Con
forme a ella, toda parcela cultivable que no fuera labrada 
de m o d o permanente, o en u n a ñ o aer íco la determinado, 
pasaba a ser propiedad del m u n i c i p i o en forma transitoria; 
e l que a su vez d e b í a entregarla a qu ien lo requir iera por 
espacio de tres años en sólo tres días a contar desde la pre
sentac ión de la solicitud. Como cont rapre s t ac ión obten ía 
una renta que oscilaba entre 5 y 10% de la cosecha. 1 0 7 E l 
cambio fue d r a m á t i c o : ahora "suficientes grupos" de cam
pesinos que no tenían derecho a dotaciones y que d e b í a n 
sobrevivir en difíciles condiciones por la falta de trabajo, 
p o d í a n como diiera Serrato en septiembre de 1933 gozar 
de las oportunidades que les br indaba la nueva ley. 1 0 8 

U n a medida adicional se a d o p t ó el 16 de j u l i o de 1932, 
cuando el Congreso local a p r o b ó la Ley de Aparcer í a Ru
ral . S e g ú n ésta , se detallaban seis formas diferentes de 
aparcer ía , en las que las rentas variaban de 15 a 50% de la 
p r o d u c c i ó n . Se ex ig ía la existencia de u n contrato escrito 
cuya durac ión no sería infer ior a u n a ñ o o temporada. Tam-

1 0 6 Entrevistas d e l a u t o r c o n A n d r é s A lvaro H e r n á n d e z , V icente G o n 
zá lez y L o r e n z o Torre s , P i c h á t a r o , 11.7.1992; c o n I . J e sú s Leiva Roque, 
C h e r á n , 11.7.1992; c o n C r i s t ó b a l G o n z á l e z Colesio, Patacho, 12.7.1992; 
c o n D o m i n g o J i m é n e z C h á v e z , C a p á c u a r o , 12.7.1992, y c o n el d o c t o r 
Lu i s G o n z á l e z i G o n z á l e z , M é x i c o D . F., j u n i o de 1992. 

1 0 7 Ley reg l amentar i a de tierras ociosas d e l Edo . de M i c h . de O c a m 
p o ( n ú m . 110) , X L I I Legislatura, 19.5.1930, art . 2 ( t r a n s i t o r i o ) , en A H C -
M O , exp . 2, c. 6. 

1 0 8 B. Serrato, Informe 1932-1933, p . 6 1 . 

# 
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b i é n se daba p r i o r i d a d a los campesinos que hubieran tra
bajado como asalariados en la zona abierta a la aparcer ía , 
y se obligaba al arrendador a suministrar al aparcero y su 
famil ia , vivienda y l ibre acceso a los campos de pastoreo y 
bosques a l edaños , sin que por ello fuera considerado p e ó n 
acasillado (es decir, sin que perdiera sus derechos a soli
citar tierras en el marco de la re forma) . La ley t a m b i é n 
contemplaba la preferencia a campesinos organizados en 
sindicatos y obligaba a todos los propietarios a negociar 
en fo rma colectiva. 1 0 9 

Debido a la frecuencia de la aparcer í a en M i c h o a c á n , 1 1 0 

y al hecho de que la nueva ley daba preferencia a los cam
pesinos, los jornaleros y acasillados se v ieron obligados a 
organizarse en sindicatos, lo que no sólo m e j o r ó consi
derablemente su pos ic ión frente a los hacendados, sino 
que t a m b i é n facilitó su a d h e s i ó n a la C R M D T , y posterior
mente al agrarismo. Para llevar a la práct ica la ley, Cárde
nas p r e s i o n ó sin cesar a los presidentes municipales, y en 
casos de enfrentamientos graves entre los hacendados y 
los campesinos respecto a la in terpre tac ión de sus térmi
nos, no d u d ó en intervenir personalmente y resolver las 
diferencias. 1 1 1 

Cabe preguntar la razón por la cual una ley tan impor
tante no fue sancionada antes, por e jemplo al comienzo 
del gobierno de C á r d e n a s . - L a respuesta se encuentra en 
el enfoque general que éste a d o p t ó , no tomando iniciativas 
en el terreno complementar io hasta que no se viera obl i 
gado a hacerlo por causas externas. E n este caso se trataba 

1 0 9 Ley n ú m . 129 de a p a r c e r í a r u r a l , 16.7.1932, en Ac ta de Sesiones 
n ú m . 1, X L I I I Legis latura , T e r c e r P e r i o d o E x t r a o r d i n a r i o de Sesio
nes, 16.7.1932, e n Libro de Actas de Sesiones, t o m o d e l 14.9.1931 al 
29.8.1932, arts. 8, 1 1 , 22 y 30, p p . 2-8. 

1 1 0 V é a s e la s i t u a c i ó n i n t e r n a de Z a m o r a en : "Rafael O r d o r i c a , Pde. 
M p a l . de Z a m o r a , al C e n t r o O r g a n i z a d o r de la c o n v e n c i ó n de los tra
bajadores de M i c h o a c á n " ; "E s t ad í s t i ca de campesinos d e l a y u n t a m i e n t o 
de Z a m o r a " , 15.2.1929, en A M Z , A s u n t o : "Convocator ia que e l Ciuda
d a n o G o b e r n a d o r de Estado, haga a los trabajadores de M i c h o a c á n " , 
Fomento, exp. 2, c. 1929, Varios. 

1 1 1 A M Z , Fomento, exps. 35 y 38, c. 1 9 3 0 / 1 ; exps. 4, 46 y 49, c. 1930¬
1 9 3 1 / 2 , y exp. 8, c. 1931-1932 (1932) . 
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de la nueva ley federal del trabajo de agosto de 1931, que 
obligaba a su r e g l a m e n t a c i ó n en los estados. C á r d e n a s n o 
habr ía necesitado una ley especial para la aparcer ía si n o se 
hubiera dictado la ley federal, conc lus ión que eclipsa en 
cierto m o d o sus intenciones en el á rea complementar ia . 
E n mayo de 1932 dictó u n decre tó especial que ordenaba 
comenzar, al fin, con la ap l icac ión de las dos leyes de par
celación de latifundios e implantac ión de la agricultura p r i 
vada en p e q u e ñ a escala en M i c h o a c á n , que se h a b í a n 
aprobado ya en marzo de 1919 y febrero de 1920, sin que 
j a m á s se hub ieran hecho efect ivas . ' » Mientras no hubo 
apoyo federal, nada o c u r r i ó . 1 1 3 Sin embargo, al publicarse 
una circular presidencial a comienzos de 1932, por la que 
se instaba a los gobernadores a alentar la ref o rma part icu
lar, C á r d e n a s e m p e z ó a ocuparse del tema Su decreto 
ordenaba a las autoridades agrarias del estado y a los m u n i 
cipios que pusieran a los campesinos en conocimiento de 
las leves y las aplicaran ut i l izando las tierras que los hacen
dados descongelaran en el mercado l ibre por su propia 
v o l u n t a d . 1 1 4 

1 1 2 A l respecto, C á r d e n a s e x p r e s ó que " [ . . . ] n o obstante el t i e m p o 
t r a n s c u r r i d o desde la p u b l i c a c i ó n de dichas leyes, en M i c h o a c á n n o se 
h a ver i f icado el f r a c c i o n a m i e n t o de los l a t i fund ios , n i los campesinos 
c u e n t a n c o n las t ierras necesarias para su sos tenimiento y desarrol lo y 
f o r m a n g r a n c a n t i d a d de personas y de famil ias que carecen de trabajo 
y de toda clase de medios de subsistencia". V é a s e " A n t e p r o y e c t o de 
decreto sobre f r a c c i o n a m i e n t o de l a t i fundios y f o m e n t o a g r í c o l a " , Perió
dico Oficial, 97 (23 mayo 1932) , p p . 1-2. 

' 1 3 U n o de los in tentos de p r o m o v e r u n a l eg i s l ac ión que d iera validez 
a esta a l ternat iva agraria , d e f i n i e n d o as í e l p r o b l e m á t i c o concepto cons
t i t u c i o n a l de " u t i l i d a d p ú b l i c a " , eje legal centra l en t o d o tema de expro
p i a c i ó n en M é x i c o , fue l levado a cabo a comienzos de la d é c a d a de los 
a ñ o s ve inte , p o r in ic ia t iva de G i l b e r t o Fabila, d i p u t a d o federa l y m i e m 
b r o de la C o m . s i ó n Par lamentar ia especial para regular e l a r t í c u l o 27 de 
la C o n s t i t u c i ó n , c o n el asesor legal de d i cha c o m i s i ó n , Francisco U r s ú a . 
E n t r e los dos redac ta ron u n proyecto de ley m u y p o r m e n o r i z a d o y p ro
f u n d o que j a m á s l l e g ó a ser aprobado . V é a s e FABILA y URSÚA, 1 9 2 5 . 

1 1 4 " F r a c c i o n a m i e n t o de t ierras" , Dec la ra tor i a d e l G o b e r n a d o r 
Const. de l E d o . L . C á r d e n a s , M o r e l i a , M i c h . , 29.4.1932 y C i r c u l a r n ú m . 
21 d e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a , F o m e n t o y Prev. Social d e l Edo. , 
27.7.1932 en A M Z , Fomento, exp. 18, c. 1931-1932. 
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C á r d e n a s no estaba excesivamente entusiasmado con 
el lo. A l igual que lo o c u r r i d o con la cues t ión religiosa, no 
tenía intenciones de salir en una cruzada, en esta etapa de 
su carrera pol í t ica a favor de la agricultura privada en pe
q u e ñ a escala y la parce l ac ión de los latifundios. Conside
rando su c o n c e p c i ó n ejidal y la lucha que se avecinaba p o r 
el siguiente p e r í o d o presidencial, el lo tampoco hubiera 
sido muy astuto. C o m e n z ó a r e u n i r solicitudes, que n o tar
daron en llegar, 1 1 5 y tras u n per iodo preparatorio se reali
zó la p r imera parce lac ión part icular en el estado el 27 de 
abr i l de 1933. Los resultados fueron buenos, aunque no 
revolucionarios: se repar t ie ron 24000 ha entre 3878 fami
lias, que totalizaban 16815 residentes en 27 poblaciones 
diferentes. E n septiembre de 1933 se encontraban en trá
mi te 31 expedientes de pa rce l ac ión de haciendas y en los 
doce meses siguientes se agregaron 50 solicitudes más . E l 
gobernador Serrato p r o m e t i ó ' que la mayor ía sería resuel¬
ta en forma positiva debido a que 

[.. .] existen en la actualidad considerables grupos de campe
sinos que por circunstancias especiales no han podido adqui
rir tierras por medio de la Ley Agraria, y que es indispensable 
que por otros medios se lesprovea de tan importante ele
mento, a fin de poder resolver su angustiosa situación [ . . . ]"« 

Efectivamente, hubo u n movimiento en este impor tante 
plano, aunque no en escala ta l que hubiera pod ido m o d i 
ficar la s i tuación agraria de M i c h o a c á n . A ú n persist ía una 
gran brecha entre los contenidos de las leyes 45 de 1919 y 
110 de 1920, p o r u n lado, y la real idad por el otro . U n epi
sodio fundamenta l por sí mismo fue la revisión drást ica que 
e jecutó C á r d e n a s sobre la ley de e x p r o p i a c i ó n por u t i l i d a d 
p ú b l i c a de 1924, ú l t ima pieza que faltaba para completar el 
cuadro agrarista particular. U n a ley semejante p o d í a per-

115 Periódico Oficial (11 ago. 1932) , p p . 1-4. 
1 1 6 B. Serrato, Informe, 1932-1933, p p . 14-15; I n f o r m e de G o b i e r n o 

r e n d i d o p o r el C. B e n i g n o Serrato, en 1933-1934, A H C M O , X L F V Legis
l a tura , Varios, exp . 14, c. 1 (asuntos d e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a , 
S e c c i ó n de E x p r o p i a c i ó n y F r a c c i o n a m i e n t o ) . 
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m i t i r l e e lud i r todas las l imitaciones existentes en la legisla
c ión agraria, ej idal y complementar ia , expropiando tierras 
para todo aquel que lo necesitara, incluyendo a los peones 
acasillados, impedidos de obtener tierras mediante cual
quiera de las vigentes. La ley 75, de enero de 1932, modi f i 
c ó sustancialmente la vieja ley 74. Mediante el financia-
miento de los pagos de las indemnizaciones durante 20 años 
(en lugar de u n ' pago a p r i o r i , como en el pasado), qui tar 
de en medio a los tribunales para cualquier aspecto ele la eje
cuc ión de la ley y convert ir al gobernador en "la única au
tor idad competente para conocer, fundar y declarar admi
nistrativamente la ut i l idad públ icay decretar la expropiac ión 
de los bienes a que la presente Ley se refiere (art. 5 ) " . 

C á r d e n a s convirtió la vieja d i spos ic ión a n é m i c a en una 
ley agrarista. N o obstante, tampoco aqu í la e jecutó: la ún ica 
o p o r t u n i d a d en que se apl icó fue el 18 de j u n i o de 1932, 
cuando todos los bienes agrarios y urbanos de la C a ñ a d a 
de Chi lchota , en la r eg ión de Zamora, fueron entregados 
a los campesinos, que ya estaban en pose s ión de ellos des
de 1917, tras haberlos encontrado "absolutamente aban
d o n a d o s " . -

La brecha entre el texto r íg ido y su ap l icac ión modera
da se d e b í a a que m á s que anunciar u n cambio en el enfo
que agrario esta medida simbolizaba el cambio respecto a 
la cues t ión agraria, que a ú n era conceptual y se hab í a co
menzado a entrever en Michoacán y en otros estados. La 
ley era necesaria para fundamentar la facultad de expro
p iac ión de la nueva legis lación aplicada por C á r d e n a s , ya 
que def inía la " u t i l i d a d púb l i ca " en forma m á s radical y 
adecuada a sus contenidos. La ley t ambién servía como una 
red de seguridad para aquellos casos que no p o d í a n ajus
tarse al agrarismo eiidal o particular, y ofrecía así una vía 
alternativa para la o b t e n c i ó n de una parcela. El goberna
dor r eun ía en sus manos grandes poderes, que por pr imera 
vez le permit ían presionar en forma efectiva a los hacenda-

1 1 7 Decre to n ú m . 113: "Dec la rando de u t i l i d a d p ú b l i c a la o c u p a c i ó n 
de los i n m u e b l e s rú s t i co s y urbanos de la C a ñ a d a de C h i l c h o t a " , Perió
dico Oficial ( 1 4 j u l . 1932) , p p . 7-9. 
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dos, precisamente en el p lano ejidal , fo rzándo los a coope
rar en la labor de parcelar las tierras a las poblaciones sin 
obstaculizar la tarea. Bajo la amenaza de una e x p r o p i a c i ó n 
directa, veloz y dolorosa, era evidente que los propietarios 
prefer ir ían deshacerse de una parte de sus tierras en favor 
de sus vecinos en el radio de 7 k m , con lo que o b t e n d r í a n 
as í una autor izac ión de inafectabil idad, en lugar de seguir 
viviendo en la incer t idumbre . La misma existencia de la ley 
c r e ó las condiciones necesarias para que se completara 
r á p i d a m e n t e la reforma agraria en Michoacán , sin que Cár
denas se propusiera aplicarla en fo rma s is temática , dados 
su carácter y su forma de actuar. 

La c o m p r e n s i ó n de sus l imitaciones pol í t icas lo condu
j o a acceder al pedido del presidente Ort i z Rubio, qu ien no 
sol ía revisar cada coma n i cada p u n t o , respecto a moderar 
la ley. El 28 de j u n i o de 1932 p r e s e n t ó ante el Congreso lo
cal una propuesta de enmienda que transfería al Congre
so todas las facultades que h a b í a n sido conferidas al go
bernador. 1 1 8 Serrato avanzó u n paso m á s y el 27 de j u n i o de 
1933 anu ló , mediante una ley que él inició, todos los artí
culos agrarios de la ley 75 y las posibilidades de e lud i r to
das las disposiciones de e x p r o p i a c i ó n y di s tr ibución de tie
rras en forma directa y exclusiva que de ella se de sprend ían . 
De esta manera garant izó la c o n t i n u a c i ó n y el vigor de l la-
t i fundismo en M i c h o a c á n , pese a sus pomposas palabras 
sobre c u á n t o u r g í a solucionar la "angustiosa s i tuac ión" de 
los campesinos. 1 1 9 

CONCLUSIONES 

C á r d e n a s l l egó a M i c h o a c á n ideo lóg ica y programát ica 
mente cristalizado, dispuesto a trabajar arduamente. En 
abr i l de 1928 escr ibió a Múgica 

1 1 8 Acta n ú m . 4, 28.6.1932, X L I I I Legislatura, Segundo p e r i o d o extra
o r d i n a r i o de sesiones, en Libro de Actas de Sesiones, tomos d e l 14.9.1931 
al 29.8.1932. 

1 1 9 "Ley de e x p r o p i a c i ó n p o r causa de u t i l i d a d p ú b l i c a , n ú m . 34". 
12.12.1933, X L L V Legis latura, T i p . de E . T . I . "Alvaro O b r e g ó n " , M o r e l i a , 
1933, en Impresos Michoacanos, v o l . 24. 
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[...] aquí me tiene ya con la capa en la mano esperando la 
embestida del mejor [...] "de Miura" [...] Creo que al estar 
hablando bailaba la pierna que descansaba, pero me dio valor 
recordar a Mirabeau cuando dijo su discurso, defendiéndose 
de un proceso ante la multitud que atónita escuchó por pri
mera vez al que creía desposeído de toda facultad oratoria. 
[...] Platíqueme [.. .] lo que tenga de nuevo y sepa de la tie
rra que nos hace sonar: Tuxapán de ideales.120 

Estos datos, definit ivamente poco habituales en el pano
rama pol í t ico mexicano de finales de la d é c a d a de los vein
te, tenían su or igen en una c o n c e p c i ó n fundamenta l que 
veía en la Revoluc ión una epopeya popular por la cual el 
pueblo h a b í a adquir ido el derecho a una nueva vida. Este 
enfoque revolucionario expresaba una nueva ét ica social y 
pol í t ica , de la que se d e s p r e n d í a el compromiso mora l de 
rehabi l i tar a las capas humildes . Dicha ét ica se sustentaba 
t a m b i é n en una confianza plena y sin reservas en la capa
cidad de aquellas capas para ocupar u n papel central en la 
cons t rucc ión del Méx ico m o d e r n o y d e m o c r á t i c o . En tal 
sentido, el manifiesto de enero de 1928 fue la expre s ión 
m á s concreta de este compromiso. 

Con su sentido pol í t ico , C á r d e n a s c o m p r e n d i ó que la 
cues t ión de la fuerza sería decisiva en la organizac ión de su 
programa. Por consiguiente, d e d i c ó dos a ñ o s a construir 
u n dispositivo de fuerza peculiar y efectiva, que fue estruc
turada desde sus comienzos como u n elemento modular , 
que procuraba la integrac ión de la mayor cantidad posible 
de elementos sociales y clasistas. A quienes estaban m á s 
convencidos de la Revoluc ión intentó unificarlos con base 
en la ideo log ía ; a los menos convencidos o a los opositores 
de todos los estratos, incluso a los de la o l igarquía agraria, 
los trató de cooptar. Sobre estas dos formas de integrac ión 
la o rgan izac ión tend ió otra red de lazos, basada en la auto
r i d a d car i smàt ica de C á r d e n a s . De tal manera, a d e m á s de 
la funcional y eficaz fuerza creo una suerte de d i á l o g o i n 
terclasista, que a p a c i g u ó a M i c h o a c á n e hizo posible pro-

1 2 0 Cor re spondenc ia I , p p . 101-103. 
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mover allí cambios sociales y e c o n ó m i c o s en u n ambiente 
de relativa paz y conformidad . 

La c o n c e p c i ó n del d i á l o g o no habi l i tó al aprovecha
m i e n t o m á x i m o de la fuerza. É s ta era efectiva mientras se 
ut i l izara en fo rma l imi t ada y controlada, para lo cual fue 
necesario i m p o n e r el c o n t r o l estatal al pro le tar iado orga
nizado, l i m i t a n d o sus iniciativas. El lo contrasta con lo que 
ocur r í a en Veracruz bajo la férula de Tejeda, donde fue la 
Liga Agrar ia quien l idereó algunas medidas m á s radicales 
e importantes en el proceso agrario. Otras consecuencias 
fueron la estricta observac ión de los l ímites del j u e g o polí
t ico dentro de la organizac ión , y la p r e o c u p a c i ó n por inte
grarla en el marco del P N R . De este m o d o Cárdenas p o d í a 
d o m i n a r eficazmente el con junto de las delicadas rela
ciones entre la i d e o l o g í a y la p o l í t i c a y adaptar lo a las 
f recuentemente i cambiantes realidades mexicana y m i -
choacana. 

Resulta difícil no ver en este enfoque s i s temático el re
sultado de la c o n c e p c i ó n integral de u n pol í t ico estadista, 
que buscaba promover la just ic ia social en el tej ido clasis
ta existente. Desde el p u n t o de vista funcional , a s u m í a 
la comple j idad de la sociedad moderna , basada en u n am
pl io con junto de grupos de intereses y fuerzas que interac-
c ionan entre sí. Estos lazos mutuos t ienen validez sólo si 
hay cierta medida de igualdad s o c i o e c o n ó m i c a entre los 
actores. La Revolución era, entonces, una opor tun idad his
tórica para lograr d icho equi l ibr io por consenso y no por 
enfrenamiento entre clases, del que surgir ían vencedores 
y vencidos. Los intentos de abolir el agrarismo que hizo al 
comienzo de su mandato aclararon a C á r d e n a s que se tra
taba de una covuntura singular v que si la Revoluc ión no 
institucionalizaba su ethos social, éste resul tar ía olvidado y 
con él se enterrar ían los ideales que fueron surgiendo des¬
de 1920, como aclaró a Luis Cabrera, qu ien en 1912 com
p a r ó la Revoluc ión con u n paciente: 

Cuando el enfermo está postrado en la cama o tirado en la 
plancha bajo la amenaza del bisturí, cierra los ojos, aprieta las 
quijadas y dice al médico: "Corte", porque está resuelto a 
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las mayores heroicidades del dolor [...] pero que el dolor cal
ma, y ya no está dispuesto a hacer el sacrificio. 

El l lamado de C á r d e n a s a una social ización de la educa
c ión y de la propiedad, así corno a la un idad proletaria , no 
estaba destinado a promover una revolución obrera, sino 
m á s b ien una mayor igualdad social y e q u i p a r a c i ó n entre 
los diversos grupos. Para él era ésta la condición para que 
se creara una sociedad nacional integrativa tangible. Cár
denas c o m p r e n d i ó que una organizac ión , por eficaz que 
fuera, o la penur ia e c o n ó m i c a llegado el caso, no alcan
zarían a or ig inar motivaciones para el cambio en el con
servador estado de Michoacán . D e b í a conformarse una 
nueva conciencia de reforma social que incluyera aspira
ciones al progreso personal y comuni tar io dando una sen
sación de pertenencia clasista y nacional para ser part ícipes 
de la cons t rucc ión de u n Méx ico m o d e r n o y d e m o c r á t i c o . 
U n o de los m á s importantes canales para ello era la edu¬
cación- o t ro la par t ic ipac ión activa en la praxis agraria v 
sindicalista Desde el p u n t o de vista conceptual no hab ía 
a q u í or ig ina l idad alguna Su apor tac ión fue en el e m p e ñ o 
s i s temát ico y constante pero aun así cuidadoso y contro
lado con que se apl icó Resultaba obvia la p r imac í a que el 
gobernador daba en prác t i camente cada acc ión al fortale
c imiento de la conciencia revolucionaria. 

En el á rea agraria su p u n t o de part ida era que deb ía i n 
vertirse el p r inc ipa l esfuerzo en la o b t e n c i ó n de solicitudes 
ejidales, dado que m á s allá del aspecto técnico, este acto era 
el test imonio m á s concreto de la f o r m a c i ó n de la concien
cia de cambio. Las abundantes dificultades que implicaba 
la p r e s e n t a c i ó n de estas solicitudes (la necesidad de orga
nizar previamente u n grupo de derechohabientes, la con
vocatoria a una asamblea, e lección de una d i recc ión oficial, 
r e d a c c i ó n de una credencial para el liderazgo elegido, ob
tención de las firmas del representante de l m u n i c i p i o y de 
la C L A , reco lecc ión de datos sobre el potencial agrario de la 
zona, y confecc ión de la solicitud propiamente dicha, todo 
ello en u n a a tmós fera de miedo ante la posiblemente vio
lenta r eacc ión de los hacendados) la convert ían en expre-
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s ión evidente de conciencia, y a los solicitantes en sujetos ac
tivos en la c o n f o r m a c i ó n de su m u n d o . Teniendo como tras-
f o n d o la l imitac ión de los ejidos al norte del estado, el én
fasis en su misma creac ión y no tanto en su estabi l ización 
e c o n ó m i c a , la rend ic ión ante la agotadora l e n t i t u d buro
crát ica con que se topaba la consti tución de las poblaciones, 
y el l imitado horizonte que se br indó en Michoacán a las par
celaciones complementarias de tierras, destaca sobremanera 
la fogosa actividad en el á rea de las solicitudes. N o obstan
te, camino a la presidencia de la Repúbl ica , tampoco esta 
arena estuvo del todo l ibre de la necesidad de maniobrar 
constantemente en el ámbi to pol í t ico . 

C á r d e n a s era no sólo u n hombre de M i c h o a c á n . Para 
promover su pos ic ión a c e p t ó cuanto puesto de carácter 
nacional le fue ofrecido, p id ió que se le asignaran misiones 
de importancia , recorr ió sin cesar el país , todo para encon
trarse con diversos públ icos y hacer acto de presencia, no 
dudando en sumarse en enero de 1933, al gobierno de Abe
l a rdo R o d r í g u e z como m i n i s t r o de Guerra y par t i c ipar 
en la c a m p a ñ a para l i q u i d a r la fuerza de Teieda en Ve¬
racruz. Tampoco d u d ó a fines de mayo de aquel a ñ o , en 
d o m i n a r la L N C U G , anter iormente bajo inf luencia tejedis-
ta, f o r m a n d o en su seno la C o n f e d e r a c i ó n Campesina 
Mexicana ( C C M ) y l iberándose así por completo de la frá
gi l dependencia de la C R M D T , por entonces presa del des
tructor abrazo de Serrato. 1 2 1 

La conducta usurpacionista que caracterizó a C á r d e n a s 
en la construcc ión de su fuerza en la arena nacional, no 
p o d í a ensombrecer la or ig inal idad con que f o r m ó el movi
miento obrero michoacano, con una mezcla de grupos eso
téricos desintegrados y carentes de liderazgo, que h a b í a n 
pertenecido en el pasado al par t ido socialista, a la liga local 

1 2 1 GONZÁLEZ PACHECO, 1979, p p . 67-68; FALCÓN, 1978, pp . 360-361 y 381¬

384; "Segunda s e s i ó n de la r e u n i ó n p lenar i a de la ' Ú r s u l o G a l v á n ' " , e n 
El Nacional (2 j u n . 1933); "La a g o n í a de M i c h o a c á n " , en Excelsior (\Q feb. 
1933) ; "Congreso de obreros y campesinos", en Excelsior (9 mar . 1933) ; 
"Traged ia e n t r e grupos obreros" , e n Excelsior (6 j u n . 1933) ; "Son injus
t i f icados los cargos hechos al g o b i e r n o de M i c h o a c á n " , en El Nacional 
( 1 8 j u n . 1933) . 
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de Pr imo Tapia, al par t ido comunista, a la C R O M , etcétera. 
Esta conducta tampoco p o d í a d i sminuir el e m p e ñ o puesto 
en enlazar a factores no proletarios con la C R M D T y el Esta
do, que h a b í a llegado a la altura de l arte en el delicado te
j i d o desarrollado con los docentes, los normalistas y los 
estudiantes nicolaí tas y t a m b i é n las mujeres. Desde este 
p u n t o de vista, pareciera que la conc lus ión de C ó r d o v a so¬
bre el aporte cardenista y sus m é t o d o s de trabajo es m á s 
acertada que la de Fa lcón. Las constantes maniobras entre 
la ideo log í a y la polít ica, entre la retórica y el hecho prag
mát i co , entre la conducta mora l y refinada y el enfoque 
intransigente y de fuerza cuando se trataba de su destino o 
de su fu turo pol í t ico entre el generoso y hasta exagerado 
galanteo (como con los hacendados el ejército y la Iglesia) 
y la conducta rotundamente sectorial, quizás innecesaria, 
como en H u é t a m o Las Zarouillas v otros d ie ron pie a la 
impres ión que se f o r m ó Falcón. j u n t o a ella se alinean otros 
importantes historiadores, como Victoriano Anguiano Jean 
Meyer, Francisco Miranda y en los ú l t imos años ' t ambién M . 
R. Bec'ker, cjue sostienen que no se txa.t¿ib¿i de u n gran idea
lista n i de u n radical, sino m á s b ien de u n avezado pol í t ico, 
o u Í 7 á s hasta d e un onortunista n u e I O P T Ó abrirse camino al 
frente a p r ^ r L d ^ c ™ t S ¿ ocasionales su gran habi-

d T l a l t o o S 
Sin embargo la investigación actual permite llegar a otras 

conclusiones: C á r d e n a s hac ía pol í t ica y sab ía c ó m o hacer
la, contrariamente a lo que di jo sobre él Toseph Daniels, em
bajador estadounidense en México , en abr i l de 1934, qu ien 
tras elogiar sus cualidades como m i l i t a r excepcional agre
g ó que carec ía de condiciones de estadista. 1 2 3 El joven go
bernador c o m p r e n d i ó que só lo así p o d r í a fomentar una 
pol í t ica social genuina, con lo que Córdova d io en llamar 

1 2 2 ANGUIANO EQUIHUA, 1989, p p . 47-66; MEYER, 1981, p p . 253-258, y BEC¬

KER, 1995. 
1 2 3 N A / R D S , 1929-1939, M P 1370, r o l l o n ú m . 3, doc . 812 .00 /30041 , 

a b r i l 17 ,1934 (véase n o t a 42 ) . 
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"pol í t ica de masas"; sin ella no p o d r í a llegar a la presiden
cia, ún ico puesto en M é x i c o desde el que se puede ma
n iobrar con relativa l iber tad y dar plena expre s ión a la 
concepc ión popular. Pero C á r d e n a s no se c o n f o r m ó con ha
cer política, sino que p r e p a r ó una infraestructura ideológica 
integral para llevar a cabo u n cambio p r o f u n d o en la so
ciedad mexicana, que no resultó debidamente destacado pe¬
ro que fue decisivo en su acc ión a largo plazo. De una u otra 
manera la capacidad de combinar su ideo log í a social radi
cal y la c o n t e n c i ó n en su ap l icac ión inspiró confianza a la 
n a c i ó n y f o r m ó u n a base independiente que sintetiza la ta
rea de C á r d e n a s como gobernador y figura púb l i ca entre 
1928-1934. Estas condiciones serían las que le abrir ían el ca
m i n o a la jefatura del estado y par t iendo de allí, a los gran
des logros que obtuvo en su sexenio presidencial. 

T r a d u c c i ó n d e l hebreo : Eliezer NOWODWORSKI 
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