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E1 1Jberallsmo cons

tituyo .la primera doctrina de1 México Independiente q1Je propuso un 

programa coherente para e1 pars. En e1 terreno econOmJco, Jos Jlb~ 

rales habfan propuesto el establecimiento de vras modernas de comu

nicación y transporte, el estfmulo a la JnverslOn tanto naclona1 CQ 

mo extranjera en empresas fundamentalmente capitalistas y el fomen

~o a la agricultura sobre la base de la pequena propiedad, En una 

palabra, .. anhelaban Introducir a ~xlco en e1 ~mblto.de los parses 

capitalistas. En lo polftico, proponran un sistema que diera partl 

clpaclOn a1 pueblo en Ja vida pdb11ca mediante el voto y e1 ejerci

cio pleno de los derechos clvl1es. 

La falta de un proyecto socia1 .a1ternatlvo a Ja salida de1 go

bierno espano.I de Ml!xico y, como consecuencia de eso, Ja Inexisten

cia de una dlrecclOn que diera rurrbo al pafs, provoco su pulverlza

clOn en pequenos nac1eos de poder. La Insuficiencia de vras de co

municación y la ausencia de un Organo gubernamental que las amplia

ra y pusiera en contacto a los habitantes de las diversas reglones 

que conforman el vasto territorio nacional, entre otras razones, 

cred condiciones pera la exlst~ncla de una población pobre, Ignoran_ 

te, explotada y, por si fuera poco, ~scasa. En esta sltuacldn de 

atras~ ¿cdmo podra funcionar un s.fstema democr~tlco como el propue~ 

to por e1 IJberallsmo, que Implicaba la concurrencia polftlca de 
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ciudadanos preparados?. 

El arribo al poder de Porfirio oraz no soluciono.el problema del 

rezago de la población. Aun cuando proclamo el respeto a Ja Constft!! 

clOn de 1857 -lnsplrdda en los ideales liberales- no hizo mucho por 

propiciar las condic.lones de su apl !caclOn. Postergo la atención so

cial y educativa de los mexicanos en aras de la paciftcaciOn y la re

organlzaclOn económica del pars. El sustento del poder porflrlsta lo 

constituyeron los caciques que dominaban una porción territorial y 

servran de lazo de comunicación entre sus habitantes y e.J estado. El 

sistema polftlco tuvo su base en una organización. vertical de la so

cledad(1) que contr~venfa los postulados liberales de democracia, pe

ro que permltfa Ja reconstrucción de la estructura economica de.l pa

rs, principal meta del dictador. Asr pues, Ja poblaclOn continuo de

~tntegrada en pequei'los n~cleos de poder,. si bien con el matiz que im

puso Ja presencia de un honbre que fundo su dominio en el mutuo com

.promlso entre ~l ·y los caciques. 

El movimiento revolucionarlo organizado por ~adero tuvo como ob

jet lvo, entre otros, romper la estructura de poder·porflrista que ne

gaba la entrada a nuevos contingentes de horrbres deseosos de partici

par en la polftica nacional y m~s a aquellos que no compartieran los 

(1 )La organrzaciOn vertical de Ja sociedad ocurre cuando se estable
cen vfnculos entre tos grupos de manera subordinada, de tal mane
ra que no existe posibilidad de intercomunicación entre aquellos 
que se encuentran en un mismo nivel de la jerarqufa y soto sucede 
por Intermedio del que se encuentra arriba, tal es el caso de Ja 
organ·fzacfOn cacfcal. Cfr.: A. Lajous, Proyecto para el Estudio 
del Mfxlco Contempordneo 1917-1980, mecanografiado. 
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~todos de gobierno. seguidos por Dfaz. El grupo maderista pretendfa 

cambiar el sistema polftlco dejando intacta la estructura económica. 

Es decir, completar el proyecto social liberal del que Dfaz habfa t.Q 

mado s01o Ja parte económica dejando fuera la polftlca por su 11 lna

plicabtlidad11 en tas condiciones en que se encontraba el pafs cuando 

tomO el poder. A excepclOn de una organlzaclOn agrfcola cimentada 

en Ja pequeña propiedad, Dfaz cump110 con el proyecto econOmlco Jlb~ 

ral iniciando' la modernlzaciOn productiva del pafs. Madero, pues, 

retomo aquello que el porflrlsmo habfa dejado fuera: en el aspecto 

econOmlco la pequeña propiedad y en el polftlco un sistema democrat! 

co, tomandolo como bandera de lucha. 

La carda de Madero,' sin embargo, evidencio que la democracia, 

tal como Ja postulaban los liberales, continuaba siendo Inoperante. 

Treinta años de dictadura sOlo sirvieron para prolongar y acentuar 

el anquilosamiento polftlco de la pOblaclOn. Esto es, aquell.a sltu!_ 

~ion que encontró Dfaz cuando arribo a la presidencia, caracterizada 

por la pu1verlzacl0n demograflca, perslstfa cuando. la abandono y, 

por ende, el proyecto maderista carecra de la condlclOn Indispensa

ble. para su ejercicio: una_poblacl~n consciente y preparada para Ja 

participación polftlca. Ademas, claro, de que la erecclon de un go

bierno no podfa suceder sin la destrucclOn del anterior como lo In

tento Madero. 

Los gob ternos que suced le ron a 1 de Madero a partl r de' Carranza 

fuer.en configurando un nuevo sistema polftlc:o que al mismo tiempo 

que. contemplo Ja partlclpac:IOn en ~1 de aquellos grupos que el r•g! 

.. 
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men porflrlsta habra exclufdo -por ejemplo. obreros, campesinos, 

clase media y empresarios nacionales- conservó los métodos auto

rl tarl os que caracterizaron a la dictadura. Efectivamente, a la 

muerte de Madero, sus seguidores -intelectuales de la clase·me

dla principalmente- se colocaron en torno a Carranza para corrba

t l r a Victoriano Huerta. Durante los meses que duró la lucha con 

tra el usurpador tuvieron las experiencias que les abrieron los 

ojos respecto a la.necesidad de Incluir en el nuevo régimen a las 

masas de campesinos que participaron en el cont>ate. Asf pues, Ja 

Idea de un nuevo régimen polftlco y social se fue configurando en 

tre el reconocimiento de los derechos sociales de los campesinos 

y obreros y la necesidad de establecer un estado fuerte de acuer

do con las condiciones polftlcas del pafs. El experimento made: 

rlsta habfa mostrado una vez mas los riesgos que conllevaba la 

apllcaciOn de un sistema democr4tlco, de tal manera que el camino 

que se podfa seguir en adelante sólo podrra abrirse con el esta

blecimiento de un sistema que borrara Jos ~rrores del pasado pero 

que mantuviera una organización rfgJdá en cuya cdsplde se encon

trara el cuerpo de decision. Esto canenzd a verse desde que la 

ConstltuclOn de 1917 delegó en el estado el papel ~undamental en 

los asuntos econOmlcos y sociales del pars, principalmente a tra

vts de los artfculos 27 y 123, pero se hizo mtls claro con la ere~ 

clOn del Partido Nacional Revolucionarlo a iniciativa de Plutarco 

El fas_ Calles, cuyo primer objetivo fue e.1 de limitar la Influen

cia del caudl 11 lsmo -forma que tomó el rtglmen polTtko inmedi.! 

t•mente desputs de la gesta revolucionarla- y de establecer las 



V 

bases de una transmisión Institucional de poderes. Con cardenas 

este Intento se consoltdd y ademas afianzó la estructura verti

cal del sistema a través de la organización del partido de la 

revol.uclón en sectores (campes! no, obrero, popular y mi 1 ltar) 

corporatlvlzados a 61(2). cardenas alentó la formación de slndl 

catos y de organizaciones varias que representaran a los diver

sos sectores de la sociedad y sirvieran de Intermediarios entre 

el estado y la población con el objeto de tener· un lazo de comu

nizaclón controlado "desde arr iba 11
• La Confederación de Trabaj~ 

dores de México (C.T,M.) y la Confederación Nacional Campesina 

(C,N.C,) se convirtieron en organismos de control efectivos pa

ra el estado cuya gestión se orientó hacia la consecución de la 

i:nocternlzación de la estructura económica y la Industrialización, 

propósitos que los liberales habfan grabado con letras de oro en 

el marco de sus postulados y que los gobiernos emanados de la .r~ 

volución retomaron, 

(2)La organización' corporativa de la sociedad consolidada por 
carde nas corresponde a 1 a forma llzac 1 On y bu rocrat 1zac1 On de 
la estructura vertical de la sociedad en tanto que el estado 
supedito ya no a grupos territoriales, que por su diversa com 
posiclOn son susceptibles de escapar -en alguna de sus PªL -
tes- a su control, sino a sectores sociales cuyo crecimiento, 
aun cuando fuera masivo, estarra contemplado. Cfr.: A. La
jous, .Qe. ill· 

(3)El primer •ntecedente de este.tlpo·de organización Impuesta 
por el grupo en el pOder es la C,R,0,M,, creada en 1918 y dl
rlglda por el sindical lste· Luis N, Morones. 
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Asr pues, el camino por el que los gobiernos posrevoluclonarios 

condujeron al pars, estuvo enmarcado en Jos propdsltos de insertar a 

Ja nación en Ja econornra mundial sobre Ja base de un sistema polftlco 

que sometiera todos Jos obstc!culos que se opusferan a tal finalidad. 

En ese contexto aparecieron nuevos sectores de la clase media· y 

crecieron Jos ya·existentes. Surgieron como consecuencia de. la pues

ta en practica del fin económico que persiguieron los gobiernos. 

Cuando. se presentó la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial aumenta

ron las expectativas gubernamentales respecto a la apl icacfdn de poll 

tfcas tendientes a Ja Industrial lzacfdn del pars. El crecimiento in

dustrial y, como .consecuencfa.de éste, el de las ciudades y el. sector 

servfcfos, proplcld el aumento de Ja clase media. El rc!pldo crecl

mlento eéon6mfco que se generó después de 1940 ofreció a los gobier

nos recursos con Jos que antes de esa fecha no contd. Repentinamente· 

comenzaron a sentl rse Jos efectos. de ese auge que se reflejaron en 1.a 

elevación de un inusitado nivel.de vfda en las ciudades debido a que 

en ellas se concentró Ja Industria. La clase media urbana, entonces, 

resultó favorecida por ese proceso económico. En virtud de eso, se 

slntiO complacida con las polrtlcas gubernamentales y t~cltamente les 

brindó su apoyo. El gobierno federal, por su parte, creó para ella 

condiciones de vida que se adecuaran a sus naturales exigencias: con~ 

truyO zonas habitacfonales, escuelas, centros deportivos y vacaciona

les y alentó Ja fundación de lndustrfas productoras de muebles, ropa, 

automóviles, etc. 

Esa sftuacldn,.que prc!ctlc:amente lleno las fnJcJaJes aspfracfo

nes de Ja clase media, hJzo parecer que ésta nacra sin deseos de par

tfcfpacf6" polrtfca o simplemente como un sector ~s de Ja congénita-
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mente despolitizada poblaclon. El estado, por su parte, pensó que 

se enfrentaba a un grupo·mas de la sociedad, susceptible de control 

semejante al que ejercra sobre obreros y campesinos a t~av~s de la 

C.T.M. y la C.N.C. La formaclOn de la ConfederaclOn Naclonal de OL 

ganlzaciones Populares (C.N,O.P.), cuya organlzaclOn sólo se dife

renciaba de las otras dos en sus mlerrbros, asr lo mostró. La clase 

media; sin errbargo, irrumpió masivamente en Ja vida polftlca del p~ 

rs sólo cuando vio afectados sus Intereses y, por lo tanto, la efe.s, 

tivldad de la C.N.O,P. no pudo probarse hasta ese momento. 

Antes de cont ln.uar quls lera detenerme brevemente en explicar 

cuáles son las caracterfstlcas de la clase media que Interesan a e~ 

te estudio. Para Nlcos Poulantzas (4.)' la clase media, a la que lla

ma pequena burguesra, lgual que el proletarlado, se deflne por no 

poseer .Jos medios de producclOn, pero se diferencia de éste en que 

su trabajo no es productivo. Para Poulantzas e~ trabajo producti

vo aquel que produce pJusval ra; segCln la termlnologfa marxista, y 

ésta sólo se obtiene del obrero en tanto que es éste el que esta dl 

rectamente vinculado a la producclon. Sin tener la lntenclOn de 

profundTzar en este tipp de caracterTzaclones, sólo quiero dejar 

apuntado que se han hecho esfuerzos por entender Ja exlstencla de 

los sectores medios como una clase que partlclpa, al Igual ·que pro

letarios y burgueses, en el sTstema productivo y social. Lo· que i!!, 

(4) Tomado de N. Poulantzas, Las Clases Sociales en el Capitalismo 
Actual, Mexlco, Ed. Siglo XXI, 1981. 
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.teresa para la comprensión del presente trabajo es su caracterizaciOn 

Ideológica~ El mismo Poulantzas habla de ella llamllndola "subconjun

to Ideológico pequeño burgués". Este, segeln el autor, esto!! permeado 

por elementos de las dos clases fundamentales en virtud de la situa

ción oscilante de los miembros de esta clase en el espectro social 
• que hace que circunstancialmente se ubiquen con el proletariado o con 

la burguesra de acuerdo con el contexto econOml~o-social en el que se 

desenvuelven. Su tendencTa, sin embargo, siempre es al ascenso so

cial para .lo cual hace uso de todos los medios a su alcance: empleo 

b len remunerado, educaclOn, part le lpaci6n poi rt lea, . etc. 

En el caso particular de Mf!xlco la tendencia ascendente 'de la 

clase media fue satisfecha en un primer momento gracias al auge de la 

lndustrializaci6n que se dio despuds de 1940. La prosperidad de esos 

años proporciono los recursos necesarios para canblnar el fomento in

dustrial con una polftlca de beneficio social que lnctura la apertura 

de fuentes de trabajo, la construcción de ~ivienda y hospitales, etc, 

Asr pues, ta clase media durante casi veinte años que duró la bonan

za económica estuvo conforme e incluso aplaudió el proyecto social de 

Ja élite gobernante. Esta, por su parte, vio en los sectores medios 

un. aliado y una fuente de legitimidad para su gobierno que se mostró, 

primero, en una franca participación polftica de numerosos mlenbros 

de estos sectores, ya en las filas gubernamen.tales, ya en la oposP· 

clOn que por un mecanismo paradOjlco contribuyo a dar la ap~rlencla 

de democrecl•; segundo, en la relativa paz social que se vivlO en ese 

perfodo, por lo menos· en Tas ciudades, donde habito.la clase media. 

Pero Ja afianza no duro mucho. Poco antes de 1~60 comenzaron a resen 

tlrse los problemas derivados del agotamiento de una primera etapa de 
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desarrollo que concluyó cuando los mercados internacionales, princi

palmente el norteamericano, se cerraron a los productos mexicanos. 

Entonces, cada vez se necesito Importar más mientras las exportacio

nes disminuyeron. Aunado a eso, el crecimiento demográflcc se acel~ 

ro lncontentblemente provocando un desajuste entre la oferta (emple

os, educación, mercancras en general, etc.) y ta demanda. Por prim~ 

ra vez la clase media se enfrento al problema de cierre de oportuni

dades indispensables para abrirse paso en ta escala social. Por prl 

mera vez también, el estado vio en ella un obstáculo a sus propOsi

tos debido a que su irrupclOn en la vida polftlca del pars, que ocu-

. rrlO como consecuencia de una virtual ·inmovl 1 ldad social, surgió de 

una manera brusca y abiertamente hostil al gobierno,. cuestionando 

la autenticidad de los postulados sociales. que lo legitimaban como 

un régimen r~volucionario. Fue entonces cuando esa clase que se mi

ro en un principio como paralftica polftlcamente mostró su capacidad 

de respuesta frente al estado y fue también c~ando la C.N.O,P. dejo 

ver su ineficacia. La heterogénea composlclOn social de la clase m~ 

dla lmpldlO que aquella central captara a la mayorra de sus mlerrbros 

y si bien logro atraer a algunos grupos, éstos fueron solo los que 

se Identificaron con la polftlca gubernamental de manera exptrctta y 

los que, asimismo, recibieron su recompensa, pero muchos otros qued~ 

ron fuera. Asr pues, la clase media salto a tas calles y manifestó 

su descontento. 

La clase.media irrumpiO masivamente en la vida polftlca del pa

rs de manera espontanea. ¿Qué significa esto?. Significa que sus 

protestas no las canalizo por l?s vfas reconocidas por el estado co

·mo partidos o sindicatos, tal como lo hicieron los obreros o los gr~ 
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mios corno el de ferrocarrileros. Esto, debido a dos razones: 1) .Jos 

organismos polrtlcos existentes hasta aquel momento se caracteriza

ron por su desorganización y por tener programas que raras veces se 

Identificaban con los Intereses de Jos grupos .de la clase media; 2) 

Ja heterogénea naturaleza de las actividades de sus mleinOros Impidió 

que éstos se reconocieran en una tarea coman, lo que hizo impo~lb.le 

Ja creación de organizaciones duraderas, fuera de las que se formaron 

en los momentos coyunturales de convulsión social. 

·La carencia de un auténtico juego de partidos, resultado natu

ral de Ja rrgida estructura del sistema polTtic~ que impidió siempre 

Ja prollferaclon de organismos polrtlcos y su fortalecimiento, al con 

denarios a Ja marginación y al sujdtarlos a las reglas que Impuso el 

goblernq casi siempre llmitantes de su actividad, constituyo un fac

tor determinante de la forma que tomaron las protestas de la clase 

media en Ja década de los sesenta. Esta, por otro lado, difrcl !men

te se habrTa agrup~do para defender sus Intereses de clase, en vir

tud de que su situación Inestable dentro del espectro social chocaba 

con la adopción de un p'royecto a largo plazo.' Ante la espon.taneldad 

de tales protestas, el estado no tuvo mds recurso de control que la 

rep.res i On. Quedó entonces demostrado que entre 1 a c 1 ase med 1 a y e 1 

estado habra un vacro de comunicación que tuvo efectos mas o menos 

graves para el sistema en tanto éste' fue cimbrado a pesar de Ja apa

rentemente sólida estructura que Jo sostenra. 

Cabe hacer notar que la clase media que antes de 1960 se reunió 

en organizaciones duraderas corro el P.A.N., et P.C,M., Ja U,N.S., el 

P,P,S., etc. y en movlmf"entos sociales como el aJmazanlsta, el padl-
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lllsta y el henriqulsta, tuvo que hacerlo en alianza con otros secto

res sociales c<?"1o obreros, campesinos y empresarios, con el objeto de 

dar fuerza y coherencia a sus organizaciones. Esto, por otro lado, 

habla dJ. la diversidad de su composición Ideológica en tan~o que Jo • 

mismo se afilió al P.A.N, que al P.C.M,, cuyas doctrinas son distin

tas, y con obreros y empresarios a pesar de sus opues.tos intereses, 

En 1960, por el contrario, Jos movimientos que se gestaron estuvieron 

~s Identificados con las particularidades de Ja clase media, tanto 

porque sus contingentes se llenaron exclusivamente con miembros de e~· 
ta clase, como por el cari!lcter de sos demandas que tuvieron un cariz 

polftico en casi todos. los casos y en el fondo un propósito que pre

tendfa romper el cierre de oportunidades que se dio en aquellos anos. 

El trabajo que a cont lnuaclOn presento· comprende tres caprtulos. 

El primero trata del proceso económico que dio lugar al crec.lmlento 

de Ja clase media, el segundo de la respuesta que dio el estado a ese 

crecimiento y el tercero de los movimientos sociales que tuvieron lu

gar en l~ década 1958-1968. Como es natural en Irrupciones surgidas 

de la clase media dada_ su heterogeneidad, en la década mencionada és

tas conflguraron las m~s diversas demandas y.procedieron de distintos 

sectores. Predominaron Jas originadas en Jos grupos estudiantiles, 

pero ad~mas hubo amplia participación de padres de familia en conjun

ción con aquellos e Independientemente tamblen, Incluyo en este tra

bajo,. asimismo, el movimiento de los medicos residentes e internos de 

las tres Instituciones de salud mi!ls Importantes del pars que ocurrlO. 

a">,flnales de 1964. 

Las m3nffestaclones estudiantiles no son nuevas ahora, ni lo fu~ 

ron en aquel momento. Otras antecedieron a ·1as que se refieren en es-
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te trabajo, pero et prlnc_lplo de éstas exhibe una probtematlca diferen 

te que afecto preferentemente a ta clase inedia, como lo explico en el 

tercer caprtulo. 

La educación superior en M6xlco, dadas sus caracterrsticas, entre 

ellas la gratuidad, ha admitido en su seno a un amplio namero de jove

nes ~e medianos y hasta de escasos recursos que han buscado a través 

de ella la oportunidad de mejorar su sltuaciOn económica y· de adquirir 

prestigio social, .Los momentos coyunturales de crisis soci·al y econo

mica han prc0ucldo sus primeros efectos, como ocurriO en los sesenta, 

en la ~ducaclOn y en el empleo para los egresados de las. i~stituclones 

de ense~anza superior, es por ello que los estudiantes aumentan su ac

tividad pol!tlca en esos momentos. La. proliferación de movimientos e~ 

tudlantlles en la década de los sesenta asr lo prueban. 

Los grupos mas conservadores de la clase media también tuvieron 

su lugar en el convulsionado decenio. El movimiento de padres de faml 

lla contra los libros de texto gratuitos y el que organizaron alumnos 

y padres de faml 1 ia en la Unlv.::rs ídad de More! 1 a en 1963 muestran, por 

el tipo de sus demandas, su procedencia de clase media. Esta es la 

que tradicionalmente ha revelado mayor preocupación por problemas de 

orden ldeolOglco como fueron los que se manifestaron en aquellas dos 

ocasiones. Su acciOn evidencio ~sel fondo polrtlco de la problem4tl 

ca de la clase media que el lado social: la carencia de canales de ex

presión y el refego potftlco de la poblaclon en tanto que fue exclurda 

de la partlC:ipactOn en la toma de decisiones, El movlmlento,de los 

medicas residentes e Internos en diciembre de 196~ completa el marco 

de las Irrupciones sociales que describiré. 



)( 1 1 1 

Analizar a la clase media a lo largo de tantos años -1940 a 1968-

tlene el objetivo de observar un proceso completo, si bien visto con s~ 

perflcialldad, que Inicia cuando aparecieron nuevos sectores de esa el~ 

se, dando un nuevo matiz a la·clase media que hasta entonces exlstfa, y 

que termina cuando esos grupos, que durante casi veinte años gozaron de 

una sltuaclOn de desahogo económico y·disfrute de beneficios sociales 

en general, lograron conquistar el espacio polrtlco del que estuvieron 

relativamente privados durante el perfodo de bonanza. Asimismo, constl 

tuye un primer Intento de slstematlzaclOn de los materiales de estudio 

de la clase media con objetivos a més largo plazo que profundicen en el 

anéllsis de los muchos aspectos que tiene el presente trabajo. 



, 

E L A S C E N S O 

DE LA CLASE MEO A 



Los gobiernos emanados de la revolución anteriores a 1940, dese~ 

ron la modernización de ~xlco por el camino de la Industrialización 

Y el crecimiento económico general, Sin embargo, la Inseguridad pro

ducida por el estado de guerra Impidió que ese proyecto se cumpl lera. 

En la Constitución de 1917 se consagró el modelo de economra mi~ 

ta, que contempla la participación privada y gubernamental en la vida 

econOmica del pars. Pero, por un lado, la Iniciativa privada no 

arriesgó sus capitales mientras el pars se vio envuelto en una guerra 

civl1(1) y· por otro los fondos gubernamentales se destinaron princi

palmente a gastos militares. Todavra en el gobierno de Plutarco El f

as Calles el presupuesto de Guerra superó con.mucho al de cualquier 

otro ramo de ta administración pdblica. En 1928, por ejemplo, la Se

cretarra de Guerra y Marina .recibió 85 millones de pesos, mientras a 

Industria se le dieron 5 sólamente(2). 

Mientras el estado no pudo reconstruir la economta del pars, és

ta se mantuvo estancada puesto que .la iniciativa privada demostró que 

no partlciparra en la tarea si no se le daban garantfas de paz social 

y estfmulos de todo genero. Durante el gobierno de L~zaro C~rdenas 

se Intentaron dar los primeros pasos en ese sentido, pero por razones 

de diferente fndole a las que detuvieron a sus antecesores, no pudo 

iniciar el despegue Industrial de la economfa, 

(1 )La expansión de las empresas Industriales y de ·1a Infraestructura 
ffslca requerfan un mfnlmo de estabilidad polftica debido a las 
grandes Inversiones que necesitaban hacerse con mucha anterioridad 
a su reellllolso. 

(2)La Economfa Mexicana en Cifras, Nacional Financiera, p.312. 
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La consolidación de ta estabilidad po1ft1Ca -a través de la re

estructuración del pa·rtldo oftclal, bajo cuyo contrc:>I quedaron Inte

grados tos·sectores campesino, obrero, popular y militar- constituyo 

la labor mas destacada del gobierno de cardenas, pero éste también 

trató de llevar a cabo medidas mas directamente relacionadas con la 

industrializact-On del pafs. La expropiación petrolera, por ejemplo, 

levanto ta producción del energético que las compa~ras privadas habf

an hecho descender desde 1922. Las expropiaciones de los ferrocarri

les en 1937 y de ta Industria petrolera en 1938, entre otras razones, 

respondieron a la voluntad de Industrializar al pars para lo cual el 

estado, en su papel de promotor del desarrollo, requerra del control 

de 1 as ramas bas l cas de 1 a ecoriomf a. La crea el On de 1 a Com is l 6n F ed~ 

ra1 de Etectrlc!dad y dos ai'los después -en. 1939- el decreto de exen 

clón de impuestos por cinco ai'los a tas Industrias nuevas, completan 

el marco de los intentos. mas Importantes del gobierno cardenlsta por 

Industrializar al pars •. La polftlca laboral de Cardenas, sin embar

go, propicio temores entre tos hombres de empresa acerca de la renta

bi 1 ldad de sus inversiones, En efecto, durante el sexenio 1934-1940 

estallaron mas hue1gas(3) que en cualquier otro gobierno posterior, 

aun cuando en los ~!timos la planta industrial.era mucho mayor que la 

que exlstfa en aquellos a~os. Parte de los estfmulos que Ja empresa 

privada exlgfa para invertir, era el compromiso gubernamental de con

tener las demandas salariales de los obreros, pero Cardenas tenra una 

Idea diferente para el fomento Industrial. Esta conslstfa en la ere!_ 

(3)Segan Pablo Gonz&lez Casanova (La Democracia en M4!xlco, t-14xico, Ed. 
Era, 1982) durante el sexenio cardenlsta hubo 2,071 huelgas. 
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clOn de un mercado interno hacia el que se dirigiera la producción 

manufacturera, que sólo se lograrfa con salarios remuneradores. 

Los empresarios, sin errbargo, preflri~ron guardar sus capitales. 

El despegue económico, cuya consecución requerra el concurso de la 

iniciativa privada, tuvo que espera.r el arribo al poder de un hom

bre que, lo propiciara a cualquier precio. 

Asf pues, el Oltlmo escollo de car4cter polftlco que encon

tró el proyecto industrlaltzador, fue la polftlca laboral de card~ 

nas. Cuando Manuel AvHe Camacho tomO poses Ion como Presidente de 

•la RepObltca, dejó clara su polftica al respecto. En el nOmero de 

febrero de,1941 de la revl$ta Examen de la Situación Económica de 

~xlco, publicada por Banamex, se decra: 

El presidente de la RepObllca esta empe~ado en 
despejar el campo de obstaculos para conseguir 
la unlOn de los mexicanos y su bienestar ••• 
Conforme a esta Idea, ha enviado recientemente 
a las cameras, tres iniciativas de gran tras
cendencia: la primera persigue enderezar el de 
recho de huelga, torcido por la demagogia, -
~ues estaba perjudicando a la producción en la 
forma en que estaba concebido y se practicaba. 

(4) 

EÍ hecho de que los empresarios aplaudieran pOblicamente la 

medida, fue sintomatlco de su inter~s por invertir en Ml!xlco. Una 

declaración bastó para crear el ambiente de seguridad necesario. 

La realidad polftlca del pafs la respaldó. 

No se trataba ya de un pafs elemental y primi
tivo en este aspecto sino de todo lo contra
rio, pues para 1943 el grueso de la tarea en 

(4)Examen de la Situación Económica de Ml!xlco, México, Banamex, 
1978, p.234. 
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materia de instltuclonallzaclOn estaba casi 
conc1ufdo. Partidos, sectores, sindicatos, 
Jigas de comunidades agrarias, confederacl2 
nes de comercio e Industria, asociaciones 
de banqueros 

(5) 

Desde ese momento, empresarios y gobierno caminaron juntos por 

la senda de Ja lndustriallzacion. Los propósitos fueron: sustituir 

las Importaciones de bienes de consumo, hacer crecer la economra a 

un ritmo mayor que el crecimiento demogr~fico, incrementar Ja pro

ducciOn agrfcola para exportación y para consumo Interno y crear la 

Infraestructura r'ndustrial y agrfcola necesaria. 

La Segunda Guerra Mundial represento la gran oportunidad de 

llevar a cabo esos propOsitos. La.proximidad de los Estados Unidos 

coadyuvo para que Mdxico fuera el pafs abastecedor de alimentos, m.!_ 

terJas primas y mano de obra ~s Importante, mientras la situación 

péllca demando del pars .del norte una producciOn casi exclusiva de 

armamento(6). Por otro lado, disminuyo la competencia exterior de 

tal manera que se pudieron desarrollar productos alternativos a los 

que an~es se importaban. 

Para lograr,ese doble proceso -exportación de alimentos y m,e 

terlas primas y sustitución de. Importaciones-, el gobierno llevo a 

cabo polftlcas de Inversión directa y polftlcas encaminadas a esti

mular la Inversión privada. Destinó fondos al fomento Industrial, 

(5)Luls Medina, Clvlllsmo y ModernlzaclOn del Autoritarismo en 
Historia de la Revoluclon.Mexlcana, v.20, El Colegio de Ml!xlco, 
p.10. . 

(6)S01o entre 1939 y 19lt5 las exportaciones de M4!xlco crecieron un 
100%. Cfr.: L. Meyer, "La Encrucijada" en Historia General de 
Mllxlco, El Colegio de Mllxlco, T.IV, p.207. 
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que se f•Jeron elevando paulatinamente(7); Impuso polfticas monetarias 

y flnancleras dirigidas a reducir los efectos de los procesos_ lnfla

ctonarlos que pusieran en peligro el mercado interno; protegiO el meL 

cado interno estableciendo aranceles a la lmportaciOn -excepto a la 

de materias primas y equipos para las empresas manufactureras-, ·y; 

exento del pa~o de impuestos ~ las empresas nuevas. 

La acc.iOn gubernamental en ese sentido fue inmediata. En 1941 

se emitió la Ley de Industrias de TransformaciOn, que inclufa un rdgl 

men de exención de impuestos, gracias al cual se abrieron muchas f! 

bricas y se ampliaron otras más(8) :· se instalaron plantas con produf. 

ciOn totalmente novedosa como maq~inas de motor' dlesel, la Companra 

de Fierro y Acero de Monterrey -la mas grande del pars- inició la 

construcclOn de un alto horno con las técnicas mas avanzadas, la in

dustria qufmlca cobro auge, especialmente en el campo de las medici

nas, la industria textil amplió sus mercados a Centro, Sudamdrlca y 

Afrlca. Hasta 1944 se habfan establecido 285 empresas nuevas y un 

año después estaban por abrí rse plantas importantes como Asbestos dé 

~xl.co, S.A., Celanese Mexicana, S.A., Cementos del Paéffico, S,A., 

Cementos Anahuac, S.A., Sosa de Texcoco, S.A., La Viscosa Mexicana, 

S.A., La Industria Eldctrlca de Mdxlco, S.A. y Reyn~lds lnternatio

nal de ~xlco, S.A. Asimismo, en 1945 se promulgaron las leyes de 

(7)En 1939 la Inversión en ese ramo fue de 27 m·tllones de ~sos, pa
. ra 1945 ya·era de 132. Cfr.: La Economfa 11exlcana en Cifras, p.321 

(8)Esta vez y gracias a la nueva polftica laboral de Avila Camacho, 
1• exención de impuestos a las empresas nuevas tuvo los resulta
dos que el decreto de 1939 no logró. 
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Fomento de "lndustrla.s de la Transformación con las cuales se Implan,. 

tó definitivamente la polftlca proteccionista del gobierno para impul 

sar la Industria. 

En el campo laboral, el gobierno cumpliO su promesa de contener 

las demandas de los sectores populares. En la revisión de los sala

rios mfnimos que se celebró en enero de 1942, se acordó que en los sl 

guientes dos anos continuarran rigiendo los aprobados para el bienio 

19~0-l941. De tal manera, la polftica gubernamental de estrmulos a 

la Inversión privada se cumpll_O al pie de la letra, ya solo faltaba 

verificar que el comportamiento agrfcola se adaptara a las necesida

des de ta Industria. 

La contribución del campo a la lndustrlallzaclOn fue especialmen 

te Importante durante los sexenio de Avlla Camacho y Alemdn. El go

bierno alentó la agricultura de exportación con el objeto de que sir

viera de Intercambio para la Importación de tecnologfa, lndispensab·le 

en el proceso manufacturero. A trav~s de estas exportaciones, que 

crecieron en un 6% anual a partir de 1940, lo que constituyd hasta un 

SO%·de los ingresos obtenidos por la exportación total de mercancras 

(9), se obtuvieron las divisas necesarias para la compra de las paten 

tes, t'cnlcas y maquinaria Industriales, conseguidas con no pocas di

ficultades debidas a· las trabas fiscales que opusieron los pafses ex

portadores de tales instrumentos, 

El fomento de ta agricultura de exportac!On requlriO del trabajo 

lnt~nslvo e inmediato de la tierra para aprovechar la coyuntura de la 

(9)Roger D. Hansan, La Polftlca del Desarrollo Mexicano, ~xlco, Ed. 
Siglo XXI,· 1982, p.Bt. 
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guerra. La eflc~cla de la producción ejldal, sin embargo, podfa ser 

probada a m~s largo plazo y no era posible esperar~ La·soluclOn que 

encontró el gobierno para acelerar las exportaciones fue garantizar 

e Impulsar la propiedad privada en el campo, cuyos beneficiarios con 

taban con los recursos necesarios para hacer que la tierra produjera 

a corto plazo. 

La declsiOn que tomo el gobierno entonces y que supo~fa el aban 

dono del proyecto agrfcola fundado en la propiedad ejidal, estuvo 

respa 1 dada. por un aparato de cont ro 1 sobre .1 os campes 1 nos - i ns t r.!J. 

mentado a través de la Confederación Nacional Campesina- basado mu

chas veces en. la promesa de tierra. 

Muchos de los que todavfa no reciben tierras 
viven con esa esperanza, y··se ha demostrado 
que la esperanza es una fuerza tan conserva
dora como la propiedad misma ••• Su pacien-

. cla es un Ingrediente primordial para una e~ 
trategia del desarrollo que ha concentrado 
los recursos y las recompensas en la activi
dad industrial y la gran agricultura destina 
da al comercio y que ha pensado bien poco eñ 
las necesidades del campesino; sin ella, la 
estrategia podrra· no haber triunfado. 

( 1 o) 

·cuando Avlla Camacho termino su perfodo, el pars presentaba ya 

.rasgos de una sociedad urbana, Industrial y moderna. El ambiente de 

optimismo que creo el rdpldo crecimiento econOmlco, sin embargo, no. 

duró mucho. En mayo de 1945, con el t~rmino de la contienda mundial 

comenzó a !¡e·ntl rse en los medl os empresariales cierta preocupación 

C,ld)R. D. Hansen, .Qe. f...ll.., p.89. 



-8-

por los efectos que produclrfa el hecho. En el nQmero de ese mes de 

la revista Examen de la Situación Económica de Ml!xico apareció el sl 

gulente comentarlo: 

Ha terminado la guerra en Europa antes de lo que 
muchos pensaron y dijeron .•• AOn no es posible 
prever los cambios que el nuevo orden de cosas 
que resulte dar4 origen, pero sin duda Jos habrá 
y algunos de ellos serán tan profundos que pesa
r4n decisivamente en et nuevo equilibrio econ6mI 
co 

( 11 ) 

Los temores no fueron Infundados, terminada Ja guerra el porcen 

taje de las exportaciones d·ismlnuyó y tas Importaciones aumentaron. 

El primer efecto que tuvo esa situaclOn, fue Ja devaluación del peso 

en 19481 de $4,85 descendió a $8,65 por dolar(12). 

Cuando· la balanza de pagos, que durante el sexenio avitacama

chlsta habfa sido favorable a México, empezó a inclinarse en sentido 

contrario, se presentó un nuevo acontecimiento que mejoró la situa

ción. Estados Unidos, principal mercado exterior mexicano, distrajo 

nuevamente su atención -que ya habfa reconcentrado en su desarrollo 

económico al terminar Ja conflagración mundial- en Ja guerra de Co

rea. Otra vez gran parte de sus esfuerzos Jos invirtió en el con

ft lcto bélico, coadyuvando a que se prolongara le favorable situa

ción que vlviO M6xlco el sexenio anterior .• puesto que volvieron a 

crecer las exportaciones mejorando la balanza de pagos. El escollo, 

sin embargo, dejo claro que uno de Jos principales problemas del mo

delo de desarrollo escogido era el de su dependencia del comercio~ 

(11) Examen de la Situación Económica de Ml!xico, p.28it. 

(12) La Economfa Mexicana en Cifras, p.227. 
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BALANZA DE 

(millones de 

Ingresos 

1940 213 .9· 

1941 243.2 

1942 272.5 

1943 410;1 

1944 432 .• 2 

1945 500.7 

1946 570. 1 

1947 713.9 

1948 715.5 

1949 701 .1 

PAGOS 

~ E. U. ) 

Egresos 

191. 3 

272. 1 

260.2 

300.3 

399.5 

478.6 

730.1 

860.9 

765.1 

628.6 

(efectos del f In de 
la guerra) 

(Inicio de las hos
tl 1 idades en Corea) 

La Economra :-1exicana en Cifras, p.329. 

Ademas de la guerra de Corea, otras circunstancias contribuyeron a 

resolver el problema de Ja balanza de pagos y a continuar el Impulso de 

Ja lndustrla11zac10n. Una de ellas fue el flujo de divisas que entro 

por concepto de turismo y por las remesas envla~as por los braceros que 

habfan marchado al pars vecino para. sustituir la fuerza de trabajo que 

se encontraba en el campo de batalla. El turismo en el sexenio alema

nlsta cobró un gran auge que lo convirtió en una actividad económica 

por excelencia. Para darle Impulso, en 1947 se cred la Comisión Nacio

nal de Turismo y ese mismo ano comenzaron las obras de urbanización del 
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Puerto de Acapulco, En la revista Hoy del 18 de enero·ne 1947, apare

clO un artfculo que manifestaba un gran optimismo en relación con la 

actividad turfstlca: 

En la actualidad el turismo proporciona ingresos 
no Inferiores a 380 millones de pesos en divisas 
extranjeras ". ,'; esta enorme' suma puede ser aumen 
tada hasta alcanzar la cifra de 600 mi llenes. sT 
la lndust~ia turfstlca se organiza debidamente 
llegarra a cubrir dos terceras partes del presu· 
puesto total de ingresos de la nación. Solo en 
1945 nos visitaron 134,888 turistas, la cifra 
puede cuadruplicarse •.. La repabl ica en su vas
to territorio, apenas tiene 4,200 hoteles, mu
chos de cuarta y quinta categorfa. Habrra que 
construlr 2,000 hoteles más para cubrir la deman 
da actual. 

Otros elementos ayudaron a equilibrar el ritmo de la economra 

cuando el fin de la guerra la desestabl lizO momentaneamente. En 1947 

se registró una sobreproducción de azocar que permitió exportar los 

excedentes y, por lo tanto, captar un namero considerable de divisas. 

Otra fuente de divisas se abrió en 1951 cuando la plata experimen~ó 

alzas en el mercado mundial, hecho que benefició grandemente al pafs 

que continuaba ocupando el primer lugar de producción. Finalmente, 

el descubrimiento de mantos petroleros en Tabasco y la inauguración 

de la refinerfa de Salamanca contribuyeron a la recuperación económi

ca del pafs. 

De esa manera, el proceso de industrialización siguió corriendo 

paralelo con las aspiraciones de las élites polftl~a y económica. La 

poblaclOn, principalmente de la clase media, tambldn comenzó a disfr~ 

tar los productos del esfuerzo, motivo por el cual compartieron, por 

lo menos en aquel momento, el proyecto económico y polf tlco del grupo 

gobernante. 
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Fue en el sexenio de Miguel Alem~n cuando comenzó la expansión de 

la clase media, beneficiarla y beneficiadora del desarrollo. 

La promoción económica, en el terreno de la indus
tria, el comercio, las obras de infraestructura y 
los servicios correspondientes, beneficiaron obvi~ 
mente ta expansión de las clases medias, que en 
una etapa inicial aplaudieron el desarrollo del p~ 
rs y coadyuvaron a él con .crecientes nOcleos de 
personal calificado, con una nrayor capacidad d~ 
ahorro orientado al financiamiento del desarrollo 

y con amplios m~rgenes de movilidad social 
que permitfan atehuar las contradicciones lmplfci
tas en la polf~lca seguida. 

{ 1 3 ) 

Efectivamente, la década de los cuarenta mantuvo un ritmo de cre

cimiento demogr~fico inferior al crecimiento econOmico(14), lo que pe..!: 

mitió que la de·rrama de los productos del desarrollo tocaran a un por

centaje mas o menos elevado de la población, Este hecho desemboco en 

·una movilidad social tendiente al ascenso que duró hasta entrada la d~ 

cada de los sesenta, cuando se registraron movimientos prototfpicos de 

una 
1
si tuacl On de virtual estancamiento de la estructura social, promo

vidos fundamentalmente por algunos sectores de la clase media. Tales 

movimientos se analizan en el tercer capftulo de este trabajo. 

Dos de los resultados del desarrollo económico del pars fueron: 

el proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades -asiento n~ 

{13)F. LOpez Camara, El Desaffo de Ja Clase ,'1edia, México, Ed. Joaqufn 
Mortiz, 1973, p.5 • 

(14)Entre 1941 y 1950 Ja t~sa media anual de crecimiento de la pobla
clOn fue del 2.7"~. mientras que el crecimiento del Producto Nacio
nal Bruto per c~plta fue del 4.5%. Cfr.: E. Padilla AragOn, Méxi
co: ·oesarrollo con Pobreza, México, Ed. Siglo XXI, 1981, p.40. · 
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tural de la clase media- y el Incremento del sector' servicios -cen 

tros de promoción social. 

La bQsqueda de mercados hizo que los centros industriales se 

ubicaran en los alrededores de las ciudades, donde habitaba la pobl~ 

ciOn consumidora de productos manufacturados, tales como automOvi-

- les, materiales de construcción, medicinas, artfculos del hogar, 

etc. El ·mercado de las f~bricas crecra al ritmo que crecra la poble 

cion de las ciudades. En 1940 la poblaciOn urbana del pars era de 4 

millones 298 mil personas, en 1950 el nOmero ascendió a 7 millones 

453 mil y para 1960 ya eran .13 millones 751 mil los habitantes de 

las ciudades(15). Al finalizar la década de los cuarenta ya se not! 

ba una marcada concentración tndustrlal en las urbes: en el Distri

to Federal se asentó el 31 .4% de la Industria total del pars, en Mofl 

terrey el 11.8"/., en Puebla el to.4% y en Veracruz el 9.8%(16). En 

ta periferia de las ciudades, adem4s, fueron creciendo pequeños na

cleos urbanos que terminaron por unirse con la metrópoli. Por ejem

plo, al rededor del D.F. aparecieron los centros Jndustriales de 

Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec. La creación de infraestructura, 

por lo tanto, también se hizo en los centros urbano-industriales o 

bien los conectaba. S~lamente en los dos Oltlmos años del gobierno 

de Aleman se ·tnauguraron la carretera panamericana, el ferrocarril 

del sureste,· la autopista Méxtco-Cuernavaca, el viaducto ~lguel Ale

m•n en la Cd. de i~xlco y el aeropuerto.central Benito Ju4rez. 

(15)La Economfa Mexicana en Cifras, p.5 

(16)Examen de la Situación Econ~lca de Ml!:xlco, p,323. 
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El fomento Industrial y el incremento de la población, consecue~ 

temente, demando el crecimiento de los servicios ya existentes y la 

creación de nuevos. AsT pues, comenzÜron a proliferar los mercados 

y las tiendas, aparecieron los grandes almacenes como Sears Roebuck 

de México, el Puerto de Veracruz, etc,, se pusieron en servicio tas 

tarjetas de crédito, se abrieron vfas de comunicación rdpidas, se ex

tendió la red de carreteras, se tendieron cables de alurrbrado para 

consumo industrial y doméstico, asf como lfneas telefónicas, se am

pliaron tos servicios de correos y te16grafos, se introdujo et servl 

cío comercial aereo, se abrieron nuevas universidades y escuelas, 

etc. Esta red de servicios, que demandó nuevos cuadros de tecnlcos, 

profeslonlstas, intelectuales, comerciantes, etc, para su atención, 

contribuyó firmemente al "acondicionamiento" de las grandes ciudades 

("léxico, Monterrey, Guadalajara, etc.) como centros de habitación 

"adecuados" para la clase media, en la medida en que se reunran todos 

aquellos elementos culturales que este sector social consideraba can~ 

les indispensables para "ascender" en la escala social. 

La ciudad fue, pues, una fuente de reclutas para la clase media. 

En 1940, habfa 552,457 personas ocupadas en actividades comerciales, 

cifra que se elevo con et Impulso que se ~lo a la Industria turrstlca 

durante el gobierno de Alemdn(17). Gracias a ese Impulso, aumentaron 

los hoteles, las tiendas, las gasolineras, tos restoranes, los talle

res mecanlcos, centros de diversión, etc. Las escuelas, especialmen

te tas de ense~anza superior, constituyeron medios de ascenso social 

tambl6n. En el sexenio de Manuel Avlla Camacho, las escuelas tdcnl- · 

(17)Nathan· L. Whetten, "El Surgimiento de la Clase "ledla en M6xlco11 

en Ensayos sobre las Clases Sociales ·en ~xlco, ~éxico, Ed. Nues
tro Tiempo, 1976, p.87. 
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cas y universidades extendieron 26,401 trtulos profes)onales a aboga

dos, agrónomos, ingenieros, médicos, dentistas, enfermeras, maestros 

y otros(IB). Todos ellos miembros de la clase media en tanto que di~ 

frutaron de un nivel de vida que les permitió rodearse de los elemen

tos indispensables que los acercara al status social de los grupos 

privilegiados, tendencia caracterrstlca de Ja ideologra de esta cla-

se. Dentro de ese sector el ndrnero se acrecienta si se toma en cuen-

ta que muchos ingresaban a las diversas Instituciones a ·trabajar o 

trabajaban por su cuenta aun antes de terminar sus carreras. Pero de 

todas las vras de ascenso social, el ingreso a Ja burocracia fue el 

~s prolfflco. El programa revolucionario extendió las funciones del 

gobierno al darle Ja función de rector del destino económico y polftl 

co de la nación, función que se acrecentó después de 1940 en que ini

ció el impulso Industrial lzador. En virtud de eso, creó un aparato 

administrativo que dio cabida a mucha gente. Entre Secretarías de E~ 

tado, Departamentos, Gobiernos Municipales y de los Estados y organls 

mos no dep~ndlentes del poder ejecutivo como el legislativo y el judl 

clal -sin Incluir empresas gubernamentales, que cada vez fueron cr~ 

clendo m~s. ni organismos descentralizados- a la mitad del sexenio de 

Manuel Avlla Camacho habfa m~s de 200 mil bur6cratas(19). 

El arranque del pro~eso lndustrlalizador, logrado sobre Ja base 

de la ampliación del mercado externo y Ja sujeción de la agricultura, 

origino la expansión de un sector social que hasta entonces, y debido 

a Ja Inexistencia en nuestra atrasada economra de canales de ascenso 

(18)N.L. Whetten, .Qe, Cit., p.85-86. 

(19)Htstoria Documental del Partido de la Revolución, ."ldxlco, P.R. 1.
i'CAP, 1982, T.IV, p.86. 
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social {empleo bien remunerado, educación, habitación, servicios, etc.) 

contaba con un reducido nOmero de miembros. Cuando el proceso económi

co se dlna~lzó, durante el alemanlsmo, la presencia de la clase media 

se Incrementó, A principios de los a~os sesenta, las grandes ciudades 

de la repOblica se poblaron en forma desmesurada por este sector social 

_que, entonces, tuvo que enfrentar un~ nueva y compleja.problemdtlca 

-hacinamiento y reducidas oportunidades de habitación, alta conpetencla 

en empleos. bien remunerados, subocupaciOn de mano de obra altamente C.! 

liflcada- sin contar con los canales de conun.icaci6n y expresldn de 

otros sectores sociales {tales como partidos y confederaciones de obre

ros y campesinos, etc.), lo que dio lugar a fuertes movimientos de pro

testa. 
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La clase media que surgió a rarz del impulso que se dio a la ec2 

nomfa ·mexicana después de 1940, ocupo un lugar privilegiado en la so

ciedad. Durante las décadas cuarenta y cincuenta gozó en lo econOmi-
' co, los beneflclos del auge Industrial, y en lo polftlco-educativo, 

la partlc1pac10n que le ofreció el ensanchamiento del aparato dirigen. 

te y la ampliación del sistema educativo. 

Las clases medias eran entonces reducidas y sus 
Iniciales exigencias encontraron fácil atención 
y aun tratamiento privilegiado dentro de la ta
rea general del desarrollo econOmlco y benefi
cio social. No solo fueron los primeros secto
res en aprovechar las transformaciones ocurri
das en la economTa y en la extensión de los ser 
vicios pablicos, sino recibieron desde el prtn7 
élplo la oportunidad de Incorporarse activamen
te a la vida pol rt lea del pafs, a las funciones 
del nuevo aparato estatal y a la dlrecc!On mis
ma de los negocios pQblicos. 

(20) 

A contlnuaclOn presento el cuadro de benef!clos que recibió la 

clase media en cuanto a su status socloeconOmico y participación po

lftica durante los a~os 1940-1960, con el objeto de mostrar la mane

ra en que el gobierno le dio cabida en los 11espaclos11 polTticos, so

ciales y educativos. Espacios que muchas veces tuvo que crear en VIL 

tud de que no exlstfan. 

la organ1zac10n inicial del gobierno revolucionarlo y de su Ins

tituto polTtlco -el Partido Nacional Revolucionarlo- no incluyo la 

presencia de la el.ase media. Entre otras razones de diversa rndole, 

porque la base que lo legitimó residfa en los obreros y los campesi-

(20)L. Cdmara, .Qe. Cit., p.47-48) 
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nos que fueron el sustento de la revolución, pero también, porque la 

magnitud del sector social medio no lo ameritaba. En sus orrgenes, 

en efecto, el estado P?srevoluclonarlo estuvo integrado con miembros 

de la clase media, qutenés ocuparon en muchas ocasiones puestos dirl 

gentes, pero conforme sus contingentes crecieron algunos grupos que

daron fuera. Su Integración a las filas oficiales sólo ocurrió cuan 

do Cardenas promovió la primera reestructuración del partido de la 

revoluclOn. Entonces fue cuando, al ahora llamado Partido de la 'Re

volución Mexicana, se agrego el Sector Popular que pretendra agluti

nar a ta clase media de aquel momento. Sin einoargo fue hasta 1943, 

durante el gobierno de Manuel Avila Camacho, cuando ese sector tomo 

forma organizada. La Confederación Nacional de Organizaciones Popu

lares (C,N,0, P.), nomb,re con' el que se bautizó la organización ofi

cial de la clase media, capto algunos grupos del sector emergente, 

En su constitución tomaron parte el Congreso de la Unión, la F~ 

deraciOn de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado(21) y 

la Confederación de Jovenes Mexicanos de las ligas ya formadas que 

constltufan el Sector Popular. La organización estuvo formada a la 

fecha de su fundación por artesanos, agricultores, industriales y cQ 

merclantes en pequeño, profeslonistas, estudiantes, mujeres, maes-

(21 )La F,S,T,S,E, fue creada el 6 de septiembre de 1938 junto con el 
Estafuto de Trabajadores al Servicio del Estado, con el propOsi
to de organizar a la burocracia con Independencia de las confed~ 
raciones obrera y campesina. Cfr.: Aurora Loyo Bramblla, El Mo~ 
vimlento "tagist'erial de 1958 en .~xico, .~xico, Ed. Era, 1~ 



-18-

tros de escuel~, burócratas~ cooperativistas, colonos y artistas. 

Algunos autores han dicho que la C,N!O,P, fue creada por el gru

po gobernante con el propósito de equilibrar las fuerzas que formaban 

al partido oficial. Al finalizar la administración cardenlsta, el 

sector obrero habfa cobrado tal fu'erza -debido al apoyo que el presl 

dente dio a la c. T ."1. como parte de' su pol ft lea de Industrial izacl6n 

que, como he dicho, pretendr'a basar en la ampliación del mercado t.n 

terno a través de salarios bien remunerados- que amenazaba desbordar 

el poder del propio presidente. Fue asr cono se aprovechó el creci

miento que estaban experimentando aquellos grupos que no trabajaban· 

en el campo cono campesinos ni en las fabrlc~s como obreros, para 

aglutinarlos en una central que hiciera contrapeso a la C,T,M, Las 

razones esgrimidas por los organizadores de la central, sin embargo, 

fueron otras, Ruffo Flgueroa, por ejemplo, Secretarlo General del 

Sindicato de Trabajadores del Departamento del Distrito Federal, de

claraba Inmediatamente después de la creación de la C,N,O,P,: 

El abandono en que han vivido las capas del sec
tor popular creo condiciones. propicias para que 
algunos lfderes de derecha d~sortentaran al pue
blo; pero la creación de la Confederación del 
Sector Popular servlrd para que los elementos 
contrarrevolucionarios no continaen atacando las 
conquistas del pueblo. 

(22) 

Si analizamos las palabras del lfder sindical, nos podremos dar 

cuenta de que la razón que adujo para la creación de la C.N.O.P. tu

vo un car4cter_ polftlco muy claro. La revuelta q~e se genero a rarz 

del triunfo electoral concedido por las autoridades al general Ma-

(22)Hlstoria Documental del Partido de la BeyoluclOn, T.4, p.470. 
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nueJ Av11a Camacho, hizo que estas voltearan los ojos hacia el grupo 

que respaldó a Juan.Andrew Almazdn como candidato a Ja presidencia 

opositor al régimen. En las filas aJmazanlstas habfa profeslonistas 

y pequei"io~ propietarios de tierra, comerciantes y empresarios en pe

quei"io, ademlis, claro, de una base campes! na. importante y gente con 

recursos que hubiera estado dispuesta a financiar una rebelión mas 

serla en contra del gobierno de haberlo aceptado Almazsn. La presen 

cla de esos sectores medios que no estaban lnclufdos en Jas huestes 

gubernamentales fue, sin embargo, la que evidentemente preocupó a 

Jas autoridades. La creación de Ja C.N.O.P., pues, respondió a la 

necesidad de cooptar a Ja clase media que si bien no era todavra nu

merosa, habfa demostrado que tenfa capacidad de organización para 

oponerse a Jo que Iba en contra de sus intereses. Ahora bien, su 

ldentlf lcaclón con AlmazSn, que representaba la posición mas conser

vadora de la faml lla revoluciona.ria -mientras se encontró en su s~ 

no- mostró, asimismo, 'su pro.pia ideoJogra. Asf pues, los grupos de 

Ja clase med~a que apoyaron a ta oposición encabezada por Almazan, 

reaccionaron en contra de las polfticas populares de Cárdenas, quien 

dio prioridad a obreros y campesinos sobre los demSs sectores de la 

socfedad. La creación del Partido Acción Nacional, en septiembre de 

1939, habfa ofrecido a ta clase media -Identificada con las poslcig 

nes conservadoras contrarias al cardenlsmo- un canal de expresión 

para ~u Inconformidad, al presentarles un programa que se proponfa 

derogar et artfculo 3•constltucionat y reformar ta ley de expropia-
• cldn(23) entre otros puntos. La candidatura del general Andrew te 

(23)E1 derecho a la propiedad privada constituyo ta piedra angular 
de Ja fdeologra de Ja clase media que estuvo en· desacuerdo con 
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abrlo al P,A·,N, la poslbl 1 idad de hacer realidad ese programa. El 

triunfo, sln embargo·, lo obtuvo Avila Camacho. 

JesOs Ramfrez Mendoza, jefe de la delegación de MJchoacSn a 

la convenciOn constitutiva de la C,N,O,P,, revelaba la misma in

quietud de Figueroa: 

Estimamos los mlchoacanos·que el paso que se 
est~ dando al tomar en cuenta y organizar a 
la clase media con el nombre de Sector Popu
lar, no solamente es un acto de justicia que 
la RevoluclOn realiza, sino que era lndlspen 
sable que se diera para evltar·que la propia 
revolución fuera estrangulada por el procedl 
miento que se venfa siguiendo al declararla 
consumada solo en beneficio de los trabajadQ 
res del campo y del taller. 

(24) 

Pero si las polfticas revolucionarlas sólo consideraron a obr~ 

ros y campesinos fue porque sobre ellos descansaba la alianza que 

sostenfa al régimen. La clase media, como he dicho, además de ser 

reducida, inicialmente reclblO los beneficios de la ampllaciOn de 

las actividades gubernamentales al ser la primera en ocupar los 

la administraclOn del grupo cardenista, Esta es parte de la ra 
zOn por la que grupos de esta clase se hicieron portavoces de -
una i.nquletud que correspondfa a los sectores empresariales 
afectados o que se sentfan amenazados con las medidas económi
cas del gobierno. La educaclOn, asimismo, represento otro de 
los elementos ·de la ideologra de esa clase media con el que no 
aceptaron transigir desde entonces y a todo lo largo del perf.Q 
do en estudio. La educación de los niños erá un derecho ina~ 
llenable de los padres para quienes el estado debfa actuar so-. 
lo en la meijlda de sus Intereses. En virtud de eso, el art. 3 
al·que C~rdenas adhirió un parrafo que hablaba sobre la educa-. 
cron socialista, rebasaba los lfmites tanto del papel que el e~ 
tado debfa jugar en la educación como los Intereses de los pro
pios padres. 

(24)Htstoria Documental del Partido de la RevoluclOn, T, IV. p.486, 
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·puestos de dirección. Las manifestaciones de protesta que se dieron 

al finalizar el sexenio cardenlsta y principiar el de Avlla Camacho 

-manifestaciones que se concretaron en la movilización electoral al 

mazanlsta- tuvieron su origen en razones principalmente Ideológi

cas, a diferencia de las de la década de los sesenta, que ocurrieron 

adem~s por la inmovilización de la estructura social, como lo vere

mos m6s adelante. 

Otras razones se adujeron para Ja creacion de la C,N,O.P. en el 

medio polftfco gubernamental, como la unificación nacional a través 

de las clases que conformaban a la sociedad, debido a que la situa

ción de guerra e~ el mundo Involucraba al pars. También se_ dijo que 

la democratización del partido demandaba la medida, dado que en sus 

sectores obrero y campesino se mezclaban miembros de la clase media, 

prJnclpalmente en los puestos directivos de la C.T,M. y la C.N.c. 

Pronto los sectores de la clase media afiliados a la nueva cen

tral comenzaron a gozar los beneficios que ésta les ofreció, La 

C.N.O.P, comenzó a ocupar posiciones clave dentro del partido gra

cias a que su reciente creación la aislaba de la influencia que el 

cardenismo, ahora tan vilipendiado, ejerció sobre las otras dos cen

trales. De tal manera, su autoridad en las decisiones fue determi

nante, Ya en la elección de candidato a la presidencia de la repa

bl ica pare el p~rrodo 1946-1952, la C,N.O,P. mostró su fuerza pues 

fue el sostén polftico de Miguel Alem~n. Con Adolfo Rufz Cortrnes 

esa preeminencia se hizo mds evidente al ser el sector que decidió 

las candidaturas gubernativas para las elecciones de 1955, 

Lo que se advertfa con claridad era el mayor peso 
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adquirido por los candidatos miembros de la 
C,N,O,P. en detrimento de los que pertene
cfan a la C,N,C,, situación que no era sino 
el reflejo del debilitamiento general de la 
.organización campesina durante el rulzcortl 
nlsmo, y, en contrapartida, el ascenso de 
la burocracia dentro del Instituto PolTtlco 
oficial. 

(25) 

La creciente Importancia que fue adquiriendo la central ~opular r~ 

percutiO en una mayor intervención de los grupos de la clase media mas 

interesados en la participación polrtlca que se ldentlflcaban con el 

proyecto social del grupo gobernante. Por otro lado, la C.N,O,P, pron 

to comenzó a hacerse portadora de las demandas de la emergente clase m~ 

dia ante el gobierno. Antonio Vlllalobos, presidente del P.R.M., qljo 

durante la inauguración de la Primera Asamblea Nacional de la Confeder~ 

ciOn Popular, el 2 de marzo de 1943: 

••• me permito exhortar al Congreso de la U
nión, a los e.e. Gobernadores de las entida 
des federativas, a las Legislaturas Locales 
y a las legislaturas correspondientes y a 
las corporaciones edlllceas, para que pres
ten su colaboración al Poder Ejecutivo Fed~ 
ral y a nuestro Instituto Polftlco, expi
diendo leyes· y acuerdos administrativos ten 
dientes a crear fuentes de cr~dito a los co 
merclantes, Industriales, agricultores en -
pequeno; a obtener la Igualdad de la mujer 
y del hombre en materia de derechos; a re
faccionar al artesanado y a las cooperati
vas; a proteger la producción cientffica, 
artfstlca y literaria; a reglamentar el 
ejercicio de las profeslones;·a intensifi
car la acción del Banco Agrfcola con el ob
jeto de librar a los peque~os cultivadores 
de la Inicua explotación de agloterras, ac!!_ 
paradores e Intermediarios; a satisfacer 

(25)01ga Pelllcer, El Afianzamiento de la Es-tabllldal Polftica en His
toria de la Revolución Mexicana, v 22, Méxlco, El Colegio de ~xl-
co, 1 gs1 , P. 1.12. • 
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las demandas de la juventud creando carretas 
cortas de artes y oficios. cooperativismo, 
pequeí'las i·ndustr las, ganaderra, ve ter lnar ia, 
etc.; a revisar la legislación fiscal a efe~ 
tos de promover las reformas conducent~s a 
la disminución de los impuestos a los causan 
tes de escasos recursos; a procurar Ja com
pleta alfabetización y Ja educación higiéni
ca de los pobladores de nuestras ciudades, 
villas, aldeas, rancherras: a combatir las 
enfermedades endémicas y epidémicas y espe
cialmente la mortalidad Infantil, a elevar 
el nivel de vida de Ja población citadína y 
rural mejorando sus al lmentos y vest ío'os y 
casas habitación y, en sfntesis, a preservar 
de la miseria y Ja ignorancia a varios mlll2 
nes de ciudadanos que todavfa esperan la 11~ 
gada del mesras de la Revolución. 

(26) 

Gran parte de esas solicitudes tendientes a beneficiar a la cla

se media se fueron cumpliendo a lo largo del sexenio del general Avl

la Camacho. En Jo que se refiere a ta vivienda, se crearon colonias 

que.en la actualidad contlnClan habitadas por la clase media como la 

Narvarte, se cons~ruyó la primera colonia urbana para los trabajado

res al servicio de~ estado en el ejido Magdalena de las Salinas en el 

Distrito Federal y se les dio prioridad para Intervenir como postores 

en los remates de predios edificados efectuados por Ja Tesorerra del 

D.F., se lanzó un decreto el 27 de marzo de 1946 que declaraba de utl 

lidad pClblJca la construcción de habitaciones baratas, .~e creó el Ban 

co de Fomento a la Habitación y se decretó el 27 de octubre de 1942 

el congelamiento de rentas en todo el pars. Asimismo, se crearon las 

primeras guarderfas para las madres trabajadoras. En materia de.edu

cación, se decretó la Campaí'la Nacional contra el Analfabetismo en 

1944, de tal manera que en 1950 habfa aumentado en un ICJX el nClmero 

(26)Hlstorla Documental del Partido de,. la Revolución, T. IV, p.490. 
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de per.sona~ que sabfan leer y escribir en relación al namero total de 

Ja población diez años atr~s. En 1946, se decret~ la ley sobre ta 

fundación y construcción d~ la Ciudad Universitaria, se creó el lnstl 

tuto Federal de Capacitación del Magisterio y se amplió el Instituto 

Politécnico Nacional. Fue en ese sexenio cuando mas hospitales se 

construyeron hasta aquel momento: el de Infecciosos, de C~ncerologfa, 

de Oftalmologra, de Cardlologfa, de Ortopedia, de Nutrición, el lnfan. 

t~ 1, el Hc:ispital del Niño, el Hospital General "Hanuel Gea Gonzalez", 

los Centros de Salud y todos los que requirió el !.M.S.S., creado és

te el 19 de enero de 1943. Ademas, se dio apoyo a artesanos y técni

cos para que crearan cooperativas y se legisló sobre el ejercicio de 

su actlvldad(2j). 

_Cuando llego a la presidencia Miguel Aleman; -el más decidido im

pulsor de la polftica de industrialización del pars, la C.N.O.P. est~ 

ba fortalecida y la clase media se mostraba complacida con su actua

ciOn. En el discurso de protesta como candidato a la presidencia que 

Aleman dirigió ante la FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado, la organización mas fuerte que Integraba Ja 

C.N.O.P., dijo: 

El esfuerzo nacional. para una mayor producción 
agrrcola, para elevar el nivel de vida de la 
clase media, para Intensificar el comerció y 
para Industrializar al pars, debe ser coronado 
con buen éxito; y en esa tarea, a los trabaja
dores oficiales corresponde una responsabi.11-
dad efectiva, en la que deberan desplegar mayQ 

(27)La Información expuesta hasta aquf sobre el beneficio. social que 
se brindó a la clase media durante el gobierno de Manuel Avila 
Camacho foe tomada de 1 O 1 ario Of 1cra1 del sexen 1 o 1.941 -1946. 
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res aptTtudes pot su propia voluntad, por su 
propTa comprensTón, seguros de que el Estado 
con mayores fuentes de ingreso económicos 
les corresponderd con justicia. 

(28) 

De tal manera, el presidente Alemán enmarcó sus propósTtos de be

neficio para la burocracia en la tarea general del desarrollo, con lo 

cual hacra al sector medio partrcipe entusiasta de la polftica que el 

grupo gobernante llevaba a Ja pr~ctica. 

En el discurso que dictó ante los dirigentes de la C.N.O,P,, el 

28 de junio de 1945, como candidato de toda la central, Alemán se dirl 

giO a la clase media en general y le prometió trabajo, al imentaciOn, 

habitación, atenciOri medica y facTl Tdades para la adquTslciOn de ropa 

y moblaje. Ya sTendo presidente, encawinO algunos esfuerzos en ese 

sentido. 

El término de la guerra mundial, amenazo al pafs con el desem

pleo. Esto, debTdo a la inminente baja en la producción que el hecho 

suponfa. Los parses hacia los que Mexlco enviaba sus exportaciones CQ 

menzaron a producir nuevamente aquello que habfan suspendido por dedi

car sus esfuerzos a la guerra. Por otro lado, al desaparecer el estf

mulo a la Industria que representaron tas exportaciones y al volverse 

a presenta.r ta competencia de los productos que se elaboraron otra vez 

en el exterior, el impulso que experimento Ja economfa se vio amenaza

do y la apertura de fuentes de trabajo también. De ahf que una de las 

promesas del candTdato fuera el empleo. Ademas de esos problemas, in

trfnsecos a tas economfas basadas en ~1 comercTo exterior, otros mds 

(28)HTs,torTa Documental del Partido de la Revolución, T.V, p.85. 
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acentuaron el peligro del desempleo. El regreso de los trabajadores 

que hablan viajado a los Estados Unidos para sustituir a los hombres 

que habfan marchado a Europa, era inminente. Todo esto presento un 

panorama, al finalizar el régimen de Avlla Camacho, que preocupo a 

los promotores del desarrollo y a la poblaclOn que vio amenazada su 

seguridad labora!• Estos temores,.sln embargo, desaparecieron pron

to, como ya quedó dicho en el primer capftulo de este trabajo, cuan

do se Iniciaron las hostilidades en Corea y la economfa volvió a ser 

reactivada. 

Contra el panorama que se vislumbraba en 1945, Miguel Alemdn dl 

jo a la clase media: 

••• de realizar en el futuro inmediato la defini
tiva lndustrlalizaciOn, nos ofrece de antemano 
una soluclOn adecuada para este problema .••• La 
clase media se beneficiaré por su parte, no solo 
en su aspecto económico de consumidora, sino, ade 
mas, porque de su seno saldrdn los técnicos que 7 

manejen y dirijan, que realicen, en una palabra, 
la lndustrlalizaclOn deseada. 

(29) 

En lo que se refiere a la allmentaciOn, Aleman prometió una abu.n 

dante producción, ademas de acabar con los monopolios de los artfcu

los de primera necesidad que encarecran las mercancras. PrometlO tam 

bi~n Incrementar el poder adqulsltl~o de la poblaclOn con el objetivo 

de aumentar su alimentacl.On asr como una educación encami11ada a mejo

rarla. 

La vivienda, al principiar el gobierno alemanlsta, constltufa 

(29)Hlstorla Documental del Partido de la RevoluclOn, T.V, p.BS. 



-27-

uno de los problemas que mds aquejaban a la población de las ciudades 

y principalmente a la de la Ciudad de México. La escasez de habita

ción comenzó a notarse en 1940 cuando ;'léxico entró a la guerra. Al 

estallar, el namero de extranjeros que se refugió en el pars, huyen

do de la violencia, ascendió a varios millares. Paralelamente la co

rriente migratoria de la provincia a la capital se intensifico. Habl 

a comenzado en la época de Cdrdenas, cuando éste hizo extensiva la r~ 

forma agraria, .por lo que emigraron los hacendados expropiados y mu

chos campesinos sin trabajo, y alcanzó su cllmax cuando las fabricas 

requirieron brazos para ampliar su producción. Ademas, una serie de 

fenómenos naturales: sequfas prolongadas en unas partes y exceso de 

lluvias en otras, hicieron que cundiera la pobreza en diversas regio

nes del pars, obligando.a sus hO!Tbres a refugiarse en las ciudades. 

Consecuentemente, la habitación era una de las principales necesida

des de Ja población. Alem~n prometió, en virtud de eso, estimular la 

construcción de casas y departamentos para renta y procurar las faci-

1 Jdades necesarias para la adquisición de inmuebles propios. Asr 

pues, ordenó la construcción de casas, unidades habltacionales y colg 

nías a trav~s de la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro 

y del Banco Hipotecarlo Urbano y de Obras PObllcas. Ademas, se lntrg 

dujo una reforma al lmp~esto predial con el objeto de beneficiar a 

los propietarios de casas, segan fue anunciado en el informe de go

bierno de 1947. Como resultado de este esfuerzo, fueron construfdas 

las colonias Xotepingo, H~roes de Churubusco, El Rosedal, Sifón, del 

Periodista, Prado, el Reloj, Justo Sierra, Ciudad Jardrn, las Unida

des Modelo y Esperanza y los mult"lfamll Jares "Miguel Aleman" que con~ 

tltufen un nuevo concepto de habitación en el que se lntegrarran co

mercios, escuelas, auditorios y parques. Todo esto al servicio de la 
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clase media a quien estaban destinadas estas habitaciones en la Ciudad 

de Mc!xico y principalmente al de la burocracla(30). 

Las manifestaciones de agradecimiento no se hicieron esperar de 

parte de los servidores pOblicos. El sindicato de maestros organizó 

en el Casino Militar, en marzo de 1950, una comida para Miguel AlemSn 

con ese objetiv~ y unos meses después, cincuenta mil personas -bur~ 

cratas, maestros y estudiantes- realizaron un mitin en el que dieron 

su respaldo al régimen con motivo del cuarto Informe de g~~ierno del 

pres !dente. 

En lo que se refiere a la atención médica, el presidente Aleman 

ordeno la construcción de varios hospitales, _tales como el de La Raza 

y el de Traumatologfa en Tlalpan, ~ntre los més .1mportantes(31 ). 

Flna_lmente, la obtención_ de ropa y moblaje, dependió de dos ci r

cunstanclas: una, que la población contara con los recursos económi

cos necesarios para su compra, y, dos, que su producción fuera sufi

ciente y barata. Este proceso, que implicaba un doble objetivo, por 

un lado, beneficiar a la poblacion -principalmente la de la clase m~ 

dla, que era la que podfa pagar por esos artfculos-, y por otro, de

sarrollar las Industrias del vestido y del mueble, dependió de que se 

crearan entre las personas habitas de consumo diferentes a los que 

hasta ese momento se practicaron. 

• 
(30)La Información sobre la creéclOn de vivienda en el sexenio alema

nlsta fue tomada de los ·informes presidenciales de los ai'los 1948 
y 1949 y de M. Espejel A., Miguel· Alemé:i,Blografra de su Obra ~ 
xlco, Of. Prensa de la Presidencia de la Rep., 1952, p.125~204, -
219,220 y 22L 

(31 )La 1 nformaclOn ·sobre la creación de hospl tales en los ai'los 1948-
.1952. fue tomada de los Informes presidenciales de esos años. 
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El sociólogo mexicano Gabriel Careaga, esboza las caracterrstl

cas que comenzó a adquirir la clase media durante el gobierno de Al~ 

mlln: 

En la época alemanista, la clase media emple~a 
a tener necesidad de iimlgenes culturales y so
ciales para regular su "es ti lo de vida". El 
pars elegido es Norteamérica ... lo cual se 
muestra en la fascinación con la que se ve a 
toda la sociedad de consumo norteamericana co
mo un estilo social ideal, apetecible; ve as°'.!! 
bra.do la cant ldad de cosas .que ofrece la cultu · 
ra de la metrópoli a través de sus anuncios de 
autos, ropa, aparatos eléctricos, viajes. 

(32) 

No fue, pues, casual, que durante el sexenio de Miguel Aleman 

llegara a México la l ,E,M, West.lnghouse, primera trasnactonal de ar. 

tfculos tales como· estufas, radios, planchas, etc. (33 ), 

Ahora bien, ademas de las necesidades de ocupac!On, alimenta

ción, habitación, atención médica, vestido y moblaje, el crecimien

to constante de la poblaclOn urbana, pero principalmente el de la 

clase media del pats, demando del gobierno atención especial en lo 

referente a la educación. Durante el sexenio alemanista, el presu

puesto destinado a la educación y la investlgaciOn fue en aumento 

ano con ano, pero el Incremento que experimento en los ~os dltimos, 

s~perO el destinado a cualquier otro renglón de la economfa respec~ 

to al a~o anterior. En 1950 se habfan presupuestado 29 millones de 

(32)Gabriel Careaga, Mitos y Fantasras de la Clase :-tedia en México, 
i-texlco, Ed, Joaqufn Mortlz, 1977, p.63. 

(33)Examen de la Situación Económica de Mdxlco, p.325 •. 
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pesos, en 19S1 aumento a 102 y al año siguiente ascendió a 221 millQ 

nes de pesos(34). El presupuesto de educación se invirtió, entre 

otras cosas, en la creación de centros de estudio tan importantes CQ 

mo el Conservatorio Nacional, la Escuela Nacional de Maestros de JaL 

dTnes de Niños, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 

en la construc¿lón de las ciudades Politécnica y Unlversi~aria, asr 

como de la Escuela Nacional de Maestros y en la red de Tecnológicos, 

que se ubicaron en Chihuahua, Saltillo, Guadalajara, Durango, etc. 

Adem~s, se crearon 4,255 plazas para aumentar el namero de maestros 

federales(.35). 

En el ~mblto polftico, se puede hablar de que la clase media cQ 

menzo a definirse ideológicamente durante el gobierno de Alem~n. En 

las elecciones para diputados federales que tuvieron lugar en 1949, 

participaron tres partidos disfmbolos entre sr, que respondieron a 

los diversos intereses de la clase media de aquellos dras. La clase 

media identificada con.las polfticas que siguieron los gob.lernos re

volucionarios, se afiliaron al P.R. 1. -o por lo menos votaron por 

él- a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Popula

res. Los grupos medios inclinados por las otras dos organizaciones: 

el Partido Popular y el Partido Acción Nacional, tuvieron su origen 

en el cardenlsmo que gener~ dos tipos de oposicion, una de "derecha" 

organizada en el P.A.N, y otra de "Izquierda" que se cristalizo en 

el P,P, en 1948. Como es evidente, la C,N,O.P. no logro n~utralizar 

(34)La Economra Mexicana en Cifras, p.322. 

(35)La tnformaclOn sobre la creaclOn de tales instituciones educati
vas fue tomada de los informes presidenciales de los años 1947-
1952. 
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Ja oposición que creo el cardenlsmo, por Jo menos no en su totalidad, 

Las elecciones de 19~9 fueron arrolladoramente ganadas por el 

partido oficial, pero por primera vez desde que fue creado dicho 

partido se daba un verdadero ·juego. La experiencia electoral de 

1949, contribuyo, ademSs, a establecer las bases para una participa

ción masiva de la clase media en la vida polftica, y, por Jo tanto, 

se convirtió en una posible "v!!lvula de escape" a las tensiones surgl 

das en el seno de Ja clase media. Las dificultades que la economfa 

mexicana sufrió algunos años después, al agotarse el modelo económico 

alemanlsta, puso a prueba el sistema de juego de partidos con un re

s~Jtado muy ~egativo. Paralelamente al movimiento partidista, se de

sarrollo una oposlcl6n espontánea: en Jos años 1948, 1949 y 1950, se 

registraron tres movimientos estudiantiles, en los que generalmente 

se impugnaba la actuación de las autoridades universitarias. El de 

" 1949, en ju) Jo, 1 ncluso tuvo como sa Ido dos jóvenes estu.diantes muer-

tos y la depos icl ón del gobernador de ~ichoacsn, José Marra Mendoza 

Pardo, en donde tuvieron lugar los acontecimientos~ Los burócratas 

también J~evaron a cabo movimientos de protesta para pedir el respeto 

aJ Estatuto Jurfdico que reglamentaba su trabajo,· ante Ja Suprema CoL 

te de Justicia. El articulo 3•constituclonal, por otro lado, conti

nuaba provocando descontento entre Jos padres de familia, quienes en 

octubre de 1 95_0 ! 11 evaron a cabo una man 1 fes tac 1 On de mas de diez m 11 

personas para pedir que fuera derogado y sustltufdo por otro cuya re

dacción no se prestara a confusiones. También hubo huelgas obreras y 

demandas campesinas. Todo esto hizo dar marcha atrds a Jos polftlcos 

mds convencidos del pluralismo que comenzaron, entonces, a mediatizar 

el juego de partidos a través de presiones y control sutiles. EJ PaL 
::•*"";,,¡ 
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tido Popular, por su parte, inicio un proceso de desestructuracl6n c~ 

racterizado por expulsiones, deserciones, desacuerdos, etc. Esta si

tuación, especie de "arrepentimiento" de la élite polrtica, probaba 

que el escol Jo mas dlffcll de superar en cuanto a la problematica que 

presentaba la naciente clase media, era el de su participación polftl 

ca. El espectro ideológico representado por el P,R.1.-P.A,N,-P,P,, 

por otro lado, no logró atraer a todos los sectores medios y los con~ 

flictos que analizaré lo demuestran. 

Al mismo tiempo que Aleman dio a la clase media casas, hospita

les, servicios, etc., sentO las bases para un control efective sc;>bre 

algunos gremios de trabajadores que conforman a esa clase, como el de 

los burócratas, El mecanismo de control sindical conocido como 11 cha

rrlsmo" -implantado en 1948, primero en el sindicato de los trabaja

dores ferrocarrl teros y después en pract lcamente todos los de los. em

pleados del gobierno- funciono de manera constante y efectiva para 

contener tas demandas salariales de los agremiados, a través de la lm 

posición gubernamental de lfderes que trabajaran en colusión con la 

dirección de los organismos y empresas para los que laboraban los seL 

vidores pOb.,lcos. Durante diez años, el. gobierno pudo dedicar todos 

sus recursos al proyecto de desarrollo económico y distribuir solo 

Jos sobrantes. Estos en un principio alcanzaron suf lclentemente para 

una población poco numerosa, pero que con el tiempo fue creciendo y 

demandando mayores beneficios • 

• los primeros años del sexenio rulzcortlnlsta, transcurrieron en 

el marco de una relativa paz social, aun cuando Jos gastos de bienes

tar social disminuyeron. Rulz Cortfnes se enfrentó a los problemas 

que presentó el cierre del mercado norteamericano al término de la 
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guerra de Corea. Por otro lado, el dispendio y corrupclOn de la adml 

nistraciOn pasada, obligaron al nuevo gobierno a imponer una polttica 

de austeridad que contrastara con la anterior, motivo por el cual, se 

puede decir que, de los cuatro sexenios aquf analizados, fue el de 

Ruiz Cortines el que menos privilegió los intereses de la clase me

dia. En este perfodo no se puede hablar de grandes obras sociales, 

ni de educación. La habitación fue mejor a~endida debido a que cons

tituyó un problema que se fue haciendo mas grande conforme la pobla

ción se incrementaba. En 1953.se construyo el fracciona~lento Lomas 

de Becerra y al a~o siguiente un multifamiliar en la colonia Narvarte 

y dos en el antiguo cuartel de la Libertad. También se. l~va"taron 

edificios de departamentos en la colonia Doctores y otros mas en Tlal 

pan, Jardfn Balbuena y Tacubaya(36). 

La polftica de austeridad, implantada por Rulz Cortinas, aunada 

a la sujeción sindical de los trabajadores al servicio del e~tado, t~ 

vo por resultado, al final de su período, movimientos laborales y es

tudiantl les que.cimbraron la estabilidad del régimen polftico. Por 

primera vez sectores de la clase media como maestros y telegrafistas 

manifestaban sus protestas en forma de demandas salariales y autono

m r a g rern 1 a l . 

En el orden polftlco, Rulz Cortlnes anunció en su p~imer informe 

de gobierno que la mujer disfrutarfa en adelante de la plenitud de 

sus derechos. Asf, en las elecciones presidenciales de 1958 la pro-

(36)La información sobre la creación de habitación durante el sexenio 
de Rulz Cortlnes fue tomada de la revista Siempre de los años 
t 953-1958. 
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porción de votos se elevo considerablemente. En el informe de gobier

no que leyO et presidente ese aí'lo, dijo que de tos 10.440,1•65 ciudada

nos que se empadronaron, 4,649,983 fueron mujeres, es decir, el 44,5%. 

El derecho al voto benef lciO á todas las mujeres del pars, pero fueron 

las de la clase media quienes lo ejercitaron con mayor conciencia poi! 

tlca para tranquilidad del gobierno que, ademas de buscar con él mayor 

legitimidad, tenfa el objetivo de ampliar los accesos a la vida polftl 

tlca demandados por la clase media fundamentalmente. 

Los movimientos laborales del final de los cincuenta, tuvieron 

sus primeros efectos en la pol rt lea econ6nlco-socla1 que adopto el nu~ 

vo P.resldente al asumir su mandato. Impulsar el desarrollo Industrial 

seguirfa siendo el objetivo principal del gobierno de LOpez Meteos, p~ 

ro ahora era indispensable destinar mayores recursos a la asistencia 

social si se querra seguir conservando la estabilidad polFtlca. 

la lnversiOn gubernamental orientada a bienestar social habfa ido 

descendiendo a partir del gobierno de Avtla Camacho. En 1938, Ca.rde

nas.dio el 19.9"/o .del presupuesto a las obras sociales, su sucesor dis

minuyó ese porcentaje al 15% y con Aleman y Rulz Cortines descendió al 

11,9~ y 11.2% respectivamente. A partir de 1962 ese porcentaje subió 

nuevamente, e Incluso superó el que Cardenas destinaba a ese sector 

presupuesta!, en busca de una mejor dlstrlbuclOn de los recursos(37). 

Los discursos presidenciales, en este sexenio, cambiaron su tóni

ca. Ya no fue el crecimiento económico el mas importante objetivo gu

bernamental, cuando menos de palabra, ahora el de justicia social ocÚ-

(37) F. LOpez camara, .Qe. fl.S., p.49 
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paba un .lugar prioritario también. 

Que el ejecutivo federal a mi cargo ha señalado 
en diversas ocasiones el Imperativo de elevar 
el nivel de vida de los grandes sectores popul~ 
res, para lo cual se requiere que el ritmo de 
desarrollo econOmico y social supere satlsfact.Q 
rlamente al Incremento demograflco y que el in
greso nacional se distribuya en forma equitati
va 

(38) 

Una de las acciones gubernamentales más importantes en materia s2 

ctal, fue la de adicionar al artfculo 123 Constitucional el apartado 

"B" que legislo la labor de los burócratas. Tal adición contemplaba 

una serle de beneficios para ese gremio elevándolos a rango constitu

cional. Ellos son: jornada maxlma, tanto diurna como nocturna, desean 

sos semanales, vacaciones, permanencia en el trabajo, escalafón para 

los ascensos, derecho de asociación, protecciOn en caso de accidentes 

y enfermedades profesionales y no profesionales, jubilación, protec

clOn en caso de Invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de 

recuperación, habitaciones baratas en arrendamiento o venta y medidas 

protectoras indispensables para las mujeres durante el perfodo de la 

gestación, en el alurrbramlento y durante la lactancla(39). Cabe seña

lar que la adición del apartado "B" al artfculo 123 tuvo un objetivo 

para cuya consecución se diseñó un doble camino. El objetivo se clr

cunscrtb 10 en las polfttcas generales tendientes a tranquil izar los 

animas caldeados de los grupos de trabajadores del estado que se mos-

(38)Lourdes Cells, Historia de la Acción Póblica, Adolfo LOpez Mateos 
1958-1964, ~xtco, Fondo para tas Historias de las Ideas Revoluclo 
nartas en ~xtco, P.R. 1., 1978, p.252. -

(39)1btdem, p.220-221. 
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traron insatl~fechos con tas prdcticas de sus lrderes sindicales ali~ 

dos con el gobierno. Los caminos fueron, por un lado, conceder los 

bienes materiales que demandaban esos grupos -para lo cual el gobleL 

no garantizo su ejecución consagrandolos en Ja Constitución-, por 

otro, restringir el derecho de huelga. En efecto, la ejecución de es

te derecho estuvo condicionada, segCin constaba en el apartado 11 811 , a 

que tas autoridades violaran general y sistemáticamente los beneficios 

que ofrecra la ley a los trabajadores pablicos. 

El mismo 7 de diciembre de 1959, fecha en que se dio a conocer el 

proyecto de adición del apartado 11 s11 · al artfculo 123 Constitucional, 

el presidente llevó al Congreso la Iniciativa de ley que crearra el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado (l,S,S,S.T.E.). Este organismo, que se encargo de llevar a la 

pr~ctica los beneficios estipulados en la ConstltuclOn para los buró

cratas, no era el primer intento que se hacra de esa naturaleza. El 

1°de octubre de 1925, el presidente Etras Calles decreto la ley de Pen 

siones Civiles de' Retiro, sin embargo, su acción no fue muy efectiva. 

En 1932 se iniciaron los servicios médicos en muy contadas dependen

cias de los poderes federales y no constltufan su establecimiento si~ 

tematice. Se trataba ~s bien de mecanismos administrativos qu~ vigi

laban ta asistencia de los trabajadores a 'sus tabores. Poco a poco 

esos servicios fueron haciéndose mas amplios gracias a la acción slndl 

cal. Frente a la organización de los trabajadores del estado en torno 

al mejoramiento de sus condiciones de trabajo, CSrdenas promovió Ja 

creación de instancias que garantizaran a los trabajadores sus dere

chos tanto Individuales como colectivos. Asf fue como se aprobó el E~ 

tatuto Jurfdico de los Trabajadores del Estado y con él ta creación 
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de la Federación de Trabajdores al Servicio del Estado, dos Instan

cias que, entre otras cosas, acabaron con ta pulverización sindical 

y propiciaron la organización de la burocracia por Secretarras, Go

biernos, Departamentos y poderes Judicial y Legislativo. Con Mi

guel Aleman, !ª Ley de Pensiones Civiles de Retiro fue modlf icada. 

Entre otras cosas, la ley reformada fijó una cuota dnlca para el 

trabajador con independencia de su edad y en donde el estado estaba 

obligado a contribuir con el. mismo porcentaje de 5.5% de sueldo por 

concepto de penslones(40). De esa manera, los Ingresos gubernamen

tales aumentaron y fue posible ampliar los beneficios que otorgaba 

la ·ley. Asf, por ejemplo, se inicio et préstamo a corto plazo y la 

construcclOn de unidades habitacionales, El 1°de enero de 1960 la 

OlrecciOn de Pensiones Civiles de Retiro desapareció para ser sustl 

tufda por el l.S.S.S,T,E., cuya función Inicial fue la de unificar 

los servicios que prestaba la desaparecida Dirección a todas las d~ 

pendencias estatales. Ademas, claro, amplio los servicios a la 

atención de las enfermedades no profesionales, asr como los casos 

de maternidad tanto de las trabajadoras como de las esposas de los 

servidores pabl lcos(41). 

Para hacer efectivas las promesas gubernamentales de mejora

miento social para los burócratas, el l~S.S,S.T,E. procedió a la 

construcción de un centro hospl tal arlo -et 11 20 de Noviembre"- cu-

(40)"P1an de Seguridad Social", editorial aparecido en Siempre, 6 
de julio de 1960, p.133 •. 

(41 )L. Cells, .Qp,. Cit., p.225-226. 
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yo costo fue de 100 millones de pesos(42). Adem~s. durante el sexe

nio de LOpez Mateas, contO con un fondo de aproximadamente 1,360 mi

llones de pesos, de los cuales poco menos de la mitad se destinó a 

la construcclOn de·habltaciones. Los fraccionamientos Jardrn Balbu~ 

na, Centinela, Avante y la Unidad Nonoalco-Tlaltelolco son algunos 

ejemplos(43). Esta Clltlma fue construrda en cooperación con el Ban

co Na~Ional Hipotecarlo y de Obras f>Clb 1 icas para dar alojamiento a 

90 mil personas. Dentro de la Unidad se edificaron guarderfas, es

cuelas, tiendas, estacionamientos y un centro cultural y deportivo 

con gimnasio, alberca y teatro. Las rentas de los departamentos 

fluctuaron entre el 10 y el 20% del salario de los empleados que los 

habitaron, otros fueron vendidos(44). 

El r.s.s.s.T.E. construyo también centros de descanso para sus 

asegurados: en Acapulco, Veracruz, la Cd. de "léxico y las estrlbaclB 

nes del Popocatepetl(4S). 

Cabe hacer notar que todas estas obras se realizaron en gran 

parte, gracias a los créditos otorgados por Estados Unidos que llev~ 

ba a cabo un programa de ayuda a Latinoamérica para ese tipo de In

versiones. La revoluciOn cubana estaba poniendo en entredicho- la 

im6gen del capitalismo dependiente, éaracterfstlco de toda la re-

(42)Nota aparecida en Siempre, 5 de julio de 1961, p.143. 

(43)Cincuenta A~os de RevoluciOn, Mc!xico, Fondo de Cultura Económica, 
196), p.207-208. 

(44)Nota aparecida en Siempre, 3 de jul lo de 1963, p.73. 

(4S)Clncuenta A~os de RevoluclOn, p.207-208. 
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glón, por lo que se hacra necesaria una ayuda para la renovación de 

esa lmagen(46). La bonanza económica del México de los cuarenta y 
{' 

cincuenta habfa conc1ufdo y los recursos p~ra una mejor distribu-

ción de los recursos del desarrollo disminufan en relación al incr~ 

mento demogr~flco, es por esto que solo una ayuda crediticia exte

rior pudo propiciar Ja poi rtica social de LOpez Matees. 

El ~mbito polftlco a partir de los sesenta estuvo preñado de 

Inquietud entre la poblaciOn, principalmente la de la clase media. 

Las limitaciones del juego de partidos se comenzaron a resentir de~ 

pu~s de las elecciones presidenciales de 1958, cuando una vez m~s 

se confirmaba que el P.R.I, triunfaba arrolladoramente sobre sus 

contendientes. Normalmente el candidato oficial a la presidencia 

obtuvo ~s del 90% de los votos desde 1910, y los sufragios de 1958 

no fueron la excepci0n(47). No se trataba de una muestra de conse.n 

so real, sino de control sobre Jos sectores mas numerosos de la so

ciedad como lo son obreros y campesinos. 

El 6 de mayo de 1959, apareció en el editorial de la revista 

Siempre un artfculo que reflejaba claramente aquella inquietud: 

••. las mSs agudas inteligencias del partido en 
el poder palpan la necesidad, la urgencia qui
z•s, de una oposición fuerte y organizada, Su 
falta se ve en efecto como· una deficiencia gra
ve de nuestra organización polftlca, lo cual 
por otra parte, ha sido señalado en muchas oca
s Iones ••• 
En México el estado estS cojo. Le falta la op.Q 

(46)0Jga Pe11Jcer, El Entendimiento con los Estados Unidos y la Ges
tación del Desarrollo Estabilizador en Historia de la Revoluclon 

· Mexicana, V.23, Me'dco, El Colegio de .'tl!xlco, 1980, p,286. 

(47)P. Gonzalez Casanova, .Q.e. Cit., p.25. · 
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sición, y su ausencia se manifiesta en un enra
recimiento creciente de la vida pObllca, en una 
sensaclOn de asfixia social, provocada por to
dos los anhelos.y todas las Inquietudes que ca
recen de una cabal canalización polftica. Y es 
que la oposición existe. Lo que ocurre es que 
esta desorganizada, débil, sin gufas ni progra
mas ••• A falta de una acción polftlca concreta 
se manifiesta en rumores, crfticas m~s o menos 
embozadas, resentimientos, amarguras. Por eso 
mismo constituye un grave peligro potencial que 
no cabe desestimar .. • · 
El inconforme es un misterio, un opositor sordo 
que el gobierno no sabe como complacer o comba
t 1 r. 

(48) 

Frente a la intranquilidad que se respiraba en la atmósfera poi! 

tic~, tanto el gobierno como su Instituto polftlco, el P.R. l., proce

dieron a tomar medidas que Intentaron forjar una nueva imagen de demQ 

cracia en los mecanismos del régimen polftico. El P,R, 1,, por ejem

plo, apllcO ciertas reformas a sus documentos baslcos como Declara

ción de Principios, Programa de Acción .Y Estatutos durante su Tercera 

Asamblea Nacional Ordinaria que se llevó a cabo del 27 al 30 de marzo 

de 1960. En ellas, sin embargo, no se propuso corregir sustanclalmen 

te los defectos de los procedimientos partidistas y electorales. El 

21 de diciembre de 1962, el presidente LOpez Mateos llevo a la camara 

una iniciativa de reforma a los artfculos 54 .y 63 de .la Consti tuclOn 

que beneficiaban principalmente a los partidos ya registrados, es de

cir, al ~.A.N,, al P,P,S. y al P.A.R,M. Se trataba de imponer lamo

dalidad de los diputados de partido, que consistfa en la concesión de 

cinco curules por cada dos y medio por ciento de la votación total y 

(1+8) 11 ~xlco Necesita de la Oposición", Siempre, 6 de mayo de 1959, 
p.12-13. 

/ 
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uno por cada medio excedente hasta llegar a veinte. Esta reforma ofr~ 

ció la posibilidad a los partidos de opinar, discutir y votar, aun 

cuando ·no de decidir, sin enbargo, su alcance fue limitado, pues no tQ 

c6 los hilos del control partidista que sólo una reforma electoral pr_Q 

funda habrfa conseguido, No obstante eso, en las elecciones.para dipg 

tados federales a la XLVI legislatura (1964), llegaron a la Camara 32 

diputados de partido. El P,A.N, obtuvo 18, el P.P.S, 10 y el P.A.R,M. 

4. 

Estos remiendos a las leyes electorales no cambiaron la imagen 

que ta oposlclOn mas exigente tenra del sistema polftlco. Al grupo 

gobernante le Interesaba aparentar un régimen plurallsta, no propi

ciar una competencia efectiva. La tlbleza·de los tres partidos de .la 

oposlclOri "oficial", estaba probada. Y si bien el P,A.N. era el que 

ofrecfa mayor oposición, las crftlcas de la '!derecha" vulneraban me

nos que las de la "izquierda" al régimen nacido de una revolución so

cial, 

En el marco de Ja situación que he descrito, la clase media con

figuró el conjunto de sus necesidades y aspiraciones, lo que podrfa

mos llamar el "status de la clase media". Asr, aunque heterogénea, 

creció demandando para sus nuevos contingentes el mismo nivel de vida 

o "status" que habfa tenido en S':JS orfgenes. La década de \os sesen

ta se caracterizo por el crecimiento desmesurado de la clase media, 

para quien Tas oportunidades de empleo y de educación fueron insufi

cientes." Los. hoobres y mujeres de la clase med la lucharon, enton

ces, con mayor ahFnco por conservar la movilidad social que habfan gg 

zado hasta los cincuenta. La formación profesional se consideraba 
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hasta esa época una puerta de acceso segura a las mejores fuentes de 

trabajo y al ascenso social. Sin errbargo, la masificación de las 

Instituciones educativas las convirtió en el centro de las manifest~ 

clones ~~s importantes de protesta de la clase media durante la déc~ 

da de los sesenta. En el capitulo siguiente analizo esas manifesta

ciones. 

~. 
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.'1ientras duró Ja etapa de bonanza económica que proporcionó los 

recursos necesarios para la industrialización y Ja construcción de 

obras de beneficio social, la clase media se identificó con las poll 

tlcas que implantó el grupo gobernante~ De tal manera, durante casi 

dos décadas, el pars gozo de una relativa tranquilidad que sólo se 

rompió cuando amplios sectores de la clase media se sintieron .amena

zados con Ja inmovilidad social e incluso con Ja "proletarizaclón", 

esto es, con la imposibilidad para acceder a bienes y servicios dis

tintivos de la clase media. 

Si bien en un principio los recursos· disponibles que se obtuvi~ 

ron como resultado del inicial impulso económico se canalizaron ha

cia el desarrollo de la actividad industrial y Ja realización de 

obras de beneficio social, la situación evolucionó hacia nuevos de

rroteros. Dificultades surgidas en el comercio exterior Impidieron 

q~e los ingresos que percibfa el gobierno pudieran destinarse, con 

resultados satisfactorios a ambos campos. La decisión gubernamental 

se inclino por el desarrollo económico en detrimento del bienestar 

social. 

Los problemas comenzaron al terminar Ja guerra de Corea, cuando 

los Estados Unidos Iniciaron un proceso de reactivación de su econo

mra que acabo con la bonanza de fas exportaciones mexicanas. Los g.Q 

blernos posrevolucionarlos habfan apostado al camino de las exporta

ciones como medio del Impulso Industrial, pero éstas disminuyeron 

dr~sticamente mientras que el volumen de las Importaciones se Incre

mento. Para 1958~ el déficit en la balanza comercial ascendió a 419 
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millones de d0lares(49). Aunado al decremento en las ventas, produ~ 

tos c&no el algodón, plomo y cinc vieron caer su precio de exporta

ción. Por otro lado, las sequfas de 1952 obligaron al gobierno fed~ 

ral a Importar productos baslcos como marz y frijol que antes se co

sechaba suficientemente, La carda en las exportaciones afectó fund~ 

mentalmente a la agricultura, cuyo fomento dependió de sus ventas en 

el exterior. Desde ese momento, las actividades agropecuarias ini

ciaron el proceso de desorgani.zaciOn y decadencia que se mantiene en 

la actualidad, la agricultura desde entonces fue descuidada por los 

gobiernos en aras de la "panacea" de la industrialización. 

Para hacer frente al negro panorama que presentaba la economfa, 

el gobierno de Rulz Cortlnes decidió devaluar el peso fijando Ja pa

ridad de $12.50 por dólar y contratar préstamos con el Banco Mundial 

y el EXIMBANK. De esa manera se evito una disminución en el ritmo 

de la Inversión pClbllca y privada. los problemas, sin embargo, no 

cesaron. Aunque el gobierno de Rulz Cortines logro sostener el rit

mo de la Inversión, diversos problemas polfticos determinaron Ja ap~ 

rlciOn de la amenaza de la 1etracclOn durante el sexenio lopezmatef~ 

ta. 

El ambiente que creo la.revoluelOn cubana en las esferas polftl 

cas, radicalizo el lenguaje de los discursos oficiales que tendfan a 

reafirmar el orfgen revolucionario de los gobiernos mexicanos poste

riores a 1910. Por otro lado, LOpez Mateas se Inclino por una polf-

(49)L. ~eyer, Qe.. f.!!., p.213. 
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tlca de mexicanlzaclón preocupado por la creciente Importancia que e~ 

taba cobrando la Inversión extranjera en el pars. Esta generaba pro

blemas en la balanza de pagos debido al volumen de los capitales que 

transferra periódicamente a sus parses de origen. Ademas, el gobier

no vio disminuir su capacidad para dirigir el rumbo del desarrollo 

econOmico en virtud de la pérdida de autonomfa que suponta la prese~

cia de la inverslOn extranjera. Tales circunstancias Influyeron en 

ta decisión de no Invertir de parte de los empresarios privados, qui~ 

nes no solo guardaron sus capitales, sino que los sacaron del pars. 

El resultado fue que la Inversión que en 1961 habfa sido 13.5% mayor 

que Ja del año anterior, en 1962 sólo creclO un 0.3%(50). Aunado a 

ta baja en la inverslOn privada, el peligro de Ja deseitabilizaclon 

monetaria aparecl ó. Para afrontar el problema de la di smlnuclOn en 

Ja lnversiOn, el gobierno tuvo que concertar _nuevos préstamos con ban 

cos extranjeros, de tal manera que en 1961 el 15% de Ja inversiOn to

tal se financio con créditos del exterfor-. En cuanto a la inestablll 

dad monetaria, se tomaron medidas encaminadas a conservar el valor _In 

terno y externo de Ja moneda: se limitaron las importaciones elevando 

los aranceles y se alentó la exportación de bienes y productos agróp~ 

cuartos reduciendo trabas fiscales. Asimismo, se impulsó el turismo 

Internacional como iredlo de obtenciOn de divisas extranjeras; se fo

mento la producción de alimentos y se instrumentaron mecanismos de 

control de precios para conservar ta estabilidad del mercado Interno. 

También se Implantó un programa de reducclOn del gasto pObtlco con el 

(SO)lbldem, -p.218. 
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objeto de Igualar los ingresos con las erogaciones del gobierno fe

deral. 

Con este paquete de medidas se recobró, mal que bien, el ritmo 

que habfa perdido Ja economfa del pars. Una vez controlada la ame

naza de desestabll izaclOn mone~arla, el sector pdblico aumentó su 

participación en la economfa, principalmente mediante la apertura 

de empresas paraestatales y el apoyo· financiero y fiscal a las actl 

vidades industriales. 

Asf pues, el crecimiento continuo a pesar de que el mercado in 

ternaclonal, en el que se fincaron las e~peranzas del desarrollo, 

ya no era todo lo favorable que se hubiera deseado. Los promotores 

de la modernización perdieron el optimismo que caracterizó a sus an 

tecesores de las dos décadas anteriores, principalmente porque ese 

objetivo dependió en gran medida de la economfa exterior, factor 

.prácticamente Imposible de controlar. 

Adem~s de la retracción del comercio exterior de México, otros 

dos problemas influyeron determinanEemente en la tendencia deseen-· 

dente del desarrollo nacional: el lento crecimiento del mercado In

terno y el Incremento de la población. 

El primer factor se puede explicar a partir de Ta postergaciOnr 

que sufrió la agricultura después de 1955, fecha en la que el cie

rre del mercado mundial de sus productos obligo al gobierno a aba~ 

donar definitivamente el camino del fomento agropecuario como medio 

de desarrollo. Antes de ese a~o. el sector agrfcola habfa sido 

puesto al servicio del crecimiento Industrial al exportar sus pro-

ductos a cambio de tecnologfa y refacciones para la Industria. De 
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tal manera, nunca fue un renglón prioritario en el proyecto económl 

co del grupo gobernante, Mo obstante eso, el sector creció de 1945 

a 1955 a una tasa anual del 8.6%. Después del altlmo a~o ese por

centaje descendiO a 4.1%(51 ). Pues bien, el abandono del sector 

agrfcola y, en contrapartida, el fuerte Incremento Industrial, con

centro los privilegios del desarrollo en los centros urbanos -asten 

to natural de la industria. La poblacton del campo carecró, por 

ello, de los recursos necesarios para la adquisición de los novedo

sos productos manufacturados. A pesar del importante Incremento de 

la población de las ciudades -desde la década de los clncuenta-

el namero de los habitantes de las zonas rurales segufa siendo sup~ 

rlor(52), lo que explica la re~uclda dlmenslOn del mercado Interno 

existente. 

En cuanto al crecimiento demogr$fico, no solo contribuyo al 

freno del desarrollo económico del pafs, sino que fue tarrblén un 

factor determinante en el desenvolvimiento de los movimientos soci~ 

les que caracterizaron a la década de los sesenta. 

Inicialmente los productos del desarrollo alcanzaron para cu

brir las necesidades de una poblaciOn poco numerosa. Pero esa sl

tuaclOn ya no fue tan clara conforme el namero de habitantes se In

crementó. En un principio, el Producto Nacional Bruto supero con 

(51 )E. Padlllá A., .Qe. Cit., p.31. 

(52)En 1955, por ejemplo, de los 30.011,000 habitantes que habfa en 
el pars, 19.777,000 pertenecran al sector rural, es decir, el 
65%. Cfr.: La Economfa Mexicana en Cifras, p.5. 
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amp 11 o margen e 1 1 ncremento de 1 a pob 1 ac i On, pero pronto ésta casi 1 o. 

alcanzo. En veinte años, los habitantes de Ja RepObllca Mexicana se 

dupl lcaron y aun cuando segufa hab lendo crecimiento, el P,M,B. ruu_ ~ 

pita disminuyo. 1935 es el año que marco el punto de partida de la 

carrera ascendente de la economfa. 6.7 fue el porcentaje de creci

miento del P,N,B, ese año y el de .Ja población 1.9%. En 1972 el pri

mero disminufa a 5.5% y el segundo aumentaba a 3.4%. 

Crecimiento del Crecimiento de 

P. N,B, la pob laciOn 

(%) (%) 

1934-1940 .; 4 .8 1. 7 

1941-1950 7.2 2.7 

1951-1960 6.2 3. 1 

1961 -1 965 6.5 3.4 

1966-1970 7 .1 3.5 

1971-1972 5.6 3.4 

E, Padilla AragOn, México, desarrollo con pobreza, p.40 

De tal manera, el desarrollo económico creció "desfasado" de 

las ne,cesldades de la población, motivando un desacuerdo entre éstas 

y los satfsfacto~es. Los recursos ya no fueron suficientes para una 

población en aumento que demandaba la ampliación de servicios y em

pleos. 
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El Incremento demograflco vivido en las ~iudades tuvo mayores r~ 

percusiones que ~1 experimentado en el campo. Pronto la clase media 

asentada en los centros urbanos se topó con los obstSculos que opuso 

la insuficiencia de servicios y empleos. Fue entonces cuando ese gr~ 

po que en un principio aplaudió las polfticas gubernamentales en mat~ 

ria económica y social, se volvió en contra • 

•.• de grupo Integrado a los privilegios del 
desarrollo, paso sorprendentemente a una ac
titud de reserva, de hostilidad y de crftlca 
frente al sistema; de clase sonriente y sa
tisfecha se transformo en clase refunfu~ante 
y ~spera. 

(53) 

La confianza que el grupo gobernante habra depositado en Ja cla

se media en virtud del apoyo y legitimidad que ésta le brindo al mos

trarse satisfecha con el lugar que ocupaba en la sociedad, se desvan~ 

ciO. Al transformarse ésta en un reto a la estabilidad polftica del 

régimen, ·éste instrumento nuevos mecanismos de control que generalme~ 

te fueron represivos. 

Desde finales de la década de los cincuenta algunos sectores de 

la clase media como el de los maestros de primaria habfan manifestado 

su inconformidad por la condición "raqtifti'ca" de sus prestaciones ec.Q. 

nómicas que habfan desmerecido el prestigio social de la profesión m~ 

gisterlal, del que ~abfa gozado tiempo atrds • 

••• hubo un proceso de p6rdlda de status del 
magisterio, que se convirtlO en una supprof~ 

(53)F. LOpez camara, .Q.i:!. Cit., p.17 
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sión. Las plazas de maestros de primaria ca
da vez mas fueron ocupadas por mujeres y este 
trabajo pasó a ser contemplado, ya como com
plementario de otras ocupaciones, ya como 
puente para las carreras técnicas o universi
tarias. 

(54) 

Durante el gobierno de Cardenas, los profesores de primaria r~ 

clbleron tas prerrogativas que los coloco en una situación de privl 

. teg lo social. Asimismo, el tos se adhirieron a la pol ft ica educat i

va. del presidente desde que éste estableció la educación socialista 

que tenfa como principios, entre otros, el nacionalismo y las ideas 

colectivistas. Cuando Avlla Camacho llegó at poder, el gremio magl~ 

ter.tal frenó su actividad, que para .entonces ya se habfa hecho ex

tensiva a la difusión de los derechos de los campesinos y obreros a 

través de ta ense~anza, Los intentos del presidente de eliminar el 

contenido socialista del arttculo 3•constitucional, ·constituyeron 

un golpe a los maestros que se sentfan Identificados con el carde

nismo. Aunado a eso, el hecho-de que el Sindicato Nacional de Tra

bajadores de la Educación hubiera apoyado los propósitos de refor

mar el artfculo 3; se convirtiO en el primer motivo de fricción 

-de muchas que se desarrollarfan en los cincuenta- entre la direc

ción s'lndical y sus agremiados. 

Por el lado de sus percepciones económicas, los maestros su

frieron un paulatino deterioro en su poder adquisitivo, que comenzó 

en el régimen avllacamachlsta e hizo crisis con Miguel Aleman; La 

(54)Aurora Loyo, .Q2.. Cit., p.18. 
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concentraclOn de recursos en el proyecto fndustrlallzador del goble~ 

no, se reflejo en los Ingresos de los trabajadores de la industria y 

los de los empleados gubernanentales. Mientras que el sueldo prome

dio de estos altimos pasó de 100 a 191 en el perfodo 1940-1952, el 

salarlo obrero fue de 100 a 340. El aumento que Alemen concedlO a 

los burócratas, por ejemplo, fue de $69.50 en los seis años de su 9Q 

bierno(SS). Rulz Cortlnes intentó restituir a los maestros y buró

cratas el poder de compra perdido, a través de varios aumentos y 

prestaciones, pero no logro que los servidores pOblfcos recobraran 

el que tuvieron antes de 1940. 

El movi~iento magisterial que se desarrollo en 1958 aparentemen 

te respondiO a la situación económica descrita, sin embargo, el det~ 

rioro salarial al que aludieron los lfderes, debe ser considerado en 

el marco de la ampliación de los productos que se ofrecieron a la PQ 

blaclon a partir del desarrollo de la Industria manufacturera (co

ches, estufas, radios, televisores, ropa, movil fario, etc.). Esto 

es, los sueldos que reclbfan los maestros entre 1934 y 1940 siempre 

serran mejores que los percibidos después de esos años, en la medida 

en que los bienes a los que podfan aspirar eran mfnimos en compara

ción con los que se les ofreció tiempo después. En el cardenismo, 

los maestros efectivamente gozaron de mayor prestigio social puesto 

que en aquel momento ~ste dependfa més de los méritos académicos y 

la abnegaclOn que de los bienes que rodearan al mentor. El movlmlen 

to de los maestros, pues, 'respondió a la necesidad de recobrar su 

(SS)lbidem, p.29 
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prestigio, y en tanto éste se cimentó ahora en la adopción del esti

lo de vida norteamericano, caracterizado por la adquisición de todas 

las novedades que producra ia Industria, fue Indispensable, ya no 

una mejor preparación, sino mejores sueldos y prestaciones. 

La educación y la ocupación de puestos, preferentemente en el 

aparato gubernamental, constituyeron, durante dos décadas, las vfas 

de ascenso més efectivas para la clase media, El amplio desarrollo 

que experimento la economra a partir de 1940, demandó de las institg 

clones educativas cuadros técnicos y profesionales que llenaran las 

necesidades de la creciente industria y urbanización de las ciuda

des, Es por eso que muchos jóvenes de la clase media ingresaban a 

ellas con la seguridad de encontrar trabajo al terminar sus estudios 

e Incluso antes de que eso ocurriera. Cuando la explosión demogr~fl 

ca choco con la capacidad de captación de los centros de educación 

media superior y superior, las esperanzas de ascenso social por ese 

camino menguaron. Algunas cifras bastan para ilustrar el crecimien

to del alumnado en las escuelas profesionales: en la U.N.A,M., la P2 

blaclón estudiantil creció entre 1940 y 1960 un 279%. En el l.P.N. 

ia cifra fue menor pero significativa también. En esa Institución 

aumentó, en el mismo perrodo, un 163%. Es decir que de 9,888 univeL 

sitarlos que acudfan a las diversas escuelas y facultades en 1940, 

la cifra ascendió p 37,510. Asimismo, en el Pol ltécnico el incremen. 

to fue de 3,358 a 8,934(56). 

El 1°de febrero de 1961, cuando ya se aproximaban las lnscrip-

(56)Ctncuenta A"os de Revolución, p.409. 
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clones al nuevo año escolar en la Escuela Nacional Preparatoria, ap~ 

recio en el periódico Excelsior la alarmante noticia del n~mero de 

alumnos que con los de nuevo ingreso reclbirTan educación en esa in~ 

tituciOn. 

La población estudiantil de la Escuela Nacional 
Preparatoria superarS este año todas las cifras 
y alcanzara un guarismo que es motivo de muy se 
rlas preocupaciones entre su personal dlrecti-
vo: 24,000 alumnos, por lo menos, lo que de he
cho convierte a esa institución en un organismo 
gigantesco dentro de la propia Universidad Auto 
noma de México. -

El ciclo escolar anterior, las escuelas preparatorias, se vieron 

llenas con 21 ,000 estudiantes, lo cual indicaba que el nuevo ingre

so serra de 3,000 alumnos. Esto, sin tomar en cuenta que el n~mero 

de solicitudes fue de 4,000 aproximadamente, es decir que hubo un 

promedio de 1,000 aspirantes que no recibieron educación aquel año. 

No fue, sin embargo, sOlo un problema de cupo en las aulas es

colares. El mercado de trabajo tarrbién comenzó a ser limitado para 

los egresados de las escuelas de enseñanza superior. La dismlnuclOn 

del ritmo de crecimiento que se opero después de 1955 obrO en contra 

de la apertura de nuevas fuentes de trabajo. Por otro lado, las 

prl!ctlcas tlfcltas de la élite polftica, tales como el "compadraz

go", el "compromiso" y el nepotismo, coadyuvaron al decremento de la 

oferta de trabajo para los profesiontstas que fueron sustltuFdos, mM 

chas veces, por gente sin ninguna preparación profesional. Si bien 

el aparato gubernamental se alimentaba sexenalmente de polfticos y 
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administradores nuevos(57), éstos se reclutaron cada vez mas en las 

camarillas que se formaban alrededor de los polfticos encumbrados, 

de ahr que el mérito propio perdiera Importancia como requisito de 

ocupación de tos puestos gubernamentales, De tal manera, los estu

dios superiores perdieron su caracterrstlca de medio de ascenso so

cial. 

No es, pues, de extrañar que fuera en los centros de estudio 

donde estallaran las protestas mas Impactantes de los sesenta, Ca

be señalar, sin embargo, que, si bien fue el sistema educativo el 

primero en resentir los problemas que se derivaron de la explosión 

demogrSfica, no es la ónlca razón de que Ta inconformidad sobrevi

niera en los centros de enseñanza. Los canales de expresión tradi

cionalmente usados en los regfmenes que se llaman democrdticos son 

los partidos polfticos. Pero en :.16xlco, su actividad, excepción h~ 

cha del P,R,M.-P.R, 1,, fue muy limitada, Su acciOn estuvo control~ 

da por el grupo gobernante, que sólo los toleró mientras contribu

yeron a brindar la apariencia de un pluralismo polftlco. Se puede 

decir que a lo largo del perfodo en estudio, hubo tres tipos de OpQ 

slciOn: una legalizada, a través del registro en la comlsiOn electg 

ral, otra que trabajó, si no en el clandestlnaje, sr en la margina-

1 ldad, y una mas que surglO de las mismas filas del partido oficial. 

(57)Las cifras varfan, pero se calcula que cambian alrededor de 18 
puestos de elección y 25 mil por designación. Cfr.: R.O. Han
sen, .Q2. Cit., p.231-232. 
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Dent~o de la primera se encuentran el Partido AcciOn Nacional 

(P.A,N.), el Partido Popular Socialista (P,P,S,) y el Partido Au

téntico de la Revolución Mexicana (P.A,R,M, ). 

El P,A,N. nació en septiembre de 1939 en el marco de un des

contento entre sectores de la clase media y empresariales, motiva

do por las polfticas sociales de Lazara Cardenas. A pesar de que 

surgiO en oposiclOn al "radicallsmc;>" de un régimen, qL•e no se rep.!i!_ 

tirfa después en las filas del partido oficial, desplegO su activl 

dad permanentemente hasta la actualidad, Sus primeros objetivos 

fueron, entre otros, derogar el artfculo 3°Constitucional -debido 

principalmente a la reforma que le habfa hecho Cardenas, en la que 

adicionaba· la educación socialista, lo que escandalizó a los sectg 

res mas conservadores de la sociedad-; reformar la Ley de Expro

piación, que habfa afectado a uno de los principales sectores eco

nOmlcos (petróleos), y; reanudar las relaciones con España, rotas 

con motivo del triunfo franquista. El P.A.N. se fundo con el fin 

de reorientar lo que consideraba "desviaciones del programa revoly 

cionario". Su acción, sin embargo, no fue mucho ml!ls al la de los 

procesos electorales. Su participación en los sufragios fue en ag 

mento a lo largo del perfodo en estudio, si bien no siempre con r.!i!_ 

sultados favorables. En las elecciones de 1943 para diputados fe

derales, por ejemplo, lanzo 21 candidatos con saldos negativos; en 

1946 de 64 curules en disputa, gano 4; en 1949 óbtuvo la misma can 

tldad de 69 que contendieron; en 1952 aumentaron sus triunfos a 5 

diputados; en 1955 a 6 -que rechazo en protesta por el "fraude 

electOTal" del que acuso al P.R. l.-; en 1961 nuevamente obtuvo 5 

de 95 y en 1964 alcanzo 2 diputados de mayorra y 18 de partido, de 
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acuerdo con la reforma electoral que hizo lópez :'1ateos. A pesar de 

su limitada representación legislativa, el namero de sus votantes 

fue creciendo, sobre todo después de las elecciones presidenciales 

de 1952 en las que por Clltima vez se originaron escaramuzas er.tre 

los partidarios de los candidatos. De 285,555 votos que obtuvo 

aquelª"º· Ja cifra aumentó a· 1.945,070 en 1970(58). 

A lo largo de treinta anos desde su nacimiento, el P.A.N. se 

fue colocando en el primer lugar de Ja oposición. Su solidez lo 

presentó como Ja Onica alternativa viable de participación fuera 

del partido oficial, por lo que, cuando surgieron los primeros pro

blemas sociales derivados del agotamiento de la inicial etapa de d~· 

sarrollo económico, vio nutridas sus filas de militantes y votan

tes; 

El Partido Popular Socialista nació el 20 de junio de 1948 con 

el nombre de Partido Popular, Surgió, en parte, como uno de los 

efectos de la polftica que impuso el presidente de Ja repClblica en 

el partido oficial, los propósitos de desarrollo económico, mejor 

cimentados por Miguel Alem~n. comenzaron a chocar con las tenden

cias Izquierdistas, representadas por Vicente lombardo Toledano, en 

el P,R,I., que contrariaban entre otras cosas, las potrticas de CO.!J. 

tención salarial .Indispensables para el pleno desenvolvimiento de 

la inversión privada. Por ello, AlemSn decidió neutral izar cual

qu!er inclinación extrema -de izquierda o de derecha- entre los 

(58)Sfntesls Histórica del Partido Acción Nacional, mecanografiado, 

P.A.N., h.5. 
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mientbros del p~rtido. El blanco principal de ataque en contra de los 

resquicios cardenistas que aan quedaban en el P.R.I ., fue Lombardo TQ 

ledano que, al irse a Ja oposición para formar el P.P., mas que un 

perjuicio hi~o un favor a Ja élite polftica. 

Las diferencias que existran entre la polftica alemanlsta y los 

principios de Lombardo, se reflejar.on en algunos puntos del programa 

que dio a conocer el Partido Popular al momento de su surgimiento. 

La lucha contra la penetracion· imperialista, el control de las inver

siones extranjeras y la polft lea de nac ionaT izaclOn, el impulso a la 

agricultura y la minería. la distribución de la riqueza, la democratl 

zaciOn del movimiento obrero y la ampliación del sistema democrStlco, 

fueron algunos de los renglones del programa popular(59). 

Como dije en lfneas anteriores, el Partido Popular naciO con bu~ 

nos augurios para Ja formación de un verdadero juego de partidos. 

Pronto, sin embargo, comenzó a operarse un proceso de descomposición 

en sus filas que cerró las posibilidades de una efectiva participa

clOn. Desde las primeras elecciones en las que tomo parte, salieron 

a flote diferencias entre sus lfderes. El recon~clmlento que hizo 

Lombardo Toledano del fracaso del partido tanto en las elecciones pa

ra diputados federales de 1949 -en las que solo alcanzó un triunfo 

de sesenta y nueve candidatos que presento- como en las de la guber

natura de Sonora ese mismo a~o. provoco q~e Narciso Bassols y Vl~tor 

Manuel Villaseñor, entre otros, abandonaran el partido acusando a Lom 

(59)Alejandra Lajous, Cronologfa de Partidos, mecanografiado. 
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bardo de estar coludido con el gobierno. Las elecciones presidencia

les de 1952, nos proporcionan otro ejemplo de la pronta decadencia 

del Partido Popular, en ellas el lrder sindical presentó su candldat.!! 

ra contra la de Rui~ Cortines por el P.R. 1 ., Henrrquez Guzman por la 

Federación de Partidos del Pueblo y Gonzalez Luna por el P.A.N, Fue 

el candidato del Partido Popular el que alcanzo la mas baja votación: 

72,482 sufragios que correspondieron al 1.98% del total. Desde las 

primeras ocasiones en las que participó con candidatos para los diveL 

sos puestos p~blicos, el P,P, mostró su debilidad, Este hecho fue 

confirmandose a lo largo de su existencia y sobre todo a partir de 

1964 en que en cada elección a la presidencia apoyó a los candidatos 

del P.R. i. Para culminar su sOlnbrra trayectoria como partido polfti

co, en 1975 se retractó de la Impugnación que habfa hecho por el fray 

de cometido durante las elecciones para la gubernatura de Nayarit, en 

las que aseguró que habfa triunfado su candidato, Jorge Crulschank 

Garcra, provocando una Importante escisión en sus filas, 

La raquftlca labor.·electoral del Partido Popular -que a partir 

de 1960 adopto los lineamientos del internacionalismo proletario y 

cambió su nombre por el de Partido Popular Socialista- no fue sino 

el reflejo de una polftica puesta en práctica por Lombardo Toledano, 

te~lda de indecisiones, actos dudosos y, en resümen, de lndeflnlciOn. 

P~rece que la militancia del lfder obrero en las filas oficiales in

fluyó de manera Importante en su posición opositora al régimen. Mue~ 

tra de ello, fue la condena que lanzo el Partido al movimiento magis

terial de 1958, argumentando que la dirección sindical pertenecra a 

la fracclOn nacional revolucionarla del magisterio y que por ello no 

debfa provocarse un confl teto contra el la. Unos meses después deci-
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di O apoyar el movimiento ferrocarrilero -que tarrblén se desarroll~ 

ba por aquellos dras- y manifestarse en contra de las agresiones 

gubernamentales a los maestros y por el reconocimiento del comité 

directivo de la sección IX del S.N.T,E, elegido por los parlstas, 

PolTtlcas discordes como ésta se sucedieron y cada vez se f iltr6 

mas en el partido una incllnaciOn a favor del P.R. l., que éste pro

picio y aprovecho para lograr su conflrmaclOn como partido revolu

cionar lo puesto que era apoyado en sus medidas por un organismo que 

se 1 larnaba a sf mismo social lsta. 

En 1954 naciO el Partido Auténtico de la RevoluclOn Mexicana, 

que desde su inicio careclO de importancia como opositor porque fue 

el mismo régimen el que le dio cabida en el sistema p9lftico con el 

objeto de formar una Imagen de pluralismo. Durante todo el perfodo 

en estudio hizo ~uyas las candidaturas presidenciales del P,R, l. y 

su participación legislativa fue Inferior a la del P.P.S, Incluso 

en 1964, cuando se estableclO la modalidad de los diputados de par

tido, el P,A.R,M. logró sólo cuatro curules. Fuera de su actividad 

electoral, el partido de los veteranos de la revolución se limitó a 

lanzar una que otra declaraclOn mas bien de corte conservador. De 

tal manera, puede decirse que el P.A,R.M, no ha tenido ninguna tra~ 

cendencla como organismo polftico. 

Resumiendo, se puede decir que, si bien la actividad electoral 

no fue la antes que definiO a los partidos -por lo menos no al 

P.P.S. ni al P.A.N.- sf marcó el pulso de su fuerza y de su repre

sentativldad como medio de ex.pres Ion. Con base en ella, la conclu-
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slon a la que se llega es que los partidos legalmente registrados fun 

clonaron fundamentalmente como legitimadores de un régimen que, gra

cias a ellos, se pudo llamar plural. Fue tal su ostracismo, que in

cluso el gobierno Intento impulsar -limitadamente, claro- su parti

cipación. 

La excepción de los triunfos electorales del 
candidato del partido del estado, sólo se 
llega a dar a nivel de los diputados, de los 
presidentes municipales y los concejales. 
En este terreno los tres partidos de la opo
si"clOn Institucional han logrado que les se
an reconocidos algunos triunfos. Su fuerza 
es mfnlma. En varios casos el propio gob le.r 
no ha reformado o Incluso violado Ja ley pa
ra que el P.A.N,, y sobre todo el P.P.S, y 
el P.A.R.M, alcancen triunfos que permitan 
mantener su presencia. Ast ha ocurrido, 
cuando todo el sistema polftlco y su funcio
namiento, hechos para mantener y reproducir 
una oposición electoral extremadamente dé
bil, han sentido que estan a punto de extin
guirla, El sistema polftico necesita repro
ducir Ja débil oposición como instancia de 
legitimidad y canalización de luchas, De 
otro modo'acabarra consigo mismo. 

(60) 

En efecto, la reforma electoral que estableció LOpez Meteos a los 

arttcul~s 54 y 63 de la Constitución en 1963, en un momento que avisa

ba sobre futuras convulsiones sociales, significo un Intento por sacar 

de su enqul Josamiento, por otro -lado provocado por el mismo gobierno, 

a los partidos de la oposición "oficial". Sin embargo, su reivindica

ción como órganos representativos de las inquietudes de la población, 

en caso de ser efectiva, llego tarde, Los grupos descontentos Jos de~ 

(60)Pablo Gonzdlez Casanova, El Estado Y los Partidos Polfticos en Mé
xico, ~xlco, Ed. Era, 1982, p.68, 
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bordaron y buscaron otras vras de protesta que, como he dicho, tuvo 

su asiento principal en las escuelas, pero también en las calles, 

entre las amas d~ casa e Incluso en la Iglesia, cuando padres de f~ 

mllia y sacerdotes se manifestaron en contra de los Libros de Texto 

Gratu 1 tos. 

La otra oposición, que he llamado marginal por no gozar del r_!! 

gistro oficial, tuvo una Influencia en las decisiones gubernamenta

les todavfa mas limitada que la de la oposición registrada. La prl 

mera razón de eso fue precisamente el relego al que la sometio el 

grupo gobernante, al no considerarla como parte del sistema polftl

co. Dentro de ella se encontraban organismos tanto de izquierda c2 

mo de derecha, siendo, entre ellos, los mas representativos, el PaL 

tldo Comunista Mexicano y la Unión Nacional Slnarquista, 

El Partido Comunista Mexicano nació en 1919 bajo los 1 ineamlen 

tos de la 111 Internacional. Inició su actividad de manera mas o 

menos constante. En 1926, por ejemplo, formo la Liga Nacional Cam

pesina, cuando contaba apenas con selclentos miembros, y en 1929 

constituyó Ja ConfederaclOn Sindical Unitaria de México dirigida 

por Valentfn Campa y David Alfaro Slquelros. Esta prlr.1era etapa de 

intensa actividad, sin embargo, se vio Interrumpida por lo que fue 

el primero de una larga serle de conflictos dentro del partido. En 

1929 fue obligado a salir de él el grupo trotskista de Diego Rivera 

y Ursulo Galvdn, hecho que coincidlO con la expulsión del lfder ru

so de su pafs por José Stalin ese mismo a~o. Serta, no obstante, 

injusto atribuir el mal Inicio de Ja actividad de los comunistas s~ 

lo a errores originados en sus lineamientos polftlcos. La polftlca 
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nacional en aquellos aílos sufrió un cambio que afectó principalmente 

a las organizaciones obreras en quienes· el Partido Comunista habfa 

sustentado su fuerza. 

La persecución contra las organizaciones obreras 
alcanzo su maximo rigor a finales de los veintes 
y principios de los treintas, debido a la crisis 
económica mundial. Fue la clase obrera quien pa 
g6 los costos. Pero en México, la crisis obede7 
ció también a un vi raje del conjunto del bloque 
dominante hacta una polftica burguesa. Dentro 
de ella el general Obregón y los suyos represen
taron un intento de la burguesra ranchera, ya ur 
banizada por establecer su hegemonfa sobre la añ 
tigua burguesfa y los obreros. Estos Oltlmos se 
enfrentaron a los obregonlstas y a su candidato 
proponiendo uno propio. En la lucha polftica 
electoral, el Partido Laboral busco que Morones 
fuera presidente. 

{ 61 ) 

Reflejo de esa situación fue.el allanamiento a las oficinas del pe

riódico del P.c,,M. -El Machete-, por las fuerzas pl'.lbl icas en agos

to de 1929, inlcl~ndose una etapa de represión tanto contra el par

t ldo como contra sus centrales obrera y campesina. 

En 1934 el partido volvió a salir a la luz y postulo a HernSn 

Laborde como candidato a la presidencia, sin ewbargo, su votación 

fue la ml!ls baja. Obtuvo 539 sufragios que const 1 tuyeron el 0,03% 

del total de votos. Ése mismo aílo formo el Comité Pro-Unidad Obre

ro-Campesina, que si bien intentaba constituirse en frente amplio 

de representacton de las bases sociales más numerosas, tuvo poca in 

fluencia. MIJs tarde, con la creación de la C,T.M,, el Partido Com~ 

( 61 ) 1 b l dem, p. 41 



-63-

nlsta Intento· obtener posiciones dentro de la central por lo cual po~ 

tergó su actitud independiente de las filas oficiales. Este hecho le 

habrra de costar mucho al partido cuando, en 1937, sus horrbres fueron 

expulsados por pugnas internas. 

La sucesión presidencial de 1940 tomó al P,C, desubicado en el 

ambiente polftlco del pars. El aeoyo que brindó a la precandldatura 

de Manuel Avlla Camacho puede/ parecer extrai'la de no tomarse en cuenta 
' esa sltuacion. Francisco J, MOglca, también precandidato del P,R,M., 

estaba mSs cerca de su ideologFa, pero la necesidad de colocarse en 

la vida polftlca nacional° Inclino la balanza por el aspirante rmss se

guro. La actividad del P.C., entonces, estaba dlsei'lada mSs por cir

cunstancias e·xternas a él que por una voluntad propia de Influir en 

el destino nacional. 

A partir de 1940, sin embargo, se Inicio un proceso en el P.C. 

caracterizado por mutuas impugnaciones entre sus miembros y expulsio

nes. Entre ellas, especialmente Importantes fueron las de HernSn La

borde y Valentfn Campa, quienes fueron sustituidos en la dlrecclOn 

del partido por Dionisia Encina, Miguel Angel Velasco, Alberto Lumbr~ 

ras, Dolores Sotelo y Andrés Garcra Salgado. 

En noviembre de 1943, José Revueltas sufrió la polftlca stallnl~ 

ta establecida por Encina, al ser expulsado tras una declaración en 

Ja que decra que el partido estaba pasando por una crisis. 

Le actividad del Partido Comunista desde entonces fue muy lrreg~ 

lar. Gozó del registro oficial durañte cinco ai'los, pero en 1951 se 

le retiró al exigir la ley electoral veinte mil miembros mds para le-
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gal Izar la actividad de los partidos. 

En 1959 Dlonlslo Encina sallo de la dirección y se Inicio una 

etapa de reestructuración del P.C. Durante su XI 11 Congreso Naclg 

nal Ordinario se criticó duramente la polftlca seguida los veinte 

anos precedentes y se propuso una mayor particlpaclOn en la vida 

polrtica del pars. Con ese objetivo se crearon la Confederación 

Campe~ina y el Frente Electoral del Pueblo. Este ~ltimo postulo a 

Ramón DandzOs Palomino para presidente durante el perfodo 1964-

1970. Pero los veinte anos que duró su inmovilidad, entre otras 

razones, determinaron su escasa Influencia en el destino nacional 

y su poco ascendlante sobre el pueblo. Por otro lado, el hecho de 

que a lo largo de su existencia hubiera enfocado sus esfuerzos a 

la bOsqueda de reivindicaciones para las clases obrera y campesi

na, constituyo un factor importante para que el P.C,M. no repre

sentara para la clase media una opción polftica, puesto que sus in 

tereses no estaban contemplados en el programa comunista, 

La Unión Nacional Sinarquista nació el 23 de mayo de 1937. 

Tuvo su origen en la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Rel i

glosa que apoyó a la guerrilla crlstera. Surgió, al igual que el 

P,A,N,, al calor del descontento por las polfticas populares de 

C4rdenas. En virtud de eso, uno de sus principios fue el del der~ 

cho a la propiedad privada. Durante varios aRos, su actividad m~s 

Importante fue marchar por tas calles a la manera militar, princi

palmente en la zona del Bajfo. Cuando el pafs se unió al frente 

antifascista, la U,N,S, tuvo que adherirse a la polftlca guberna

mental a pesar de que muchos de sus miembros simpatizaban con el 
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eje. Esta polftlca de defensa de la democracia y cooperaclon con los 

A11ados',provoc6 desacuerdos entre los lfderes de la Unton y la expul

sión de uno de ellos, Salvador Abascal, junto con otros importantes 

jefes. 

En 1946, los dirigentes de la Unión formaron el Partldo Fuerza 

Popular con propOsitos electorales y conslguleron su registro. En 

las elecciones de ese a~o. el partido presentó las candidaturas de 

seis senadores y cuarenta diputados, algunos de ellos en at'lanza con 

Acción Nacional. Su registro oflc.ial, sin embargo, no duro mucho: 

el 28 de enero de 1949 le fue retirado después de que sus lfderes OL 

ganlzaron un mitin en el Hemiciclo a Juarez (cuya eflgie encapucha

ron) y, a juicio de las autoridades, deshonraron la figura del Bene

mérl to. En 1952 la U.N.S, apoyó al candidato del P.A,N, para la pr~ 

sldencla de la RepObl lea, Efrarn Gonz61ez Luna, y un a~o despu~s in

tento registrar un nuevo partido, el Partido de Unlon Nacional. Su 

legalizaciOn no fue aceptada por las autoridades y, entonces, comen

zó su decadencia. 

Como se puede ver, la actividad de los partidos no registrados 

fue m6s desorganizada e inconstante que la de los que gozaron de la 

partlcipaclOn legal; Su marginalidad Impidió que sus miembros se 

cohesionaran alrededor de una actividad, si no muy efectiva, sr por 

lo menos asegurada periódicamente, como fue la electoral. Su vida 

transcurrió entre desacuerdos y expulsiones y en el mejor de los ca

sos en declaraciones Inconsistentes y la creaclOn de organismos poco 

duraderos. De tal manera, en raras· ocasiones constituyeron Instan

cias de particlpaclOn y polltlzaclón eficaces para la clase media. 
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La oposición que salió de las filas del partido oficial, seor

ganizo alrededor de tres personajes de la polftlca nacional: Juan An 
drew Almazdn (1940), Ezequiel Padilla (1946) y .Miguel Henrfquez Guz

mén (1951), Los tres se caracterizaron por buscar el poder personal 

para lo cual revistieron sus movimientos con un cariz de lucha demo

cratlzadora, 

Juan Andrew se separó de la "familia revolucionaria" cuando Cá.r. 

denas eligiO a Avila Camacho como su sucesor. En tal virtud, el ge

neral lanzo su candidatura para las elecciones presidenciales de 

1940 apoyado por los partidos conservadores de reciente formación: 

el Partido Nacional de la Salvación PObllca, el Partido Revoluciona

rio Anticomunista y el Partido Revolucionario de Unificación Nacio

nal (61). Las elecciones se desarrollaron en un clima de agitación y 

de violencia. Se calcula que hubo cincuenta muertos y cerca de cien 

to cincuenta heridos en los enfrentamientos entre almazanistas y 

fuerzas póblicas. A pesar de eso, sólo se reconocieron 151,101 vo

tos para Almazdn, mientras que a Avila Camacho se le concedieron 

2.476,641. El movimiento almazanista, como los otros dos, fue pasa

jero. Su objetivo fue electoral y acabo con las elecciones. Por 

otro lado, sus simpatizantes surgieron del descontento que propicio 

el cardenlsmo entre sectores empresariales .Y clase media, y, al ter

minar éste, los motivos de ta Inquietud desaparecieron tanbién. so
lo algunos continuaron militando en la lucha polftica, aglutinados 

en el P.A.N. y ta U,N,S,, principalmente. 

(62)Atejandra Lajous, Et PRI y sus Antepasados, México, Ed, Martfn 
Casillas, 1982, p.33. 
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Ezequiel Padilla, salió del Partido de la Revolución Mexicana 

a causa de que la designación como ~andldato a la presidencia para 

suceder a Manuel Avi la Camacho recayó sobre Miguel Alemlln. Padl -

lla habfa sido Secretario de Relaciones Exteriores durante el sex~ 

nio 1940-1946 y se contaba como uno de los favoritos para la si

guiente magistratura. El apoyo que le brindo el embajador de Est~ 

dos Unidos en ~-léxico le hizo pensar que su candidatura estaba ase

gurada y cuando esto fal 10, decid TO abandonar las fl la~ "perremls

tas11 y postularse apoyado en el Partido Democratico Mexicano, con~ 

tituf~o especlflcamente con ese objetivo. 

La importancia del movimiento genérado por la disidencia de 

Padilla, no fue comparable con la del que se suscitó seis a~os 

atr~s. pero también exaltó el dnimo de los hombres conservadores 

del partido y de la sociedad. En virtud de eso, la plataforma 

electoral sobre la que baso su postulación contuvo puntos tales c2 

mo: un plan global de empleo, el aliento a la Iniciativa privada, 

la abolición del ejido y su prlvatlzaciOn, la defensa de la peque

~ª propiedad, el freno a las expropiaciones y a la intervención e~ 

tatal en la econornfa y la libertad de creencias y de expresión. 

La votaclOn que logró fue ~s alta que la que se reconoció a 

Almazdn a pesar de haber sido el de éste un movimiento de mayor en 

vergadura. 

La derrota electoral del padlllismo acabó con la moviliza

ción. Muchos de sus simpatizantes volvieron al P.R.M. Con eso 

quedaba demostrado que no representó una verdadera oposición con 

fines a largo plazo. Surgió en un.momento de coyuntura y con fl-
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nes exclusivamente electorales. Igual que el almazanismo. 

La escisión de Miguel· Henrrquez Guzman y su grupo de las filas 

del partido oficial, fue la Qltlma que se generó en el perrodo en 

estudio. Después de ella, las rencillas entre los miembros del 

P.R. 1, se resolvieron a ocultas de la opin!On pablica. Al igual 

que las de sus dos antecesores, se originó en la designación de 

otro candidato a la pre~idencla de la Repabllca. La Federacldn de 

Partidos del Pueblo fue el organismo que respaldó su pos'tulaciOn in 

dependiente de las filas oficiales. Se formó con el financiamiento 
• 

de Jorge Henrrquez Guzméln, hermano del 1 rder, con el propósito.ex-

preso de impulsar su candidatura. 

El namero de votos que alcanzó el general fue menor, en rela

ción a la votación total, que la recibida por Padilla seis años 

atrás, pero los alcances de la movilización fueron mayores. 

La campaña po Ir ti ca de Hen dquez Guzman se baso, en gran med i

da, en la crftica a la corrupción que caracterizó el perrodo de Mi

guel Aleman, crrtica que le atrajo simpatTas de importantes secto

res de la población. Fue su ascendiente sobre un nacleo import·ante 

del electorado lo que convirtió a este movimiento en la amenaza mas 

serla .de los tres frentes electorales constltuTdos alrededor de cag 

dlllos escindidos del organismo oficial, llámese éste P.N.R., 

P,R.M. o P.R. 1. 

El henrlqulsmo recogió el descontento que generó la polftica 

antlpopular de gobiernos anteriores y es en ese sentido que tuvo ~ 

yores repercusiones sociales y polftlcas. Sin embargo, pasadas las 



-69-

elecciones y encarcelados muchos activistas, la Federación de Parti

dos no hizo sino denunciar el fraude electoral y excarcelar a sus 

miembros. El 25 de febrero de 1954 finalmente, la Federación perdió 

su registro. El organismo continuo trabajando aun sin legalidad, p~ 

ro su actividad perdió toda importancia. A partir de 1954 se conviL 

tiO en uno más de los partidos marginales. 

A pesar del aparentemente amplio espectro de proyectos polftl

cos que ofrecran los partidos, corrientes, federaciones y coalicio

nes electorales, al electorado nacional, no hubo en este perrodo nin 

guna opción que lograra romper el esquema unipartidista prevalecien

te en la realidad. Este fenómeno, que determinarfa Ja forma extra!~ 

gal de manifestación y protesta de amplios sectores de la clase me

dia carente de canales de expresión polftica, puede atribuirse a: 1) 

ausencia de una auténtica alternativa polftica para Ja clase media 

frente al proyecto polftico impulsado por el P.R.M.-P.R. l. y, por en· 

de, nula participación polftica; 2)1ncapacidad del gobierno y su in~ 

tituto polftico para incorporar al grueso de la clase media que per

mitió que se gestara un fenómeno de alto riesgo polftico: la consoll 

daciOn de un grupo social sin Identificación Ideológica explfcita cg 

ya conducta, por su heterogenei,dad, era polfticamente imprevisible y 

fundamentalmente -como sucedió en efecto- un peligro latente de d~ 

sestabllizaciOn para el régimen. 

A partir de esto, podemos replantear.nos Ja pre$unta: ¿Ja clase 

media --entendida como el grupo que por su situación oscilante en 

el espectro social posee una ideologfa permeada por elem.entos de las 

clases fundamentales que le permiten colocarse en uno u otro lado 
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del régimen polftico, esto es, con él o con la oposición-- constltg 

ye un factor de estabilidad para el sistema polftlco?. La respuesta 

estS contenida en la naturaleza de su ldeologfa y de la suya propia, 

en tanto que su heterogeneidad Impidió que se aglutinara en organlz~ 

clones a través de las cuales pudiera expresar sus inconformidades • 

.. Los movimientos sociales que ocurr-ieron en los sesenta dan una res

puesta negativa a la pregunta, aun cuando sólo abarcan un aspecto 

del problema, como lo veremos m~s adelante. 

Hasta aqur he hablado del surgimiento y crecimiento dv la clase 

media, ·de la conformación de su medio social, su bienestar y su com

placencia con el régimen que le dio cabida en la sociedad. También 

de los primeros problemas surgidos en el sistema socloecon6mlco, cu

yos efectos repercutieron en el ambiente social de las zonas urbanas 

principalmente, generando movimientos sociales de magnitudes en oca

s iones Insospechadas que negaban el papel legitimador que tuvo la 

clase media hasta ese momento. A contlnuaclOn, describo algunos de 

ellos con el objeto de ilustrar la maner~ en Ja que esa clase, que 

durante veinte años contribuyó con un apoyo t~clto a la conservación 

de 1~ estabTlidad polftica, se convlrtlO en una fuente de peligro P! 

ra el régimen. 

Los movimientos sociales de los años sesenta fueron tan hetero

géneos como sus participantes. Respondieron, como he dicho, al cie

rre en los canales de movllidad soclal,.pero sus manTfestaclones con 

figuraron las demandas m~s diversas. Desde la petlclOn m~s sencilla 

de rebaja en las tarifas del transporte urbano, hasta la lucha por Ja 

derogación del delito de disolución social decret~do durante el go-
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bferno de ~lguel AlemSn en 1948. Algunos de ellos fueron org~nizados 

por grupos Identificados con las tendencias m~s conservadoras, otros 

por sectores de la izquierda y lo mismo participaron estudiantes que 

amas de casa. De ellos, el mSs conocido, sobre todo por su trSgico 

desenlace, fue el de los estudiantes del país en el verano de 1968, 

sin embargo, una serle de movimientos de diversos Ordenes -estudian 

tiles, ldeológ'icos y hasta laborales- lo antecedieron. 

A continuación describo las caracterrsticas de algunos de ellos 

con el propósito.de ejemplificar todo lo dicho hasta aquf. 

El primero que consideraré es el que ocurrió entre los estudian

tes universitarios a punto de concluir el gobierno de Ruiz Cortines. 

Surgió en respuesta al alza en las tarifas del transporte urbano que 

el gobierno del Distrito Federal habta autorizado a la Alianza Camio

nera el 21 de agosto de 1958. El aumento permitido -que era de cin 

co centavos- fue suficiente para provocar un conflicto que confor,me 

pasaron Jos dfas se fue complicando. 

La organizaclOn del movimiento fue r.4pida, al siguiente dra de 

la autorización del aumento en los pasajes,' ya habfa dos· vehrculos de 

acción estudiantiles: la Federación de Estudiantes Universitario~ y 

Ja Gran Comisión Estudiantil. 

Todo cornenzo el dfa 22, cuando alrededor de mil estudiantes de 

Ja Facultad de Derecho de la U.N,A.M. y otras escuelas de la misma 

Institución, se presentaron en la termina) de la lfnea Bellas Artes

Villa Obregón con el objeto de paralizar el transporte. De allT se 

llevaron cuarenta camiones para guardarlos en los campos de Ciudad 
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Universitari~ hasta recibir respuesta a sus demandas -que hasta ese 

momento sólo era que no se hiciera efectivo el aumento de cinco cen 

tavos. Lo mismo hicieron en otras terminales camioneras hasta que 

tuvieron ciento cincuenta unidades en su poder. 

Frente a la movilización estudiantil, el regente de la ciudad, 

Ernesto P. Uruchurto, procedió Inmediatamente a declarar que el au

mento al pasaje no lnclulrfa a los estudiantes, Dljo, asimismo, 

que un abono semanal podrfa ser una buena forma de garantizar el cu~ 

pllmlento de esa disposición. Los estudiantes, sin embargo, no con

tuvieron sus manifestaciones de protesta alegando que no luchaban 

por ellos, sino por sus familiares a los cuales ya se les hacra-efes 

tlvo el aumento. Asf, los unlversHarios continuaron organizando m,2 

nlfestaciones e incautando camiones. 

El 26 de agosto se llevo a cabo la manifestación mds grande del 

movimiento. A ella asistieron contingentes de todos los gremios que 

en es.e momento luchaban por aumento salarial y autonomra si ndlcal. 

Ademas, algunos grupos de choferes de los camiones "secuestrados" se 

adhirieron al movimiento para pedir apoyo a sus demandas ya que no 

gozaban del salario rnrnimo, del seguro social, del pago del séptimo 

dfa ni el de vacaciones. 

El dfa 26 marco el punto más alto de la lucha estudiantil. Di

versos organismos ofrecieron su apoyo al movimiento. La Federación 

de Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria pidió al presiden

te Ruiz Cortines su Intervención para dar pronta solución al proble

ma. La Asociación de Profesionistas Universitarios expidió una com~ 

nlcación en la que manifestaba su apoyo a los estudiantes. El dlre~ 
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tor de la Facultad de Derecho de ta Universidad Nacional, Ricardo Ga~ 

era Villalobos, confirmo su respaldo al movimiento e hizo un llamado 

a los profesores universitarios para que tomaran una poslclOn en el 

conflicto. As imlsmo, Intelectuales reconocidos como Carlos Pe 11 leer, 

Octavlo Paz, Alf Chumacera, Carlos Fuentes, Fernando Benftez y otros, 

se adhirieron, a través de declaraciones, a las luchas estudiantil, 

magisterial, ferrocarrilera, etc. Incluso el rector de la Universi

dad, Nabar Carrillo Flores, ofreció a los estudiantes la imprenta unl 

versltarla, que se usó para difundir el movimiento, y participó en 

las plStlcas de negociación.con las autoridades. 

La fuerza que adquirió el movimiento a rarz del apoyo que encon

tró en los medios estudiantiles y de profesores, amplió la magnitud 

de sus demandas. SI originalmente se pedfa la anulación del aumento 

de ·las tarifas, pronto las peticiones se exte.ndieron a la municipali

zación del transporte y a la sindlcalización democratice y aumento a 

los salarlos de los choferes. En respuesta a estas demandas, el 27 

de agosto el Secretario de la Presidencia, Benito Coquet, entrego a 

la Gran Comisión Estudiantil la contestación oficial a sus requeri

mientos. Esta contemplaba tres puntos: 1 )suspender temporalmente la 

vigencia del aumento autorizado; 2)poner en ejecución un plan para 

que hubiera un mejor servicio para los estudiantes de la Universidad; 

del Politécnico y de los centros e instituciones educativas, cuya ne

cesidad de mejoramiento fuera evidente, y; 3)establecer una comisión 

de transportes con representantes del pequeño comercio, de los usua

rios, del Colegio de Economistas de la U,N,A.M, y del l,P,N, y de to

dos los sectores interesados en el problema. 
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La Gran Comisión Estudiantil rechazó la propuesta del gobierno 

en tanto que ésta no consideraba sus peticiones de municipalización 

del transporte, ni de sindlcalizaciOn democrática e incremento sale 

rial a los choferes. Lejos de solucionar en algo el conflicto, la 

respuesta gubernamental agravo mas los problemas. A rarz de la su~ 

pensión del incremento de cinco centavos, la Al lanza Camionera de 

;.~xico acordó cancelar, asimismo, el aumento salarial que habfa 

otorgado a los choferes en virtud de los nuevos ingresos que perci

bfa. Ant~ eso, cincuenta y ocho sindicatos de choferes de lfneas 

de camiones urbanas determinaron parar el servicio indefinidamente 

a partir del día 31. 

La Universidad continuaba en labores aunque de manera muy lrr~ 

guiar. La Facultad de Derecho estaba convertida en cuartel general 

de los movilizados y los patios en estacionamientos de autobuses. 

El ejército, por su parte, habfa entrado a las Instalaciones univeL 

sitarias bajo pretexto de vigilancia de los camiones retenidos. 

Inesperadamente, dado que la movilización se encontraba en un 

alto punto de cohesiOn, después de una asamblea que celebro la Gran 

Comisión Estudiantil la madrugada del día 30, en la que tomaron PªL 

te.delegados de los petroleros, ferrocarrileros, telegrafistas y 

maestros, los estudiantes anunciaron su voluntad de terminar el con 

flicto si el gobierno aceptaba enmendar algunas de sus propuestas. 

Es decir, que se derogara el aumento en los pasajes temporalmente, 

solo mientras la Comisión de Transportes estudiaba el caso; que la 

Comisión estudiara la posibilidad de municipalizar el transporte, 

de mejorar los salari.os de los choferes y de sindicar a los que aan 
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no gozaran de ello o que se les hubiera retirado; que no se tomaran 

represalias contra'los participantes en el movimiento y que se ex

carcelara a los detenidos, y; que se retirara" las tropas de todos 

los planteles en los que se encontraran, 

Ese mismo dfa, telegrafistas, petroleros, maestros, ferrocarrl 

leras y estudiantes marcharon por las calles en apoyo al g~bierno, 

como muestra de voluntad de solucionar sus respectivas diferencias 

con él. De esa manera, el problema entre estudiantes y transporti~ 

tas quedo parcialmente solucionado. Sin embargo, la determinación 

de la Gran Comisión Estudiantil provocó pleitos entre los lfderes 

estudiantiles que impedfan que la Universidad retomara su ritmo no~ 

mal de trabajo. La medida que tomo el rector para terminar con 

esas pugnas, fue Ja de adelantar el perTodo vacacional de los estu

diantes, que dio comienzo el 4 de septiembre, dfa en que se entrego 

el Oltimo camión de los que habfan sido tomados en garantfa de sol~ 

cion. 

El movimiento fue aceptado con simpatra por la población que, 

durante el tiempo que duro, brindo su apoyo a los estudiantes dSnd2 

les alimentos y cobijas a quienes se quedaban en las guardias diur

nas y nocturnas de la Universidad para cuidar tanto las instalacio

nes como los autobuses secuestrados. Tal aceptación puede parecer 

ext~a~a si pensamos que en la actualidad todos los movimientos de 

protesta, pero especialmente los que proceden de los estudiantes, 

son satanlzados por gran parte de los medios de comunicación que a 

su vez Influyen en la opinión pOblica. Pero en aquel momento, la 

movll lzaclon estudiantil formaba parte de una situación de descon-
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tento mas o menos generalizado entre la población, principalmente la 

de la clase media, que se rebelaba contra la rigidez de un sistema 

que acostumbraba imponer sus decisiones. 

La importancia del movimiento estudiantil de 1958, es que, al 

no pertenecer a ningOn gremio de trabajadores, mostró el fondo de t.Q 

das las acciones opositoras de ese a~o. En efecto, las huelgas fe

rrocarrilera, magisterial, tel~graflsta y petrolera estallaron por 

motivos de orden laboral, pero en su conjunto reflejaron un descon

tento que proventa principalmente de los grupos medios de la socie

dad. Cinco centavos de aumento al transporte no parece ser suficien 

te razón para que, por sf sola, provocara el estallido de un movi

miento que, aunque breve, tuvo amplias repercusiones sociales y gran 

participación, incluso de profesores y autoridades universitarias. 

De ahf que se pueda deducir que tras él habfa un fondo de inquietud 

que fue sumando razones de descontento hasta que estalló. 

El 25 de agosto, la Asociación de Profesores Universitarios de 

!-léxico hizo declaraciones a propósito de las causas de rndole econó

mica que provocaron las movilizaciones de 1958: 

••• los problemas originados a Clltimas fechas 
con los movimientos de telegrafistas, maes
tros de escuelas primarias, petroleros, ferrQ 
carrileros y estudiantes reflejan el malestar 
que existe por la cada vez m~s notable desor
ganización económica imperante . 
• • • 'prueba de la desorganización económica 
que padecemos son los sueldos Insuficientes, 
el trabajo deficiente, el empleo de personas 
impreparadas en los mas diversos puestos y la 
dispersión de la atención de una persona por 
tener que laborar en dos o tres trabajos para 
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cubrir el aresupuesto familiar. 
(63) 

Tal dectaraciOn fue sintomática de los motivos que movieron a dl 

versos grupos de la clase media a protestar a través de la"movlliza

clOn gremial o espontánea. Motivos que se originaron en el modelo de 

desarrollo escogido por el grupo gobernante, que encontrO los lrmltes 

que le puso el crecimiento de una población cada vez más numerosa y 

exigente. 

Como dije en alguna parte de es~e trabajo, las Irrupciones espon. 

t~neas de la clase media tomaron desprevenido al estado. Este. no con 

taba en aquel momento con instrumentos de control para esa clase het~ 

rogénea de la sociedad que comenzó a manifestarse en forma irregular 

y sobre todo fuera de organismos que el estado o cualquier otra instl 

tuciOn pudiera reconocer y manejar. Por ello tuvo que recurrir a me

canismos represivos para evitar la generalización de los movimientos 

y restarles fuerza. En el altimo Informe de gobierno que leyó Adolfo 

Rulz Cortlnes ante el Congreso, dijo a propOsito de eso: 

En los 01timos dTas diversos grupos de estud1an
tes unlversltarTos y otros institutos, adüciendo 
inconformidad con la autorización derivada del 
dictamen de la ComlsiOn que conoció de este asun 
to.para elevar en proporción muy modesta las ta~ 
rifas de autotransportes de pasajeros en esta C.!!!, 
pltal -autorlzaclOn derivada de las peticiones 
de aumentos de prestaciones a los trabajadores 
de los mismos, quienes habfan formulado sus petl 
clones de aumento desde enero altimo- han come~ 
tldo actos flfcltos y llegado a veces a depreda
ciones ••• El Estado ha vuelto a actuar con el 
mismo criterio para desentrañar si 

(63)Dec1aracl0n tomada del periódico Excelslor, 26 de agosto de 1958. 
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la inconformidad expresada es explicable, y 
entre tanto, para poner coto a las agitaciQ 
nes ha tenido que emplear medidas de orden 
pCb 1 i co. 
Muy a mi pesar, pero con toda entereza debo 
decirlo, en caso de que esas situaciones se 
repitieran, el gobierno las reprimir!! con 
maxima energfa, salvaguardando el afan de 
todos los mexicanos. 

(64) 

En cuanto a las autoridades universitarias, solo les quedo el r~ 

curso de adelantar las vacaciones con el objeto de desmovilizar un nlQ 

vimiento que, si bien no prometfa mayores logros para su causa, sf 

amenazaba con mantener paralizadas las actividades universitarias por 

tiempo indefinido. 

Uno de los movimientos surgidos como consecuencia del crecimien-

to de la población estudiantil, es el que ocurrió en febrero de 1959 

en el Instituto Politécnico Nacional. 

Los problemas entre el estudiantado politécnico y las autorida-

des de la institución comenzaron a ser evidentes al inicio del nuevo 

perfodo escolar que principió el 23 de febrero. 22 mil alumnos de 

las escuelas superiores del 1.P.N,, de las Vocacionales y Prevocacio

nales se presentaron ese dfa a tomar sus primeras clases del semes

tre. Todo marchaba bien en apariencia. 4 mil de ellos esperaban la 

inauguración de la Unidad Lindavista para las escuelas Superior de tn 
genierfa Mecanica y Eléctrica y de lngenierfa y Arquitectura program~ 

da para el dfa 27. La apertura de las nuevas aulas escolares, sin e~ 

(64)Méxlco a Través de los Informes Presidenciales, V. 1, p.326-327. 
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bargo, tuvo que posponerse, pues un dfa antes se suscitaron ciertos 

l~cidentes que propiciaron el cierre total de la Institución a petl' 

ción del presidente Adolfo López Mateos. 

Todo cornenzó la noche del 25 de Febrero, cuando un grupo de e~ 

tudiantes tuvo un encuentro con tres prefectos de la Unidad del Ca~ 

ca de Santo Tornés, en el momento ·en el que se di sponra a tomar l,a,s 

oficinas de la Dirección. La inconformidad de los estudiantes te

nfa antecedentes de años. En 1942, 1950 y 1956 se habfan puesto en 

huelga por demandas de orden académico, pero nunca recibieron res

puesta satisfactoria a sus peticiones. Esta vez pedran la destitu

ción del director Alejo Peralta a causa de que éste llevaba a cabo 

una reestructuración del Politécnico sin consultar a los estudian

tes, y que, ademl!s, "lesionaba sus intereses". La no implantación 

de la vocacional anica -que era una de Jas reformas que realizó 

el di rector- fue otra de sus exigencias. Ademés; demandaban la 

construcción de una auténtica Ciudad Poi itécnlca, en vista de que 

la que se hizo para los universitarios era considerada como una 

muestra del relego al que sometran a los politécnicos a pesar de 

que "el pafs requerra mds de técnicos que de humanistas para conse

guir el progreso deseado". 

El movimiento, sin ~mbargo, se empa~O debido a que mostró las 

pugnas que exlstfan entre los grupos estudiantiles. Por un lado, 

la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos presidida por Fran

cisco Jos& Velazquez y, por otro, la Federación Nacional de Estu-
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dlantes Técnicos dirigida por Arnoldo Bellerreza(65). Uno y otro se 

disputaban la representac!On dél estudiantado en su conjunto y se in 

juriaban mutuamente. Gran parte del conflicto fue propiciado por 

las pugnas de ambos grupos, haciendo parecer la auténtica inquietud 

de sus seguidores como una ordinaria lucha por el control de la ins

titución. 

La medida que tomaron las autoridades fue drSstica, a juicio de 

los estudiantes que participaron en los hechos del dfa 25. El presl 

dente ordeno al Subsecretario de Educación, Vlctor Bravo Ahuja, que 

se encargara de todo lo necesario para cerrar la institución con el 

objeto de solucionar radicalmente los problemas que aquejaban a los 

alumnos desde anoi atrSs. Se entregó al órgano supremo de consulta 

del l.P.N., el Consejo Técnico Consultivo General, Ja responsabili

dad de llevar a cabo un estudio concienzudo del problema y las ges-

tienes necesarias para su resolución. 

Frente a la decisión de cerrar las escuela.s del Politécnico, 

las dos Federaciones Estudiantiles estuvieron en desacuerdo. Mien

tras una la aplaudió, la otra exigió la reapertura de clases. La rn~ 

dida, sin embargo, fue tomada por encima de los pleitos grupales 

puesto que la necesidad de una reorganización en el seno de la instl 

tuclOn, que cada vez se hacra m~s grande, era indispensable y de eso 

estaban conscientes las autoridades. 

(6S)Esta organización habTa ejercido su dominio sobre el l.P.N. des
. de 1956, fecha en que se formó, después del Oltimo movimiento e~ 

tudlantl 1 en esa lnstituciOn. 
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En ese sentido, el Secretario de Educación PObl lea, Jaime Torres 

Bodet, dij o: 

La Secretarfa no puede ver con indiferencia el 
tiempo que estSn perdiendo maestros y estudian 
tes con motivo de la actual suspensión de actl 
vidades en un perfodo que requiere de todos 
los mexicanos un esfuerzo intensivo y perseve
rante. En consecuencia, ·Y sin invadir en mane 
ra alguna la esfera de acción atribuida al Cor 

. sejo, pero con el propósito de facilitar en lo 
posible la misión que le fue confiada, la Se
cretarfa estima que sería conveniente: 1 )Que 
el Consejo Técnico Consultivo General resuelva 
en forma definitiva sobre el nuevo plan de es
tudios de las Escuelas Vocacionales y de Inge
nieros ••• 2)Que .•• se proyecta a formular un 
anteproyecto del reglamento de la Ley OrgSnica 
de 1 1. P. N. 

(66) 

Al mismo tiempo que Torres Bodet sugerta al Consejo Técnico la 

realizac16n de un nuevo plan de estudios y el anteproyecto de una 

nueva Ley OrgSnica para el Instituto, pidió qué aquel Organo propu

siera seis nornbres de personas idóneas que pudieran sustituir al In

geniero Alejo Peralta, que acababa de renunciar a su cargo como di

rector del 1. P.N. Sin dar a conocer a la opinión pública a las per

sonas que propuso el Consejo, circularon rumores de que habfa presen 

tado ante el Secretario de Educación los nombres de Guillermo ChSvez 

Pérez, Rafael Garcra LOpez, Renato López Quintero, Armando Jusplne-

ra, Luis 11ozamena y Eugenio Méndez Docurro 

El conflicto quedo solucionado el 11 de marzo, cuando el exdi

rector general de telecomunicaciones, Eugenio ~1éndez Docurro, tono 

(66)Esta declaración fue tomada del periódico Excelsior, 3 de marzo 
.de 1~59. 
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posesión de su puesto como nuevo director del l,P,N. Asimismo, el pr~ 

sidente de la Repdblica expidió el reglamento de la Ley Orgánica del 

Politécnico que creaba tres comisiones para vigilar la marcha interna 

del instituto. Estas eran: la Comisión de Honor, la de Becas y la 

de Planes y Programas. Esta 01 tima, que fue considerada por la comunl 

dad politécnica como la más importante, fue sometida inmediatamente al 

estudio de cinco proyectos: 1 )mejorar el funcionamiento de las escue-

las prevocacionales, asr como los métodos y sistemas de ense~anza; 2) 

examinar y coordinar los planes y programas de las escuelas vocaciona

les, organizando, ademas, cursos técnicos de diferentes especial ida

des, como formación para el ejercicio de alguna actividad subprofesio

nal; 3)revisar los planes y programas de las escuelas profesionales 

con el propóslto de adaptarlos más directamente a las necesidades del 

momento del pafs; 4)considerar la posibilidad de crear una escuela de 

Ciencias, destinada a la graduación de profesores especial izados y de 

investigadores científicos, y; S)establecer, como extensión de los prg 

gramas docentes, cursos breves para la preparación de obreros calific~ 

dos. Ademas de esto, el reglamento contempló la formación de dos pa

tronatos: uno de radio y televisión y otro de talleres, equipos y la-

boratorios, para ampliar los métodos didácticos de la enseñanza esco

lar y extraescolar. 

Oe esa manera, quedó conclufdo el conflicto de los estudiantes pQ 

1 itécnicos, que duro diez y siete dfas, con el beneplácito de los lfd~ 

res estudiantiles, asr como de maestros y di rectores. 

El problema que se suscitó entre los estudiantes del Politécnico 

Nacional y las autoridades del mismo Instituto se circunscribió, m8s 

que el de los universitarios en 1958, en 1.a situación crftica de la~ 
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plosiOn demográfica en las instituciones educativas al finalizar la 

década de los cincuenta. Mientras que éste respondió a los Intere

ses de una clase media frenada en sus aspiraciones de ascenso so

cial, en tanto que sus demandas salieron de lo académico para ins

cribirse en el sentir generalizado de disgusto por la polrtica so

cial de los gobiernos posteriores_a 191+0, el movimiento de los polJ. 

técnicos tuvo un carácter principalmente colegial. Esto es, el cr~ 

cimiento de la población estudiantil y la expansión de las unidades 

escolares, tomó desprevenidas a las autoridades que no contaban con 

una legislación adecuada para hacer frente a tal desarrollo. Por 

otro lado, los planes y programas de estudio dejaron de correspon

der con las nuevas necesidades que presentó el crecimiento económi

co del pars. Cada vez el desarrollo industrial y de infraestructu

ra, requirió de técnicos mejor preparados, que la escuela creada p~ 

ra ese efecto dejó de proporcionar. No es pues de ext.:rañar que las 

mismas autoridades de educación y hasta el presidente mostraran 

buena disposición para resolver las demandas del estudiantado. Es 

claro que no sólo los estudiantes necesitaban mejorar su prepara

ción para que al terminar sus estudios pudieran encontrar ocupa

ción, también ei grupo gobernante requerra de cuadros m~s capacita

dos que respondieran a las necesidades que presentaba el desarrollo 

económico del pars. 

Desde luego el conflicto se situó dentro de la problem~tica g~ 

neral de cierre de oportunidades para la clase media, puesto que de 

otra forma, quizS ni los estudiantes, ni las autoridades se habrran 

percatado de la deficiente ense~anza que se impartfa en la institu

ciOn. 



-84-

El 2 de marzo de 1960, los estudiantes norma"list~s pararon inde

finidamente sus actividades escolares para protestar por un decreto 

que publicaron las autoridades educativas el 9 de enero del mismo 

año. Dicho decreto regra sobre el servicio social de Jos estudian

tes de las Escuelas Normales Federales y de los becarios de las misma 

institución de acuerdo con la ley reglamentaria de Jos artfculos cuaL 

to y quinto de Ja Constitución. 

El pliego de peticiones que presentó el Comité Ejecutivo de la 

Sociedad de Alumnos -organizador del movimiento- a la Dirección, 

contenfa dnicamente algunas reformas al decreto. El punto uno decra 

que aceptaban el servicio social establecido el 9 de enero a condi

ción de que se hiciera un estudio de las necesidades educativas del 

Distrito Federal y de las caracterrsticas sociales del pasante. Uno 

de Jos p~rrafos del decreto decra que el servicio social se harfa en 

la provincia con el objetivo de proporcionar a los niños de las diveL 

sas entidades federativas, profesores preparados(67). La respuesta 

que dio la Secretarra de Educación, el 15 de marzo, a la primera de

manda fue afirmativa en una de sus partes. Se comprometfa a hacer 

un estudio social de los pasantes, tornando como criterios el lugar de 

origen de los egresados, su sexo, edad, estado civil y domicilio de 

sus familias. Sin embargo, las autoridades dijeron que no podfan 

transigir en cuanto a que el servicio se hiciera dentro de los lfml-

(67)Eh ese momento habfa un millón setecientos mil infantes sin.escue 
la y cien mil maestros, de los que sólo treinta y siete mil eran
tltulados. 
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tes del D.F. pues no era la Qnica reglón que necesitaba educación. 

El punto dos del pliego petitorio decfa que el servicio social 

fuera de un año. con lo cual la S.E. P. no tuvo inconveniente puesto 

que lo mismo especificaba el decreto. 

la tercera exigencia fue que se garantizara el regreso de los 

pasantes a la capital, una vez que hubieran cumplido el año de ser

vicio, con plaza de Maestro Urbano Titulado. En este punto sf hubo 

desacuerdo de las autoridades en vista de que la Secretarfa, se di

jo, no estaba en posibi 1 idad de crear en el Distrito Federal tantas 

plazas como egresados. Sin embargo, ofreció establecer un escala

fón o nómina de distribución a través del que pudieran concursar 

los maestros titulados que hubieran cubierto su servicio social fo

raneo para las plazas que se fueran creando en la capital. 

En el cuarto punto, se pedra que el sueldo de los pasantes du

rante el servicio social correspondiera al de los maestros del Dis

trito Federal. Esta demanda fue rechazada con el argumento de que 

si se agregaba al sueldo base que se percibfa en la capital el so

bresueldo asignado a los profesores del sistema for~neo urbano, ga

narfan más que los maestros titulados, lo cual era inadmisible. 

La quinta petición era que el servicio social se realizara en 

las zonas urbanas, punto que fue aceptado por las autoridades, 

El sexto punto se referfa a los becarios. Este pedra que no 

se aplicara el artfculo segu~do del decreto que establecfa la rein

tegración del Importe total de las becas, en efectivo o con servi

cios. A este respecto, el decreto estipulaba que los becarlos que 
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terminados sus estudios no trabajaran para la federación durante, por 

lo menos, tres años, se obligaban a devolver el monto de las becas 

que la Secretarra les concedra. La S,E.P. otorgaba financiamiento a 

los alumnos normal lstas, decían las autoridades, con el objeto de fa-
1 

ciltarles el acceso a los estudios profesionales, siempre y cuando s~ 

pieran corresponder aplicando sus conocimientos a favor del pueblo a 

quien el gobierno servra. Los estudiantes, sin embargo, no lo enten-

dieron de esa manera pues para ellos el gobiern(I quería cobrarse con 

tres años de servicio las becas que daba y que, en tal sentido, és-

tas se convertran en préstamos. 

La respuesta de las autoridades al pliego petitorio de los estu

diantes, no fue satisfactoria para ellos, asf que el paro continuó. 

La actitud inicial del Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, 

fue complaciente, pero conforme fueron pasando los dfas, se fue end!:!_ 

reciendo, El 23 de marzo, Bodet determinó que quedaba cancelada la 

inscripción de todos los alumnos de ta Escuela Nacional de Maestros y 

de las secundarias anexas a ésta, con lo cual aquellos que desearan 

reanudar labores tendrfan que reinscribirse. El objetivo era eviden-

te: confundir a los aluninos que al volverse a m<.itricular automatica-

mente estaban ronpiendo el paro pues las labores administrativas se 

reactivarfan. Los que persistieran en la suspensión de actividades, 

por su parte, quedartan fuera de la Institución. 

Al dra siguiente, el Secretario de la Defensa Nacional y el Di

rector de Pollera ordenaron la ocupación policiaca y militar de las 

instalaciones de la Normal por pedido de Torres Bodet. La entrada de 

cuatrocientos soldados, una compañfa de granaderos, agentes de la po-
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llera judicial y cincuenta agentes de servicios ~speciales, provocó 

choques esntre óstos y estudiantes. Resultado de esto fue la deten 

ción de treinta 1 fderes estudiantiles y rnuchos jóvenes golpeados, 

La explicación que dio la Secretarra de la Defe~sa por la ocupación 

de la tlormal, fue que al quedar cancelada la inscripción de todos 

los alumnos, éstos estaban en calidad de extra~os, por lo que no t~ 

n!an derecho a permanecer dentro de las instalaciones escolares. 

La entrada del ejército a la Normal constituyo un aoble golpe 

al movimiento magisterial pues, por una parte, desmovilizó a los e~ 

tudiantes al quitarles a sus lfderes y su centro de reunión y, por 

otra, evitó que se conjuntaran las acciones de los normal is tas y 

los maestros de primaria, ya que los primeros salfan, en el momer:ito 

de la ocupación, rumbo a la Secretarfa de Educación en la que se 

llevaba a cabo un mitin de la sección IX del S.M.T.E. Esta, toda

vTa dirigida por Gabriel Pérez Rivera, elegido democr~ticamente por 

los maestros para sustituir a Othón Salazar, preso en ese momento, 

habla ido a la S.E.P, para hacer ocho peticiones. Estas eran: regy 

larización inmediata del pago de sueldos, lfrnite mttxirno de cuarenta 

a cuarenta y cinco alumnos por cada grupo, cese de la fusión de gr!:! 

pos, suspensión de la vigilancia de inspectores administrativos por 

representar un atropello a la dignidad del magisterio, pago de pas~ 

jes, otorgamiento de una compensación anual de dos meses de sala

rlo, elevación a la categorra de decreto del acuerdo presidencial 

que protegfa a los maestros incapacitados y, convocatoria a la Con

ferencia Nacional Mixta de Escalafón. 

El dfa 25 salieron de la Normal las tropas federales. Aslmis-
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mo, se anuncio que el Internado, que albergaba anualmente un promedio 

de doscientos cincuenta alumnos, desaparecería. Aunque no se aclara

ron las razones de tal decisión, corrieron rumores de que lo hacían 

porque se habfa convertido en un foco de "agitación". En su lugar se 

instaló una secundaria para señoritas y a los exinternos se les die

ron becas por quinientos pesos para su subsistencia. 

Después del duro golpe que dieron las autoridades educativas a 

la movil izaciOn normalista, algunos estudiantes intentaron reorgani

zarla. Acudieron a otras instituciones educativas en busca de apoyo 

pero no lo encontraron. Incluso algunos alumnos de la Preparatoria 

2 de la U.N.A.M., pidieron que se adelantaran las vacaciones de Sema

na Santa, con el objeto de impedir que los normalistas siguieran yen

do a "agitar" a la población estudiantil. Las Clltimas manifestacio

nes de protesta fueron para pedir la destitución del Director de la 

Normal, Jesds Teja Andrade, que por cierto tuvo una actuación poco im 

portante en el conflicto. Su responsabilidad fue cubierta por el Se

cretario de Educación, Jaime Torres Bodet, evidenciando la escasa in

dependencia de la Escuela Nacional de Maestros respecto al poder gu-, 

bernamental. La petición de los alumnos fue escuchada y aprovechada 

por las autoridades de educación, en tanto que, al conceder el cambio 

de Dirección, calmaba los ~nimos de los estudiantes que no aceptaban 

la derrota. 

El nuevo Di rectqr, Miguel Huerta Maldonado, tomo poses Ion de su 

cargo el 2 de abrl 1 y las clases se reanudaron el lunes siguiente. 

Las demandas de los estudiantes no fueron resueltas. El decano norm~ 

1 ista ennurnerO en su discurso de apertura de clases una serie de pro-



pó~i Lo~ ambiguos que en gran medida evadían la responsabilidad de su 

puesto en las circunstancias en que lo tornó. Tales propósitos eran: 

a)Llevar a Jos normalistas a provincia. 

b)Restablecer la confianza entre alumnos, profese 

res y autoridades, 

c)Restaurar los valores morales del alumnado. 

d)~odi ficar los planes de estudio vigentes. 

e)Vincular al maestro con el pl~ntel. 

f)Lograr cada ano mayor número de profesores, 

g)Coordinar a la Escuela Nacional de Maestros con 

las Normales del interior, que operaban en for-

ma anárquica, 

h)Terminar con todos los brotes de "agitación". 

i )Resolver todos los problemas mediante la apile~ 

ciOn de Ja pedagogra. 

j )Estudiar Jos casos personales de la "minorra" 

que insistra en mantener el paro y que trató de 

evitar Ja reanudación de labores, para, al fl

nal, presentar solicitud de inscripción. 

• En cuanto al servicio social, motivo por el que se suscitó el 

onfllcto, Huerta Maldonado dijo: 

Respecto a las inquietudes del alumnado acerca 
del servicio social que se ha decretado, les 
hago saber que al través del Consejo Técnico 
se examinarán todas las opiniones que conduz
can a una mejor reglamentación. 

(68) 

(68)Excelslor, 4 de abril de 1960, p.14. 
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El conflicto que se originó entre los estudiantes normalistas y 

las autoridades de educación presenta más claramente la problem~tica 

de la sobrepoblación y concentración urbana de la capital. El Dis

trito Federal que hasta entonces habta dado cabida a la emigración 

del campo -gracias a la r~pida industrialización y creación y ensa~ 

charniento de las instituciones educativas-, comenzó a tener dificuj_ 

tades para capear a todos los que llegaban en busca de oportunidades 

de trabajo y de mejoramiento social. Como se e>~pl icó, fue en los 

centros de enseñanza donde primero se resintieron tales problemas y 

fue en la Escuela Nacional de Maestros donde se Intentaron dar los 

primeros pasos para el desahogo de los canales de ocupación de los 

egresados de las escuelas superiores. La creación del servicio so

cial obligatorio para los pasantes de la normal debe, pues, entende~ 

se dentro del marco de esa necesidad de alivio ocupacional. 

El hecho de que el servicio social se hubiera impuesto fuera de 

los lfmites del D.F., da cuenta de la basqueda del gobierno de fuen

tes de trabajo para las generaciones que año con año demandaban ocu

pación. En cierto modo se trataba de regresar a sus lugares de ori

gen a los estudiantes normalistas, una vez terminados sus estudíos, 

ya que un alto porcentaje de ellos provenfa de la provincia. 

La petición de los alumnos de que se garantizara su regreso a 

la capital, conclufdo el servicio, asf como un pago semejante al que 

perclbfan los maestros del Distrito Federal, sin embargo, muestra 

que los jóvenes no sólo 1 legaban a prepararse con fines apostola

rios, sino que buscaban también acomodo y superación social que ani

camente podrfan encontrar en la gran urbe. La respuesta negativa de 



-91-

1 as autor 1 dad es a ambas pet 1 c iones i<Porc;l o,tantc),;:choé;ó~con a que 1 i .!l 

terés profundo de los normalistas pr6vo~~ndo'Jn ¿onfl iC::tC> de no cor

tas dimensiones. 

La desaparición del internado de la E.N.M., por. otro lado, no 

sólo constituyó una medida de castigo para los estudiantes "agitado

res", fue también una acción que fntontó desalentar la sal ida de los 

jóvenes provincianos de sus hogares, puesto que eran ellos quienes 

hacran uso de sus instalaciones. 

La demanda de educación en:esa institución habfa sobrepasado mg 

cho sus limites de cupo(69}, pero el problema no sólo conslstfa en 

falta de pupitres, sino en ocupación para los egresados también. E~ 

to fue en gran medida el fondo de la probleme1tlca .educacional en ge-

neral. 

Las constantes movi 1 izaciones estudlant i les moti varen un comen-

tario al respecto de parte del presidente LOpez Mateas: 

Hay una noble Inquietud entre los jóvenes por ac
tuar en la vida nacional, fuera del <lmb ito mismo 
de sus actividades especTficas. V<ll idamente aspi 
ran a hacer, y, pronto, su propia parte en el de~ 
tino de Mexico, pero algunas de sus inquietudes, 
que son expresiones de la adolescencia o de la 
edad juvenil, suelen ser erróneamente dirlgidas 
contra Ja obra revolucionaria, o impulsadas por 
ejemplo de luchas o de pueblos lejanos y distin-
tos al nuestro. · 

(70) 

(69)De 1,200 que hacran solicitud de ingreso, sólo 400 erari admiti
dos. 

(70}ME!xico a Través de los Informes Presidenciales, V.I, p.349. 
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Las palabras del presidente mostraban que el gobierno todavfa no 

estaba en disposición de admitir que las luchas estudiantiles no eran 

motivadas sólo por "la edad", sino por un trasfondo social que hacra 

indispensable renovar las estructuras educativas y de ocupación, asr 

como abrir los cauces de participación polftica a través de los que 

Ja población, y principalmente la clase media, pudiera expresar su 

sentir. 

La p rob 1eme\t1 ca educac i ona 1 fue motivo de p reoéupac ion· para. 1 as 

autoridades que intentaron dar algunos pasos en favor de las institu

ciones de educación superior, El 18 de enero de 1961, porcejemplo, 

los rectores de diversas universidades del pafs se reunieron en la 

Ciudad de México, para celebrar Ja IV Asamblea Anual de la AsóciaciOn 

Nacional de Universidades e Institutos de la Repablica. El tema cen

tral de la Asamblea fue el raqultico presupuesto de que dlsponlan pa

ra cubrir todas las necesidades de sus escuelas. La participación de 

los rectores se refirió en casi todos los casos a la insuficiencia de 

recursos con que contaban y a Ja carga que representaba para las uni

versidades sostener las escuelas secundarias anexas a ellas, que en 

muchas ocasiones tenfan m~s alumnos que las mismas escuelas superio-

res. 

Pero si bien el presupuesto era parte importante de Ja difrci 1 

situación de las universidades, no era la dnica, Este hecho habrfa 

de quedar demostrado al siguiente día de la reunión de rectores, en 

que surgió un nuevo problema en la U.N.A,M., que tuvo relación con la 

estructura de gobierno. 
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El conflicto comenzó el día 19, cuando la Junta de Gobierno de la 

L'niversidad anuncio que el Dr. Ignacio Chávez habfa sido designado co

mo nuevo rector para el perfodo 1961-1964 en sustitución de Nabor Ca

rrillo Flores. 

El anuncio de la designación provocó protestas de parte del alum

nado que con anterioridad habfa manifestado su repudio hacia Chávez 

por considerar que el doctor estaba alejado de la vida universitaria y 

sólo util izarra a la Institución en provecho personal. 

Diversos organismos universitarios como el Frente Universitario· 

de :·lujeres, la Confederación de 1'1ujeres Universitarias, el Ateneo Fem~ 

nil Universitario, la Organización de Estudiantes Universitarios de 

Anérica, el Frente Unlversi tario Latinoamericano, la Federación UniveL 

si caria de Teatro Experimental, etc., se habfan pronunciado en favor 

del profesor Agustfn García López -Secretario de Comunicaciones y 

Obras Póbl icas durante el gouierno de Miguel Alemán-, que se perfila

oa también como uno de los favoritos para ocupar el cargo. 

Al día siguiente de la elecclOn de Ignacio Chávez para rector, CQ 

menzaron las movilizaciones para pedi~ que se revocara la designación 

y se procediera a una auscultación entre los estudiahtes para conocer 

su parecer. 

Haciendo gala de ingenio, un grupo de universitarios llevo "maña

nitas" al Dr. Chavez, para hacerle 1 legar un escrito en el que renun

ciaba al puesto con carácter irrevocable, en virtud de que comprendfa 

el repudio general que por él sentfan maestros y alumnos de la Maxima 

Casa de Estudios. Las cosas no resultaron como hubieran deseado los 
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estudiantes, asr que optaron por tomar la torre de rectorra hasta que 

la Junta de Gobierno recapacitara sobre su designación. 

Bajo el nombre de "Gobierno Estudiantil" se organizaron incluso 

grupos que en el pasado chocaban entre sr. El Secretario de Organiz! 

ción del Sindicato de Trabajadores de ta U,N,A.M., también se pronun

ció, en nombre de la organización, en contra de la designación del 

Dr. Chávez. El Jrder alegó que ésta habfa respondido más a "intere

ses de grupo de la vieja mafia que la mueve, pero de ninguna manera 

en los graves problemas que vive la Universldad."(71) 

Mientras los estudiantes ocupaban la torre de rectorra. parali

zando los trabajos administrativos que en ese momento habrían estado 

preparando las inscripciones para el nuevo año escolar, el Gobierno 

Estudiantil elaboraba un documento de impugnación a Ja elección de 

rector, cuyo argumento mC'ls importante p1·etendfa anular cuatro de los 

diez votos necesarios con que Chavez ganó la rectorfa. Al emitido 

por el Sr. Gabino Fraga se cuestionaba el hecho de que la actuación 

de éste como miembro de la Junta habfa expirado nueve dfas antes de 

la fecha de votación. AJ del Lic. Alfon~o Noriega se alegaba que no 

habfa sido voto a favor, sino abstención porque éste habfa dado su 

parecer por Ja mayorra, lo cual era improcedente segQn ta Ley Orgánl 

ca. El del Dr. Gustavo Baz lo consideraban nulo por actuar éste en 

la poi ftica militante y el del Dr. Trinidad Garcfa por haber sido un 

voto de compromiso puesto que era consuegro del Dr. Chavez. 

(71)Excelsior, 21 de enero de 1961, p.11. 
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El documento impugnador, que habrra <le entregarse al rector Na

bor Carrillo, nunca llegó a sus manos. Los profesores, por su par

te, l !amaban a los estudiantes a que reflexionaran rnjs detenidamente 

su actitud en virtud de que una nueva elección retrasaría la entrada 

a clases, que deberra dar principio el 26 de febrero. 

Las declaraciones del Lic. Garcra i_ópez en contra de la design~ 

ción apagaron la hoguera. El licenciado acusó de fraudu1enta la ac

tuación de la Junta de Gobierno, pero llamó a los estudiantes pa-ra 

que entregaran la rectorra sin dejar de luchar por el mejoramiento 

de la Universidad. Dijo, asimismo, que "el humanismo es la dnica PQ 

siciOn capaz de dirigir a toda colectividad. La ciencia -y Chavez 

es cient!flco- tiene una misión concreta de investigación tendiente 

a encontrar la uniformidad de los fenómenos naturales o ffsicos."(72) 

Dfas después de las declaraciones de Garcra López, sus partida

rios se retiraron de la lucha por el camino extralegal que se habfa 

seguido. Dijeron que en la Ley Organica vigente no habfa recursos 

que oponer para invalidar la designación del Dr. Chavez, de tal man~ 

ra que desde ese momento se erigfan en Comit6 Permanente de Reforma 

Organica Universitaria. 

Diez dfas después de tornada la rectorra, los estudiantes deci

dieron entregarla, debido -dijeron- a la dificultad de cuidar el 

edificio. As lm i smo, e 1 13 de febrero, 1gnac1 o Chavez tomo posesión 

de su cargo sin que los grupos inconformes pudieran hacer algo para 

(72)Excelsior, 27 de enero de 1961, p.10 
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evitarlo. De esa manera el conflicto terminó, pero los estudiantes ya 

habfan cobrado conciencia del sitio al que debfan dirigir su atención. 

El conflicto habfa comenzado para protestar por Ja elección de un hom

bre, al que una buena parte de la comunidad universitari<J rechazaba, 

pero el empeno de las autoridades por mantenerlo, motivó que la lucha 

contra una personalidad derivara en lucha contra la estructura de go

bierno. En función de eso. una de las primeras peticiones que hicie

ron los estudiantes al nuevo rector fue que se reformaran los estatu

tos de la U,N,A.M, y que se ampliara la representación de los alumnos 

ante el Consejo Universitario en virtud de que profesores y directores 

tenfan un doscientos porciento mas que ellos. 

El movimiento en contra del Dr. Ignacio Chavez, nació prócticame.n 

te sin banderas. La irritación estudiantil fue el antecedente de la 

irrupción que surgió al menor pretexto. l.a Universidad, 

fría grandes problemas -entre ellos la sobrepoblación-, 

en efecto. S!¿ 

pero fL1e la 

inconformidad por causas cuyo origen fue muchas veces extraescolar, Ja 

que descorrió el velo que los cubrfa, Prueba de el lo fue que el desa

cuerdo surgió contra el hombre y no contra el mecanismo por el que se 

le escogió como rector. Los motivos que opontan a la designación, no 

validaban ante la opinión pdblica la protesta. El Dr. Chávez gozaba 

de un prestigio que el argumento de esLar separado de la vida universl 

taria no rompió. El origen de la desavenencia, pues, se encontraba en 

la probleméltica socio-educativa del momento, que he descrito con ante

rioridad, y que sensibilizó a la clase media, cuyo foro de protesta 

más accesible fueron las instituciones educativas y Jos estudiantes su 

sector más cercano a ellas. 
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Mientras los movimientos estudiantiles cesaban temporalmente su a~ 

cividad, otra irrupción de muy diferente fndole hizo su aparición en 

1962. Esta vez se trataba de una movilización de origen ideológico, or 

ganizada por los sectores mas conservadores de la sociedad, en la que 

la close media jugó un papel import.:inte, a través de .;grupaciones de pa 

dres de familia principalmente. Se trató de las manifestaciones que hi 

c:ieron éstos, alentados en gran medida por la Iglesia, para protestar 

por la introducción de los Libros de Texto Gratuitos en las escuelas 

primarias, 

En 1961, el presidente LOpez Matees decretó la creación de la Con~ 

sión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, respondiendo a una nec! 

sidad primordialmente de orden económico, que quedó especificada en el 

cuarto considerando del decreto que decfa: 

Que mientras los libros de texto sean materia 
de actividad resulta indefectible -pues su~ 
ge entonces la tendencia a diversificarlos
que en sus caracterfsticas y precios influya 
el interés económico de los distintos secto
res que los producen, los cuales, también por 
la naturaleza de las cosas, se multipl lean y 
que, inversamente, son•:::t: ida la producción de 
dichos 1 ibros a las solas decisiones de un or 
ganismo extraño a los afanes de lucro, eso -
los abaratara en cuantfa suficience para que 
el Estado tome y soporte sobre sf la carga de 
proporcionarlos gratis, 

( 73) 

Fue en febrero de 1962, inicio del año escolar, cuando se hizo en-

trega por primera vez de los Libros de Texto Gratuitos a los niños de 

(73)Lourdes Celis, .QQ.. Cit., p.192 
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todo e 1 pa f s • Lejos de recibir el aplauso de todos los padres de fa-

milia, la distribución de los 1 ibros oficiales provocó una ola de prQ 

l~scas de parte de algunos de éstos, que arguyeron supuestas tenden-

cía$ crn1unistas en el contenido de los textos. Sus objetivos ideoló-

9icos, sin ernbargo. no se identificaban con tal doctrino, El artTcu

lo 3°del decreto que creó la CDnisión decla al respecto: 

••• qL1e los libros ... tienden a desarrollar ar
mónicamente tas facultades de los educandos, a 
prepararlos para la vida próctic1, a fomentar en 
el los Ja conciencia de la solidaridad humana, a 
orientarlos hacia las virtudes crvicas y, muy 
principalmente, a inculcarles el amor a la pa
tria, alimentado con et conocimiento cabal de 
los grandes hechos históricos que han dado fund! 
mento a la evolución de111ocr.'.ltir::¿¡ de nuestro pars 

(74) 

El 2 de febrero se realizó una gran manifesu:ición en la Ciudad 

r;rc: :·\onterrey, a Ja que asistieron pac.Ji-es de familia de todos los es-

'ratos, pero principalmente de los medio~ v altos. Enella segrit~ 

rcn injurias contra las autoridades de educación a las que acusaban 

rlc pretender aleccionar a sus hijos en las "doctrina,, cornunistas 11 pa

r¿, 1uec¡o llcvélrselos a Cuba y a 11 Rusia 11
, ast co110 también de alejar-

10°. de los pr i ne ip ios de Jzi rel ig i 6n cristiana. 

En J¿¡ prensa se hicieron comentarios acerca de que el P.A.N. h.§. 

b!a tenido ingerencia en esa protesta, lo cual no era del todo infun-

dado si se piensa que ese partido organizaba en aquel mooiento campa

~as de desprestigio en contra de Ja revolución cubana, creando una ªl 

mósfera de anticomunismo. Ademas~ claro, de que pugnar por una menor 

lyi¡)_lbidern, p.193-194. 



intervención estatal en la educación de la niñez constitufa un punto 

cla·1e de su pro9rania de .::icción por el que habla luchado desde s1.1 

creación, luch,:-, que se habté! visto eslímulada con la decisión guber-

nó··1•(;ntal de rC'Ji r definit ¡v~rnent~ la orienración de la c:.nsetianza a 

~ravés de los libros oriciales. También se atrit.u~1 ó Ja organización 

de lci manifestación a los libreros. que hi:ibfan sido afec;tados seria

:nE.:ntt< con la medida. 

A la manifestación del dfa 2, el gobierno respondió con otra. 

El 11 de febrero, algunos sindicatos, comunidades agrarias, el sec

tor populélr del P.R.!., burócratas, etc .. se reunieron en las cal les 

de Monterre'! nue'1amente para dar a conocer a la opinión pública, su 

apoyo al presidente en relación a los l lb ros de texto. La concentr~ 

ción. sin embargo, no logró reunir ni el 70'.< de la gente que fue a 

¡.,, dr;j 2 de febn.:ro c.::011 lo cual se evidenció la fuerza que estaba tQ 

mando el movimiento de padres de familia, por lo menos en la ciudad 

¡·,·ente a las manifestaciones de protesta provenientes de posi-

·. io"c.:'. conservadoras, como las de los participantes en esta movil iz~ 

r ;c'111, el gobierno tuvo muchas m<'is armas ideológicas para combatir· las 

_, ... i¿¡~; que pudo usar ante proLestus de ~jrupos colocados tl 11 su iz~ 

rJuit..:rdn 11
, que 1~encr0lmcnte cuestionaban 1as acciones antidemocr.nti

cas de las autoridades educatlvéls y gubernamentales, acciones que 

contrariaban el espfritu de la Constitución, sostén fundamental del 

ré1irnen polttico que postulaba un sister~a democréjtico. Tal es el e~ 

so de los estudiantes, para quienes no tuvo m<ls recurso contra su ªE: 

ción, que la represión. Una declaración de Narciso Bassols que apa-
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recl6 en el periódico El ora del 9 de febrero puede ser ilustrativa 

del manejo ideológico que hízo el estado de tales manifestaciones: 

Lu ofensiva de calumnias, insulLos <: injurii3s 
que se ha desar<ido •;obre el territorio nacio· 
nal, tornando cc<110 t.ema cent1·al lo'.; libros de 
texto que repurte 'JíDtuitamente la S.E~P•t ~1c1 
es -:-lino el ú1t: imo acto de una larqa '~e1~ie 
inínterrurnpida de aclos host.i les enderezados 
por los ::.ectoi-es ul 1.ra1noricano~ de nuestro p<> 
Is en contra de las aspiraciones renovadoras 

que puso en rnar·cha el n1ovi111iento inicia
do en 1910. 

( 7 5 ) 

El movimiento originado en Monterrey por padres de fanii1ia, 

contó con rcct1rsos suf icienLes para difundirlo ~1asra er1 las zonas 

méls pob1·es del país, donde los padres, conocedores apenas de la~ 19_ 

bore~ del campo, diflci lmentc entendfan lo que se querfa decir con 

comunismo. En '·\eoqui. por ojcmplo, municipalidad del Estado de Ch_L 

liu:.l~-:ua, un ir><;pectrJr de escuela~; pri111ariüs estuvo a punlo di::; ser 

1 inchado por una banda de fanaticos que gritaban en contra de la r~ 

forma educativa y de los 1 ibros de texto. Al 1 f mismo, grupos de mu 

jrcre:. eY.igieron al Presidente ,'·lunicipal que expulsara D los jóvenes 

sí r10 las í)i.cndfa, ellas io harfan ro1· la fuerza. En Ciudad CuatJh-

tt~~m0r: fuecon quemados tres 21ulas de una escuela estatal. En la C ii,i_ 

d.:1d de Ch!i1ucihua ~e colectat)an cuc-.u·enta rnil pe~;os mensuales entre 

los padres de familia para luchar en contra de los libros de texto. 

(75)1jarciso Bassols Gatalla, Las Pisadas de los Dfas, Crónicas y Ar-
1fculos Crfticos, México,-Guión de Acontecimientos ~Jaclonales e 
-lnterñacionaTes;- 1965. 



'•en fin, en Monterrey, se fundó una organización de tipo fascista 

l lamadiJ Cruzada Regional Anticomunista que contaba con muchos afi-

1 iados y cuyos rn~todos de trabajo se asemejaban a los del Ku rZJux 

Klan en Estados Unidos(76). 

Fl rnovirnienlo du:-ó 111.:\s de un ar1o, sin p<isar de manifestacione$ 

c¿~l.iejer·d~ y Delos nLi-avi1iarios cerno los rncnc!on;Jdos .. \'si bien 

no !o::Jró sus objet.i.,,;os, s.1..J fuerza n~111érica siempre estuvo presente .. 

Se 1 legó a insinuar que los promotores del movimiento estaban colu-

didos con sectores empresariales que buscaban desestabilizar al pa-

rs con fines futurist.:;J~jj LiJ po1fLica socid1 e inrccnacion1:Jl del r~ 

gi.nen de López :·\ateos, especial1m}nte en lo que concierne a Ja posi-

ción de Mt'xico respecto e; la revolución cubana. CLJ<lndo ese pafs su-

frío el ro111pimienLo <k: relaciones ch:. todos los paf;es latinoanie1·ic.§. 

nos a excepción de ~Cxico, provocó recelo en los al Los cfrculos ecg 

nómícos, por lo que s:Jpuest:amente preparaban el camino para la eles 

ciOn de un candidato presidencial a su gusto, 

P;:ira contra1·re'.;tar· tales ru111ores, la C<Jmar<i t:acion<i1 de l<i In .. 

duscria de la Transfonnnción pagó un desplegado en el que emprendió 

ia defcn~>i"l de los Texto:. í1rntui1:os. En él se decfi.l, entre otras cg 

sas, ~ue los libros Inculcaban a los niílos el deseo de paz al pre-

·.;enta1· una hi~:.t.ori0 desap,:1síonnda y con~;tructivn. Que~ al contra-

rio de Jo que ~;e decía, a la l9lcsia lu mostraban como una institu-

ci~n bienhechora por haber defendido a los indios de los espaíloles 

(76)Josll Santos Valdés. "Ni Arnenazas ni Calumnias van a Detener a 
México", ~~re, 2 de mayo d;;, 1962, p.25. 



y otras cosas. 

Cuando el movimiento contra los libros de texto cumplió un aAo. 

el presidente hizo la siguiente declaración: 

Cerrados a la sensatez. negados a la lógica, 
alérgicos al r;ntend irnicnto , .• ins i st icron 
en SL1 tarco de desprt"st.i9io cnlumnioso .. Mus 

las que son vergUenza para México, son 
esas fuerzas oscuras, qt1e r10 dan la c~ra. · 
que se valen cobardemente de nir\os para ex
presar su resentimienlo. 

(77) 

La declaración presidencial no pasó de la condena póbllca. pero 

el movimiento se fue apagando ante el hecho de que sus peticiones no 

serfan escuchadas~ 

L<:i confi'guración del movin1ier\to de padres de familia contra los 

Libres de Texto t)ratutito'.;, <isf COf110 los mecanismos de presión ern-

pleados en él para obli~pr al 9obierno a C''.;cur:har sus dc-n1andas, t·ie· 

nen un antecedente muy claro en la ola de protestas que se levantó 

contra el artTculo 3°Con:,titucional, uuranu~ el gobierno de Manuel 

vadore~, quienes or~·~F;niz¿_n~on la 1novi 1 ización, ven ani.10:; casos la lu 

cha ;;ra contra el ·~oílil.Jnic>mo. De hecho, lo-; <,ucesos de 1962-1963. 

fueron la continuaci<'.>n de una 111isn1a prote<;ta que SF> inició durante 

el gobierno de L<"lzaro C<ir·denas por· 1v i111pos ic ión de una pal Tl ica edt,! 

cativa que disgusto a uno de los grupos de la sociedad con n~s capa-

(77;_~~~re_, 23 de enero de 1963, p.9. 
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ciclad de respuesta, cono lo fue el de los empresarios seguidos de una 

bue1-,::i porción (!e la clase media conservadora. [n este caso las dife-

rcnci<.1s que surgieron entre los padres de farnili.1 '/el gobierno, tu

vieron u~ cardclor ideológico en tanto que la demanda consistfa en la 

desaparición de una institución encaryada de producir cultur~ y, en 

c1ran .nedida, ideolo<Jíti. Pero tambi~n tuvo rasgos poli~ icos en el sen 

1 ido en que se protestaba contra la imposición de parte ~el gobierno, 

de una polltica educativa para cuya apl icaciOn nunca se co~sultO a 

1 os interesados. 

El fondo dci probiernu, corno en casi todos los que surgieron de 

Ja clase mediw en forma espontánea, estaba en la carencia de canales 

adecuados de parLicipaciOn a través de los que pudiera expresar ante 

el gobierno sus acuerdos y desacuerdos. 

Apenas se apagaron las crfticas contra los Libros de Texto Gra

tuitos, cuando sectores conservadores volvieron a la carga. Esta 

vez en la Univer·s idod de More! ia contra su rector, el Dr-. El i de Gor 

ta r· r ~ 

Estaban a punto de abrirse los cursos, cuando el 4 de febrero 

de i9G3 8parccierun tlos desplegados er1 la prensa n1orel iana. En uno 

de el J,:is, firmado por setenta ¡ >;eis profeson!s de la Universidad ml 

choacana, se pedra la renuncia del Dr. de ~ortari a la rectorfa, ac~ 

sjndolo de autócrata y deshonesto. La chispa saltó después de que 

el n::;ctor, sec¡ún se decía en el rnnnifiesto, cesó injustificadamente 

;,1 varios prof'er.ores prestifji,'Jrlo~ y los r;u?,t:ltuyó por otros de 11 111,,dia 

.,,, ::;.:ite<¡orfa". Tnmbien so le acusó de manipular al Consejo Univors_L 



tario y ele uti 1 izar fondos no aprobados por éste. 

El otro desplegado, suscrito por cuatro profesores, sal fa a la 

defensa de de Gonari y acusaba a la "re<icción" de instigar a lapo 

blaclon estudiantil para que "se levantara en contra del rector". 

que llevaba una trayectoria libcrGl y progresista-en la Universi

dad. 

En respuesta al despleg~do publicado por los setenta y seis 

profesores, alrededor de dos mi 1 estudiantes de la Universidad NicQ 

lafta decidieron ponerse en huelga como protesta por las "calumnias 

qLJe 'Se ievantaron contro tJe Co1·r¿¡ri1t~ /;.sirnisrno, dijt::ron que el ex~ 

rector, Gre(]Orio Tor1·es fraga, y los profcso1·es José 1~rnezcua :-1unja

rrez y ~ario Alvizouri eran los responsables del movimienco que co

menzaba a organizarse, provocando la desunión del alumnudo. 

La huelgp fue lev.Jnt<id<:l, pero el 'Jnipo antideqortarista, forrna 

do ya por alumnos y profesores, continuo su carnpaRa de insultos al 

rector y siguió pidiendo su destitución. La respuesta de de Gorta-

1-i al conflicto que ameriazaba con e:-<:t:enderse, fue' expulsar de la 

Universidad a treir1ta y cuilt1·0 de los set~nta y sei~ Jlroi~csores fiL 

nwnt.es del de;splegado, entre cl lo·c:; al cxrüctor Torres frac¡u. 

La medida, lejoc. de ilp<i<_JiH los <lnimo·; caldewdos. io•: exaltó 

¿,1:i11 u1ás, El 1') de febrero, feci1u del inicio de clases, conienzó 

una etapa de 111utuils impucJnaciones, 1nanifestaciones '!violencia en

tre los grupos que atacaban al rector y los que lo respaJd,1ban. 

Los mft!ne5 fueron aprovuchados para hacer toda clase de acus~ 

r:iones que en ocasiones manifestabiln dife1·encias poll'ticas. El 21 



d~ febrero, ~or ejemplo, durante una concentracion de dos mil persa-

nas frente a la casa de de Gortari, el exrector Luis :Aora Serrato dl 

jo que aquel servia a los intereses de f{aúl SOllincis Lozano. Secreta-

rio Je Industria y Comercio y posible candidato a la presidencia. 

'-ª Dcu·;ación respondra probablemenle al pan~ntesco poiitico que exi~-

ra entre el rector y el Secreta(io, parentesco que fue utilizildo p§!. 

r;: a9regnr •no:ivos de descrédito al rector~ 

E! dfa 23, después de un enfrentamiento entre los dos bandos, 

el grupo degortarista tanó el edificio de Ja Universidad Nlcolafta y 

~~tuvo en posesión de él hasta que terminó el conflicto. Ese mismo 

~r~ 1~ sección reqiun~1 del P~A.N. se adhirió a la lucha por derro-

car <JI r·ector, 'llosrrando con m<:\s claridad, la filiación ideológica 

ds los anlidegortarist<:is, asr como también la de:! rector contra 

quien luchaban . 

. l'\ esas alturas el movlmienco estaba plenamente definido. los 

contrarios al rector, que reunían a estudiantes de las escuelas de 

medicina, odontolog!a, ingenierfa, enferrnerra, derecho y la secunda-

ia fenJe11il anex2 a la lJniv,~r-::idad, se aqr"p¿iron en j¿¡ Fraternidad 

:.r::c1;:.1íta 1\ntide']ortaristo. lé• secundaría de v<Jrone<; (tilrr.bien anexa 

oc:¡¿¡ Universidad), Ja escuela popular de Br;;llas ''rtes, la de altos 

·::·_;·:•.Jdio•, y el Coleqio de San ilicolás se reunieron en el Frente Dego.r. 

:arista. 

la actuación que tuvo Agustfn Arriaga P.ivera, Gobernador de Mi-

choac~n. frente al conflicto fue poco clara. Insistió mucho en su 

respeto a la autonomfa unfvcrsi taría, pero recibfa en sus oficinas 

a Torres Fraga y sus se9uidores, sin permitir Ja entrada de la pre_!1 
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s a 1110 re 1 i a na. Una de sus propuestas para la resolución del conflicto, 

fue que el rector reinstalara en sus puestos a los profesores y alum

nos expulsados. L<1 demanda de éstos, sin ernbar·go, er<• que de Gortari 

saliera de la Univer<;idad y del Es Lado, por lo que aun en el caso de 

s~r acepLada Lal proposición por parte del rector, el confl iclo no se 

hc:d:nriJ solucionado. 

L1 9 de marzo, rnéls de un mes después de iniciado el problema, al

;·ededor de tres mil madres de familia, realizaron una manifestación, 

frente al Palacio de Gobierno, para pedir a Arriaga Rivera seguridad 

"''r:i sus hijos que est:aban expuesLos al peligro, en virtud de la gra

'"'·d.>ri C]Ue estaban t.olllando lo~, i1contecirnientos. >\símismo. pidieron la 

·lc;Lituci6n Jel 01·. Elide Gortari por "ser un elemento que pecturbaba 

l:1 vida del Estado". El Gobernador salió al balcón del edificio para 

.. d111°:.1· el animo de las personas e incluso recibió en su despacho una 

( ._)'11is i~Jn Je rnanife~-;;Lante~ .. Con esu; i1ccho, el primer 111aqistracJo mi·· 

choaco110 mas que conci 1 íar, parecfa alentar las protestas ant idegorta

ris1.as. Al recibir a las madr·es de los universitarios, que no sólo p~ 

,;¡,,,e •.;ec1uricJ0d para sus hijos, sino la renuncia del rector, el Gobern.<!_ 

1 ~·:):~ ':,r; t.~LribuTa funciones que rc:stciban aut:onomfa .::1 la Universidad, con 

lo cual ';u pretendido respeto a la institución se hacra dudoso. 

Lnntorme pasaron los dfas el conf I icto fue creciendo. La C<'.lmara 

,¡,,, Cl).i:er·cio, la delegaci.:'.>n nlichnilc<lna de la Ccim<Ha de la Industria de 

1.1 fransíormación, la Unión de Comerciantes de .'\orelia, la delegación 

de la Asociación de Distribuidores de Automóviles, el Club Rotario y 

'" Club de Leone:;, orqanizaron el 11 de m<Jrzo un paro de las actividz 

de'' comerciales en toda la Ciudad, corno medida de presión para que el 
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gobierno terminara con el problema en la Universidad, retirando de su 

ruesto al rector Elide Gonari. El aspecto que presentó la Ciudad 

cn:once~ era de abandono. licndas, oficinas, bancos, mercados, dulc~ 

rfa:,, hotc::les, restaurantes, farmacias y hasta funerarias cerraron 

su'' puertas al público. Las madres no mandaron a sus hijos a la es·-

c~cla y paree.fa que las cosas no podían empeorar mas. 

El 15 de marzo, el Congreso del Estado aprobó una nue.va Ley Or9E_ 

nica para la Universidad que presuponra la deposición del doctor Eli 

'fo ,~;ortari y el nombramiento. como rector provisional, del Líe. Albes:: 

t o C) r erna u n t z . El <lnuncio de la destitución Je de c,ortari t'ue sufi-

,:lente para que los estudiilntes que lo apo•¡i.Jban se apost<:lran en Ja 

azotea del edificio escol<:lr v desde allr 1anzaran bombas "rnolotov" 

t·.:icici lao; pilt:rullas y camiones de1 ejército que se hallaban frente a 

\ .J 'in i va r s i dad. 

un joven 111uerto. 

Del encuentro entre ,11ilitares y esLudiantes resultó 

''"r·"haclos los violentos sucesos, el Gobierno de1 Estado respo_Q 

.... ;¡ :/ó"' t!icondro ·1endoza, a quien acusó de "agitador profesional''. 

¡,)·, _,_alt:111.Jllucos José Luis Balr;éircel y Ricardo Ferrer y a José He-

··1·:1 P~íla, quíerl había estado en Cuba un a~o. El Gobi~rno del Esta-

·,, '_,('.iu ·~speró ¿¡que l<i ru.crza se inc1inara en favor de los antidcgo.::_ 

'c'1·1'.'2:'' pnra dar a conocer s11 posición !'rente a los hechos. Dejó 

que la inconformidad creciera e Incluso la alentó para justificar la 

destitución de de Gortarl. Una vez hecho lo cual, hizo declaraciones 

,·antrarias a los seguidores del exrector. 

t, fli:lrt ir del dra 16, la Ciudad de Morella quedó sitiada por las 

rui;.-zas rnilit:ares, el rector provisional tomó posesión de su car90 y 
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los estudiantes degortaristas fueron inmovilizados. Aun cuando tod~ 

vra tenfan tornado el edificio de la Universidad no fue mucho lo que 

rudieron hacer ya. En una asam:iJea que realizaron allf, decidieron 

a•·e:ptar al Lic. Bremauritz. como rector provisional, y la nueva Ley 

Los movimientos organizados por los sectores conservadores de 

l<• sociedad, como el que realizaron contra los libros de texto y luf:. 

':!ºel antidegortarista, encuentrafl su razón de ser mas inmediata en 

la poi !tica internacional y discurso social del régimen lopezmatefs-

ta. En efecto, la revolución cubana obligó al gobierno •nexicano a 

radic<Jlizar su lenguaje en virtud de que ranóién habla sur9ido de 

una revolución social. Pero si bien esto convenció a los grupos en-

terados del origen del gobierno, a los empresarios y clase media co_12 

servadora los asustó, Durante el conflicto moreliano no se externo 

rnanificsLarncntc e<:.te temor, pero la filiación ideoló9ica de de Cort~ 

ri chocaba definitivamente tanto con la vieja burocracia universica-

ria y gubernamental, como con el pensamiento conservador de la clase 

'nedia participante. 

Al exrector El i de Gortari, se le atribuyeron 
hechos atravil iarios en contra de quienes no 
se plegaban a sus dictados y caprichos, incl.1:1. 
sive se le acuso de malversación de fondos, 
pero sobre todo de tener un fanalismo comuni
zante alentador para ciertos elementos que de 
seaban seguir el ejemplo del castrismo-comy -
nismo en la Universidad de San Nicolas. 

(78) 

( 7B )_~_xceJ.~_i or;, 16 de marzo de 1963. 



En ese sentido, se ha dicho que el movimiento antidegortarista 

constituyo una medida de presión par<J influir en la elección de ca.Q 

didato a la presidencia para el próximo período que ya estaba cerc~ 

no. /\.1 parecer, la participación de comerciantes en el problema, 

respondió a su propósito de defender sus intere~cs económicos de 

ur1i:l :;upuestv anien;;iz;;i cornunista. En cuanro a los padres de familia 

y estudiantes que intervinieron, se puede decir que, o bien lucha

ban por rozones pol lticas en tanto que no se identificaban con los 

lineamientos impuestos por el rector en la Universidad, o bien fue

ron manipulados bajo la amenaza del "fantasma del comunismo". 

En noviembre de 1964, a punto de que López Matees concluyera 

su periodo presidencial, se presento un problema entre los médicos 

residentes e internos del hospital 1'20 de Noviembre" del l.S.S.S. 

T.E. Co111enzO a raíz de que la dirección del centro hospitalario 

anunció que ese aRo no se concedería aguinaldo a los medicos beca

rios, aun cuando los tres años precedentes se les habla dado el 

equivalente a tres meses de sueldo. Ante la medida, los médicos irr 

tentaron ent1·evistarse con las outoridades sin lograrlo, por lo 

que decidieron ~.uspender sus actividudes rutinarios y atender 1:inic~ 

mente los casos graves. La respuesta de la dirección fue cesar a 

los doscientos seis internos y residentes que se habfan puesto en 

paro oarcial. En virtud de eso, el 26 de noviembre registraron an

te notario el organismo que los representaría ante las autoridades. 

Este fue, la Asociación Mexicana de ~1~dicos Residentes e Internos 

(A.M.M.R.I,). Casi inmediatamente se adhirieron a ella los reside.!:1_ 

tes e internos de los hospitales "Jué'lrez", "General" de la Secreta-



rta de Salubridad y Asistencia, "Colonia", "San Fernando", "Rubén Le

ñero", "Xoco", "Balbuena", "S.C.O,P.", "Huipulco", "Espaf'iol" y "Cen

tro de Rehabilitación Francisco P. Miranda" y recibieron el apoyo de 

catorc~ nosocomios del Distrito Federal y otros más de Cuernavaca, 

"1onterrey, Tijuana y YucaU:ln. 

El dfa 3 de diciembre la A.M.M.R. l. presentó un pliego de peti

ciones a las autoridades, cuyos cinco puntos demandaban: 1 )restitu

ción a sus puestos sin represalia alguna a todos los m~dicos cesados; 

2)revisión colectiva de los términos del contrato-beca en la que se 

estableciera que se trataba de contratos de trabajo anuales, renova

bles y progresivos en el escalafón de residencias, con el horario y 

características acostumbradas en cada una de las diferentes institu

ciones; 3)preferencia a los médicos cirujanos egresados de las pro

pias instituciones, para ocupar plazas como médicos adscritos a los 

diferentes servicios hospitalarios; 4)participación activa del resi

dente en la elaboración de los programas de enseRanza, y; S)resolu

ción satisfactoria a Jos problemas particulares de cada hospital. 

La situación de Jos médicos paristas en los hospitales a Jos que 

estaban adscritos no estaba contemplada por la Ley Federal del Traba

jo a pesar de que se desempeñaban como trabajadores en las diversas 

instituciones. El contrato-beca con el que era convenida su residen

cia, no respetaba lo eslipuJado en cualquier contrato de trabajo. 

;\si, estuban sujetos a que en cualquier momento fuera rescindido su 

contrato, carecían de prestaciones e incluso de atención médica. El 

monto de sus becas era menor que el sueldo de un obr-ero y sus hora

rios mucho mayores. Trabajaban alrededor de 120 horas a Ja semana, 
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que correspond!an a 36 horas de trabajo contfnuo y 12 de descanso. 

Consecuentemente, una de las finalidades de la A.M.M.R, 1, era que 

sus miembros fueran inclufdos dentro de la Ley Federal del Trabajo 

con todos los derechos que eso suponfa -derecho de reunión, de p~ 

tición, etc. 

Durante varios dfas estuvieron recibiendo el apo;o de diver

sas instituciones de salud, de trabajadores en general .<;l incluso 

de los mismos enfermos. 

El 11 de diciembre, después de muchas horas de negociación 

con el secretario particular del presidente Gustavo Dfaz Ordaz, 

que acababa de tomar posesión, se dijo que las peticiones no serr

an atendidas en conjunto, puesto que cada residente estaba adscri

to a una institución con la cual tendrfa que arreglar sus asuntos. 

Ante tal respuesta, los médicos optaron por entregar el pliego pe

titorio a cada una de sus respectivas instituciones, la Secretarra 

de Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro So

cial o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trab~ 

jadores del Estado. 

El 17 de diciembre, los médicos residentes e internos de los 

hospitales de la S.S.A., decidieron levantar el paro en virtud de 

que las autoridades pusieron como condición para escuchar sus petl 

clones la reanuda~ión de actividades. Al especificar las demandas 

del punto cinco del pliego petitorio, demandaron el mejoraniiento 

de su alimentación, el acondicionamiento decoroso de sus habitaciQ 

nes, dotaciOn de uniformes y zapatos y atención médica para slls f!!_ 
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miliares, lo cual fue atendido Inmediatamente. Tarrbién pidieron bi-

bl iotecas, hemeroteca y equipo didáctico, que también se concedió p~ . 
a más largo plazo. En cuanto a sus peticiones económicas, sólo se 

les prometió su estudio y se resolvió que el contrato-beca serrare-

novado cada año. 

Un dfa después empezaron a resolverse las demandas de los beca-

rios del r.s.s.s.T.E. El director de esa institución, ROmulo SSn-

chez Mireles, restituyo en sus puestos a los doscientos seis cesa

dos, concediéndoles, entre otras cosas, participación en el diseño 

de los programas de estudio y un convenio de trabajo en sustitución 

del contrato-beca con que se regfan. Las peticiones económicas no 

obtuvieron respuesta inmediata, sin embargo, se pre<r.etió su estudio. 

Los residentes e internos del !.M.S.S. recibieron las mismas ofertas 

que hizo el l.S.S.S.T,E. a los suyos, pero ademas les concedió aJJr."e.!:1, 

to de sueldo. De esa manera quedó casi totalmente resuelto el con

flicto que llegó a su final cuando las tres instituciones llegaron a 

acuerdos respecto al monto de los sueldos de sus respectivos médicos 

residentes. 

El problema que surgió entre los médicos residences e internos 

de las tres instituciones de salud mas importantes d~l país, da cuerr 

ta de la capacidad de respuesta de los grupos mels preparados de la 

clase media frente al gobierno, La irrupción mas o -:··enos espontélnea 

de este sector profesionol y su rélpida organización en una asocia

ción de car.9cter nacional, como lo fue Ja A.M.M.R. 1., mostró que las 

autoridades gubernamentales no podrían , en adelante, imponer medi

das drasticas que afectaran los Intereses de la clase media, sin 
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anics<Jar la e~tabi lidad de las lnstituclones e incluso del sistema en 

en 9eneral. 

Todo fue que las autoridades intentaran privar a Jos médicos de 

un in'Jreso, que ya se habla convertido en un derecho por la costumbre, 

v que esto se combinara con una situación de emergencia de movimientos 

' . .:Kiales, situación que comenzaba a caracterizar la t!écada de los se

~enLa, pera que saliera a flote un descontento gestado con anteriori

d~d por los motivos laborales que salieron a relucir con el conflicto. 

El movimiento de los médicos surgió de manera espont~nea, en tan

" 1·espondiO a una especie de "provocación" de parte de las autorida

d8~. Los residentes e internos formaban un gremio porque ejercfan una 

profesión cornón, pero no estaban organizados, Su situación de beca

rios y no de trabajadores, les negaba Ja posibilidad de agruparse sin

dicalmcnte, sin embargo, la rigidez del sistema institucional de salud 

y la necesidad económica del gobierno, que requerfa mayores ingresos, 

propiciaron Ja radicalización de la lucha de Jos médicos hasta lograr 

esa reunión gremial. 

1964 fue un aílo de beneficios para las finanzas oficiales. El 

grupo gobernante logró un superavit de 690 millones de pesos(79), gra

cias a la reforma impositiva que estableció aquel a~o -afectando prln 

cipalmente a la clase media-, pero también debido a la reducción del 

gasto pabl leo que, como hemos visto .• afectó entre otros a los mSdicos 

del pars. El costo social, sin embargo, fue ineludible. Una vez mSs 

(79)La Economfa Mexicana en Cifras, p.305. 
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el gobierno de la revolución sufrió un descalabro. La cadena habfa c~ 

menzado en 1958, cuando sus propios empleados (telegrafistas, ferroca

rrileros, petroleros y maestros) cimbraron su legitimidad al cuestio

nar su proceder hacia ellos y culminó con la gran movilización estu

diantil de 1968. 

El 24 de jul lo, grupos de las Vocacionales 2 y 5 del 1. P.N,, ha

bfan ayredido a los alumnos de la preparatoria particular "Isaac Ocho-

terena" como parte de una serie de enfrentamientos que habfan tenido 

lugar desde mucho tiempo antes. Esta vez el encuentro tuvo ampllsimas 

repercusiones. Con ese pretexto, un cuerpo de granaderos entró a los 

planLeles de las dos Vocacionales y golpeó a los estudiantes. El he

cho fue interpretado por la prensa como un acto de represión que te

nfa como objetivo dar una lección a todos los grupos que intentaran 

subvertir el orden en vlspera de la Olimpiada. Pero si ese fue en re~ 

l idad el propósito de la medida, ésta resultó contraproducente, Dos 

dlas después del incidente se llevó a cabo una manifestación·, convoca

da por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos(80), para prote~ 

tar por la entrada de las fuerzas poi icia~as a los resintos educati

vos. Esta termino con una represión mucho mas violenta que la que se 

ejerció contra los alumnos de las Vocacionales, motivo de la marcha. 

Ocurrió cuando alrededor de cinco mil estudiantes se separaron de ella 

(BO)Se trata de la misma organización que se formo después del movi
miento que instrumentaron los alumnos de·1 l.P.N. en 1956, para ser 
vira los intereses de Tas autoridades de la institución que con-
trolaban a sus dirigentes. 
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para reunirse con los integrantes de otra manifestación, llamada por 

el Partido Comunista, para conmemorar el 15°aniversarlo del ataque 

al Cuartel Moneada en Cuba. Antes de que pudieran llegar al Zócalo, 

objetivo de la marcha conjunta, fueron detenidos por las fuerzas po-

1 ic iacas recibiendo golpes sin cesar. La actitud de las autoridades 

confirmó la hipótesis de la prensa en lo que concierne a los hechos 

del dfa 24, cuando, después de la represión, ordenaron el allanamien 

Lo de fas oficinas del P.c.M: y de su órgano inforn~tivo, y Ja apre

hensión de los miermros que se encontraban en ellas. Todo ello, con 

el propósito de culparlos de los desórdenes y desarticular su activl 

dad. 

Al dfa siguiente, los estudiantes de Tas preparatorias 1, 2 y 3 

de la U.N.A.M,, tornaron sus respectivos planteles en sena! de prote~ 

ta por lo ocurrido con sus cornpaAeros politécnicos. La postura de 

las autoridades siguió siendo abiertamente ofensiva. A la medida de 

los preparatorianos respondieron con Ja fuerza. Durante Ta tarde y 

noche del 29, granaderos y estudiantes se enfrentaron violentamente 

hasta que, con la intervención del ejército, aquellos se posesiona-· 

ron de las preparatorias y de la Vocacional 5. 

El dfa 30, el rector de Ja Universidad, Javier Barros Sierra, 

decretó luto para esa Casa de Estudios y ordenó que se izara la ban

dera nacional a media asta como signo de protesta por Ja interven

ción del ejército en los recintos universitarios. A las autoridades 

gubernamentales disgustó la medida tomada por el rector, pues pensa

ron que por haber pertenecido a su grupo -había sido Secretario de 

Comunicaciones y Obras PCiblicas durante el sexenio de LOpez Matees-, 
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aplaudir fa la pal rtlca gubernamental en los cbrifl.ictos que surgfan. 

En los dfas que siguieron a estos hechos, l~s estudiantes del 

l ,P.N,, U.N.A,M., Escuela Macional de Agricultura (Chapingo) y Uni

versidades de provincia, decidieron ponerse en huelga. De esa man~ 

ra quedó sellada la alianza entre las instituciones de educación sg 

perior que en el pasado fueron rivales, fundamentalmente por una 

cuestión de origen social entre sus estudiantes. La F.N.E,T., por 

su parte, presentó al regente de la Ciudad, Alfonso Corona del Ro

sal, un pliego petitorio de siete puntos que en lo sustancial demaD 

daba castigo para los miembros de la policfa y ejército responsa

bles de todos los actos de violencia que se ejercieron contra los 

estudiantes de las diferentes escuelas. Tarrbién pedra 1 ibertad y 

presentación de los detenidos durante esos mismos actos y el desalg 

jo de las tropas federales y pol icfas de las escuelas en las que se 

encontraran. Parte de las peticiones fueron cumplidas con el obje

to de dar legitimidad a la Federación, que era controlada por las 

autoridades del l.P.N., pero los problemas no pararon allf. 

A los actos de protesta por la ocupación militar de la Univer

sidad,· se sumó una marcha de cien mil estudiantes encabezada por el 

rector, a la que asistieron directores y profesores. 

El 11 de agosto. los estudiantes agrupados y vinculados e"A.tre 

sr por Comités de Huelga, dieron a conocer el pliego petitorio defl 

nitivo que siguió al elaborado et 28 de julio para restar fuerza y 

el carácter de liderazgo que querra adoptar la Federación Nacion~l 

de Estudiantes Técnicos, cuya actuación estaba dictada por las autg 

ridades escolares. El óltimo precisó mejor las demandas estudiant! 
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les y l0s daba un car~cter deflnitorlo a largo plazo. Los seis pun

tos de que c:ons taba élec ran: 

1 )Libertad a los presos polftlcos. 

2)0estituci6n de los generales Luis Gueto 

Ramtrez y Radl Mendiolea (jefe y subje

fe de· la policfa respectivamente), asr 

como también del teniente coronel Arman 

do Frras (jefe del cuerpo de granade

ros}. 

3)Exttnsión del cuerpo de granaderos, in~ 

trumento directo en la represión y no 

creación de cuerpos semejantes. 

4)Derogación del artfculo 145 y 145 bis 

del Código Penal Federal (delito de di

solución social), instrumento jurfdico 

de la agresión. 

5)1ndemnización a las famll ias de los 

muertos y a los heridos que fueron vfc

timas de la agresión desde el viernes 

26 de julio en adelante. 

6)Deslinde de responsabilidades de los a~ 

tos de represión y vandalismo por parte 

de las autoridades a través de pollera, 

granaderos y ejército. 

Conforme pasaron los dras el movimiento se fue consolidando. 

El 8 de agosto se constituyó la Coalición de Profesores de Enseñanza 
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'ledia y Superior Pro Libertades Democráticas, que reunfan a las asoci!!!_ 

ciones magisteriales que se habfan agrupado a rafz del movimiento en 

la U,N.A,M., el l,P,N., Chapingo, Escuelas Normales, etc. Al dra si

guiente se formó el Consejo Nacional de Huelga como m<!lximo órgano de 

decisión y los Comités de Lucha, representativos de cada escuela partl 

cipante en el movimiento. Unos dras después, el Consejo Universitario 

declaró su apoyo a los seis puntos del pi iego petitorio y asimismo lo 

hacfan Universidades privadas como la Iberoamericana y la del Valle de 

México, que decretaron un paro académico indefinido para manifestarlo. 

También se constituyó una asamblea de escritores y artistas para pedir 

la inmediata solución a las demandas estudiantiles y El Colegio de Mé

xico hizo lo mismo. De tal manera, prácticamente todas las insti tuci.Q 

nes educativas y todos los medios intelectuales brindaron su respaldo 

a la lucha estudiantil. 

Esos fueron los d!as de m~xima movi 1 izacion. Los estudiantes or

ganizaron brigadas para las diferentes actividades que se propusieron 

realizar. Algunas de ellas pretendran atraer la atención de los obr:e

ros para integrarlos a su lucha. Fuera de las f~bricas intentaban ha

cer mftines informativos pero ger.eralrnente sin resultados. La pollera 

no los permlt!a, antes disolv!a a los organizadores. El núcleo obrero 

constitura un campo impenetrable para los estudiantes, que el gobierno 

protegra a toda costa. A pesar de que se hablaba en ellos, cuando es

to era posible, de la necesidad de democracia sindical y de asuntos I~ 

borales varios del interés de los.trabajadores, su raigambre en Ja in

movll idad, propiciado por sus lideres sindicales, impedra que los dis

cursos estudiantiles estimularan su espíritu de lucha. Si acaso reci-

bieron algan tipo de apoyo, éste procedió de los gremios cuyos sindic~ 
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tos se prestaron m~s a la lucha laboral y .por lo tanto sufrieron Jos 

efectos de la represion, por ejemplo los petroleros, ferrocarrile

ros, electricistas, etc. Esto, desde luego, sin dejar de tomar en 

cuenta que su posición de trabajadores de "cuello blanco" hacra que 

se identificaran con la lucha del sector estudianti I, cuyas demandas 

sólo podfan sal ir de los grupos m~jor preparados de 1~ sociedad. 

El 27 de agosto, aproximadamente cuatrocientas mil oersonas con 

currieron a una manifestación multitudinaria que culminó en el Zóca

lo de la Ciudad. En ella se exigió a las autoridades dar solución a 

su pliego petitorio, pare lo cual los oradores llamaron al presiden

te para que, al término de su informe de gobierno, se reuniera en Ja 

Plaza de Ja Constitución con ellos. Esto, con el objetivo de que su 

respuesta fuera dada en pOblicr.11. Los estudiantes decidieron erigir

se en asamblea permanente en ese mismo lugar hasta que el presidente 

escuchara sus demandas. A la una de la mañana los manifestantes fu~ 

ron desalojados por el ejército con gran despliegue de fuerzas. Al 

dra siguiente, ~1 Departamento del Distrito Federal organizó un mi

tin al que obligó a asistir a la burocracia, en desagravio a la ban

dera nacional que habfa sido sustitufda el dfa anterior por una rojl 

negra que fue izada durante el mitin estudiantil; El acto de desa~ 

gravio, sin embargo, terminó en zafarrancho. Los burócratas se reb~ 

!aron contra el "acarreo" y lanzaron injurias contra las fuerzas po

liciacas allf reunidas. Las autoridades eligieron para realizar Ja 

"reivindicación del estandarte nacional" al sector que presenció de 

cerca los actos represivos contra los estudiantes; que vio como los 

granaderos golpearon alevosanJP.nte a los jóvenes manifestantes, por-
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que ellos, desde sus oficinas~ ubicadas en los grandes edificios que 

limitan las calles por donde marcharon los mismos, lanzaron botellas 

y cuantos objetos sirvieran de proyectiles a los granaderos. A Jos 

burócratas que, en muchos casos, tenfan hijos o hermanos en las es

cuelas movilizadas y que, por eso mismo, en muchos casos también se 

identificaban con su lucha. No es pues de extrañar que esta vez no 

toleraran el ·'acarreo". De ese mitin de desagravio resultaron trei.Q 

ta y dos heridos entre estudiantes y población civil. 

Treinta y seis dfas después de iniciado el conflicto, el gobieL 

no segufa en actitud sorda. Los actos represivos que habta ejercido 

contra la población no le parecfan todavfa suficiente prueba de ine

ficacia para resolverlos. El primero de septiembre Dfaz Ordaz dijo 

respecto al problema: 

~:o admito que existan "presos pal ít icos". Preso 
polftico es quien est.:'\ privcido de su libertad 
exclusivamente por sus ideas polfticas, sin ha
ber cometido d~l ito algu~o , .. ¿Debe ser delito 
o no afectar la soberanía nacional, poniendo en 
p~ligro la integridad del territorio de la rep.Q 
bl ica, en cunpl imiento de normas de acción de 
un gobierno extranjero? ... Estos casos son pa_r: 
te del artfculo 14S. El artículo 145 bis seria
la cuales son los del ilos de carjcter polftico, 
¿Es eso lo qu" se •nancJa? ·: .. llo quisiéramos ve!:_ 
nos en e 1 caso de tomar rned idas que no desea
mos, pero que tomaremos si es necesario, hasta 
donde estemos oblic1ildos a lleqar llegaremos ... 
ante la creciente \ manifiest~ inconformidad de 
los habitantes de esta ~ran capital es ineludi
ble deber de la autoridad hacer uso de la fuer
za pCibl ica para restablecer el orden jurfdico, 
indispensable a toda sociedad organizada 

(81 ) 

(81 )Gustavo Dfa:z Ordaz, IV Informe de Gobierno, l
0

de septiembre de 1968 
en Sergio Zerme~o. ~~xico, una Democracia Utópica, México, Ed. Si
glo XXI, 1978, p.132-133. 
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El tono del discurso presidencial admltra la magnitud que habran 

tomado los acontecimientos, de ahf que resulte incomprensible que un 

régimen que se llamaba a sf mismo democré!tico, soslayara una solución 

satisfactoria a las demandas de sectores numerosos de la sociedad co

mo eran el estudiantil y el profesionista. Para ellos no encontró 

otra respuesta que la represión! acaso porque no cont0ba con mecanis

mos de control diferentes para problemas surgidos de Ja clase media. 

Las demandas estudiantiles, como declararon en forma condenatoria al 

movimiento estudiantil los dirigentes de la C.T.i'1, en alguna ocasión 

durante el conflicto, efectivamente no tenlan relación directa con el 

ámbito académico. Sus peticiones exigían una democratización del ré

gimen y por eso representaban a sectores que aun cuando la deseaban, 

no luchaban por ella. En eso consistta la magnitud del problema y el 

grupo gobernante no estuvo dispuesto a ceder ante el temor de un cue~ 

tionarniento mels profundo que invadiera no sólo el é!mbito político, sl 

no el económico también. 

Después de la represión del día 28, los ánimos comenzaron a en

friarse. El alargamiento del conflicto desgastó a la gente y esto, 

aunado al llamado que hizo el rector a Ja normalidad, terminó por de~ 

moralizar a los jóvenes participantes. La inclinación de Barros Sie

rra por la lucha estudiantil, constituyó un factor determinante para 

los indecisos que bajo la anuencia del rector se integraron al movi

miento. Cuando éste retrajo su actuación, muchos lo hicieron también 

y la movi lizaclon inició un proceso de paulatino deterioro. El 13 de 

septiembre se realizó una manifestación silenciosa al Zócalo y a ella 

asistieron alrededor de doscientas cincuenta mi 1 personas. La cifra 

fue alta, pero contrastó con los cuatrocientos mi 1 que fueron a la. 
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del 27 de agosto. 

Inesperadamente, el 18 de septiembre el ejército volvlo a tomar 

las instalaciones universitarias. La medida no tuvo· motivos concre-

tos aparentes, sin embargo, parecra que el gobierno comenzaba a de-

sesperarse ante la cercanfa del evento olfmpico. Por otro lado, 

exiscran temores de que la prolongada lucha estuviera gestando una 

oposición que rebasara los lfrnites de lo espontáneo o incidental. A 

partir de entonces comenzó una etapa de represión sistemática ten

diente a desarticular, desestructurar y enfrentar a los diferentes 

sectores que conformaron el movímiento. El rector, por su parte, r~ 

cibió una ola de críticas personales de parte de los miembros del 

grupo gobernante que, aunado a la invasión míl itar de la Universi-

dad, culminaron con su renuncia. 

En la exposíciOn de motivos de su renuncia, Barros Sierra dijo: 

Sin necesidad de profundizar en la ciencia ju
rfdíca es obvio que la autonomfa ha sido viola 
da ... Cabe insistir en que la Universidad no
engendr6 el llamado conflicto estudiantil, si
no que éste repercutió sobre aquella. A nin
gan hombre sensato escapará que no estaba en 
nuestras manos la solución del problema ... 
Mas la situación presenta ahora una nueva fa
se, estoy siendo objeto de una campa"ª de ata
ques personales, de calumnias, de injurias y 
de difamación. Es bien cierto y hasta hoy pro 
cede de gentes menores sin autoridad moral; pe 
ro en !·léxico todos sabemos a que dictados obe:
decen 

( 82) 

(82)Sergio Zermeño, .QE. Cit., p.145. 
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Ante los ataques que diriglerun al rector, alumnos, profesores, 

exrectores, profesionistas, etc,, le brindaron su respaldo. La re

nuncia, por otro lado, no fue aceptada por la Junta de Gobierno. 

>1ientras tanto, la acc'ic:~n organizada de los estudiantes tendió 

a decaer. Las brigadas desaparecieron y solo quedó la protesta caó

tica: enfrentamientos con la policfa, quema de camiones, etc. Poco 

a poco los estudiantes fueron perdiendo sus bastiones. Tras encuen

tros violentos con fuerzas del orden, que dejaron algunos muertos y 

muchos heridos, tuvieron que salir del casco de Santo Tomas y refu

giarse en Tlaltelolco. En la Plaza de las Tres Culturas celebraron 

un mitin el dta 27, en el que los habitantes de la Unidad brindaron 

su apoyo ofreciéndoles que suspenderfan el pago de sus departamentos 

hasta que el gobierno respondiera satisfactoriamente a sus demandas. 

Cinco días después todo quedó paralizado, el ejército desplegó todo 

el rigor de su fuerza sobre miles de manifestantes que realizaban un 

mitin en ese mismo lugar. El gobierno quiso acallar para siempre a 

los estudiantes. 

El movimiento estudiantil de 1968, marco un punto importante en 

la historia de la clase media, caracterizada, principalmente en la 

década de los sesenta, por la bdsqucda de canales nuevos y efectivos 

de expresión propios, a través de !os cuales pudiera externar sus In 

conformidades. En él participaron tres sectores de la clase media 

que encontraron su punto de reunión en las instituciones de educa

ción: el sector profesionista, representado por profesores y funcio

narios de diversas ideologfas, desde los liberales progresistas, ha~ 

ta los comunistas; el sector estudiantil formado por alumnos de Pre-
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paratorla, Vocacional, Normales y escuelas superiores, que en el pa

sado no sólo no habfan participado en movimientos de rndole pareci

da, sino que incluso los vefan con indiferencia y hasta con despre

cio¡ y un sector politizado, identificado con las ideas socialis

tas(83). Su participación conjunta en un movimiento que por eso 

mismo tuvo alcances insospechados. se debió a que tenfan un adversa-

rio coman, el estado. Cada uno, sin embargo, tenfa diferentes obje-

t ivos, El sector profesionista luchó contra los obstdculos existen-

tes en las vfas de acceso a los puestos de dirección instituciona

les. Los estudiantes, contra el autoritarismo estatal y por las li

bertades polfticas, Y el sector politizado de "izquierda" contra el 

estado burgués, En lo inmediato, ninguno logró sus propósitos, toda 

respuesta fue la represión. Sin embargo, pasada la exaltación, ter

minado el compromiso olfmpico que desquicio a las autoridades, el p~ 

norama se aclaró. No todas las demandas tuvieron una rdpida respue! 

ta. Esto constituyo un largo proceso que, sin embargo, no abarcó en 

su totalidad la solución de ellas. Durante el gobierno de Luis Ech~ 

verrfa, por ejemplo. tuvieron cabida muchos de los que pedfan oport~ 

nidad para colocarse en los puestos de dirección. También se vislu~ 

bro" una democratización de la vida polftica del pafs, a través de lo 

que el pre'sidente llamo "apertura democri!tica", que, sin embargo, no 

(83)Este sector estuvo formado no sólo por los afiliados a partidos 
polfticos, sino también por aquellos que por su formación huma
nfstica adoptaron esa ideologla. Por ejemplo los estudiantes de 
Filosofía, Historia, Ciencias Polfticas y hasta Ciencias, etc, 
Esta división por sectores fue tomada de S. Zermeño, ~Cit. 
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tuvo una verdadera uplicación hasta el sexenio siguiente con la "re

forma poi flica" establecida por López Portillo. El artfculo 145 del 

Código Pen.JI fue derogado. Asimismo, comenzó una proliferación de 

partidos que antes de 1968 diffcilmente se hubiera producido. El l~ 

do negro, sin embargo, lo constituyó la frustración de los ni<ls radi

cales que pugnaron por una utopfa .si se pretendfa lograr a través de 

una lucha fundamentalmente estudiantil. Fueron algunos miembros de 

ese sector los que ante la impotencia y desesperación recurrieron a 

la ejecución de medidas radicales pero ineficaces: secuestros, gue

r-ril las urbanas, bombazos, etc, Pero mas importante que estas acci_Q 

nes -no en todos los casos atribufbles a los grupos de izquierda-, 

fue el abstencionismo que se manifestó en las elecciones presidenci~ 

les de 1970. Se habfa calculado que el neme.ro de electores seda de 

24.550,000. Oe el los, sólo se empadronaron 21 .650,000, es decir, el 

3fF, pero votaron J11.000,000, lo que significó una abstención del 

35:: si se toma en cuenta el ndmero de empadronados, pero del 43~~ re~ 

pecto al nCmero de personas en edad de votar{84). Esto, por sr solo 

habla de la perdida de legitimidad que sufrió el estado mexicano a 

rarz de su manifiesta actitud represiva frente a los hechos de 1968. 

En las siguientes elecciones presidenciales, las de 1976, el absten

cionismo disminuyo, pero el descrédito persistfa. Este se expresó 

esta vez en la ausencia de opositores al candidato oficial. 

El movimiento tuvo amplio ascendiente sobre otros sectores de 

la clase media que compartfan el malestar de los movilizados, El 

(8l1)P. Gonz~lez Casanova, El Estado y los Partidos Polftlcos en Méxi 
co, p. 71. 
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apoyo de burócratas, colonos, maestros de primaria, etc. Constituyó 

un factor importante que dio autenticidad a las aspiraciones de la 

clase media, puesto que no sólo se trataba de un desorden provocado 

por los estudiantes "revoltosos", sino de una legftima expresión prg 

veniente de una clase que demostró que de la espontaneidad obtuvo r~ 

sultados que beneficiarfan en el futuro tanto a ella misma -que P.Q 

drra en lo sucesivo expresarse por vfas adecuadas, m~s eficaces y n~ 

nos riesgosas- como al estado que tendrfa que enfrentarse menos a 

una masa inidentificable y a unos mecanismos de protesta incontrola

bles. La proliferación de p<irtidos y organizaciones de izquierda 

fue parte de la secuela que dejó la oposición de 1968. Después de 

ese aRo, surgieron: el Movimiento de Acción y Unidad Social is ta 

(MAUS) en 1969, el Frente Popular Independiente (FPI) en 1972, la Ll 

ga Socialista (LS) en 1973, el Movimiento de Organización Socialista 

('10S) en 1974, el Partido .'.1exicano de los Trabajadores (PMT) en 1971i. 

el Partido Social is ta de los Trabajadores (PST) en 1974, la Unión de 

Izquierda Comunista (UIC) en 1976, el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (Pf<T) en 1976, la Corriente Socialista (CS) en 1977, el 

Partido del Pueblo ~1exicano (PP~) en 1977, etc.(85). Gran nclmero de 

estas organizaciones vieron abarrotadas sus filas con miembros de la 

clase media que pensaron en ellas como una posibilidad de participa

ción pol !tica a través de la que pudieran influir en el camin~ que 

en adelante seguirfa el estado mexicano. Su aparición, junto con la 

del partido de "derecha", el Partido Demócrata Mexicano, que nació 

(85)Esta \nformación fue tomada de la revista Nexos, junio de 198?• 



-127-

en 1975 y el Partido Socialdemócrata(86), no obstant~, no abarcó la 

gama de ideologfas que posee esa clase en su conjunto, no serfa, 

pues, extraño que en el momento en el que se reunieran las condicig 

nes de un nuevo estado de virtual estancamiento de la movilidad sg 

cial, factor importantfsimo en la supervivencia de la clase media, 

resurgieran brotes de descontento que se manifestaran otra vez de 

manera espont~nea, como ocurrió en los sesenta. 

(86)Este partido tuvo su orfgen en 1976, fecha en que surgió como aso
ciación civil. El 28 de noviembre de 1978 obtuvo su registro ante 
la Comisión Federal Electoral, transform~ndose en asociación polf
tica con el nombre de Acción Comunitaria y el 11 de junio de 1981, 
por fin, se convierte en partido polftico con la denominación que 
actualmente lleva. Cfr.: RaCI Ugalde, La Vfa Socialdemócrata, ~é
xico, Partido Socialdemócrata. 
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La clase media mexicana actual debe su surgimiento y crecimierr 

to a los gobiernos posrevolucionarlos que promovieron el proceso de 

modernización de la estructura económica y, como consecuencia de 

el la, la aparición de centros urbanos y el crecimiento del sector 

terciado. 

Las ciudades reunieron en su seno todos los. elernen~os que las 

hicieron lugares idóneos para ser habitados por esa nueva clase 

que, merced a ese "acondicionamiento", se fue confonnando con exi

gencias totalmente diferentes a las que habfan presentado los obre

ros y los campesinos. Esto es, por un lado, le abriO las puertas 

del empleo a todos aquellos que por diversas razones hubieran emi

grado a las ciudades o que ya hubieran habitado en el las con ante

rioridad, gracias al crecimiento del sector servicios ..¡:1e requirió 

de técnicos, cornerciantes, profesionistas, administradores, oflci-

nisLas, etc, Por otro lado, la industria -que se asentó principal 

mente en las ciudades, entre otras razones por ser en ellas donde 

encontró un mercado para sus productos- ofreció manufacturas nove

dosas a sus habitantes, tales como ropa, movil iario, artfculos del 

hogar, automóvl les, materiales de construcción, etc, 

Ahora bien, el estado, por su parte, también dio de sf para 

crear condiciones de vida adecuadas para Ja clase emergente. Cons

truyo habitaciones, hospitales y escuelas. Centros de recreación 

asf CO'TJO Ja infraestructura necesaria para llegar a e) Jos: carrete

ras, transportes, agencias de viaje, etc, También hizo obras de 

electrificactOn, drenaje, cableado telefónico, etc.¡ creó, en fin, 
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directa e indirectamente las cond!CJones del sur:gimlento y creci

miento de la clase media. Asimismo, ésta configuró su "modo de 

vida", caracterizado por la adquisición de todo aquello que se le 

ofrecra para rodearse de comodidades y prestigio social, El pre~ 

tigio social en la ideologra de la clase media dependió de que 

adoptara, o por lo menos .aparentara tener, la forma de vida de Ja 

clase pudiente. 

Por el lado de sus aspiraciones polfticas, fue el campo en 

el que encontró mayores dificultades de acceso. Si bien el partl 

do en el poder le abrió cauces a través de la formación de la Cofr 

federación Nacional de Organizaciones Populares, ésta no cubrió 

la gama de ideologfas e intereses de la clase media. Los grupos 

que no se identificaban con el proyecto social del grupo gobernan 

te quedaron fuera. La constitución del P,A,N., del P.P.S, y de 

todos los partidos margina les que se formaron durante e 1 perrodo 

estudiado, lograron crear, sólo a medias, canales de expresión y 

participación para ellos. Un gran nGmero de miembros de la clase 

media no se incorporó a estos partidos debido al proyecto polrti

co que impulsaban y ;:i la falta de solidez organizativa. El régi

men por su cardcter monopól iro, impidió la formación de un juego 

de partidos efectivo y sólo cuando vio &menazada su legitimidad 

emprendió acciones que pretendían renovar la imagen de pluralis

mo. La. concesión del voto a la mujer que se hizo durante el sex~ 

nio de ~uiz Cortines -y que en efecto aumento la votación al d.Q 

ble- y la reforma electoral de López ·~ateos, que creó a los Dipg 

tados de Partido, son algunos ejemplos. 
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La clase media gozo durante casi velnt.e ai'los de los beneficios 
: . . 

que se derivaron del proceso de industrializa~ión. En esos anos, 

la falta de canales de expresión que le ofrecieran un vtnculo con 

el estado, no tuvo efectos graves. El carácter ideológico y polftl 

co de sus nsnifestaciones de protesta en ese perrodo ~protestas 

contra et artrcuto 3• Constitucional, contra la imposi~lon de candl 

datos a la pres:dencia como ocurrió en 1940, 1946 y 1952- determi

nó que Ja solución a sis demandas por parte del estado fuera poste.!:, 

gada o eludida. En ta década de los sesenta, presenciamos dos fen~ 

menos fntimamente ligados: por un lado, el agotamiento de un modelo 

de desarrollo económico y social -con el consecuente cierre de im 

portantes canales de movilidad (promoción) social, fundamentalmente 

de empleo bien remunerado y la masificación de la enseAanza supe-

rior; por otro lado, a consecuencia de la crisis económica, la pos-

tracion y marginación hicieron presa de un importante ndmero de seE 

tores de la clase media, fenómenos ambos que sirvieron para eviden

ciar la carencia de vras efectivas de comunicación entre esta clase 

y el estado. 

La conjunción de ambas situaciones propiciaron una serie de 

irrupciones espontáneas de la clase media -de estudiantes, médicos 

y padres de farni 1 ia- que lograron cimbrar la, hasta antes de 

1958, intocada estabilidad del régimen. La espontaneidad de tales 

irrupciones, en tanto que no se dieron a través de organizaciones 

plenamente identificadas por el gobierno como sindicatos o parti

dos, constituyeron verdaderos peligros para el grupo en el poder, 

que no encontró otra forma de control para ellos que la represión, 



- 1 31 -

a veces sutil, a veces francamente violenta y alevosa. 

1958-1968 constituyó una década especialmente importante para Ja 

clase media porque a lo largo de ella dio muestra, por primera vez, 

de su capacidad de respuesta ante un sistema autoritario como el nue~ 

tro. En esos diez años, pero principalmente durante el movimiento e~ 

tudianti 1 de 1968, el régimen autoritario fue evidenciado y cuestion~ 

do. Asimismo, Ja clase media identificó por vez primera el Jugar ha

cia el que debfa dirigir sus demandas, esto es, hacia el estado. En 

esta ocasión no fue el soldado o el pollera el blanco de sus exclama

ciones impugnadoras pues intentó integrarlos a su lucha Jlamandolos 

en las manifestaciones con consignas que le hacían ver su condición. 

Para el régimen la irrupción de la clase media fue ir:iportante tam

bién, en la medida en que mostró las posibilidades de protesta de una 

clase cuya fuerza radica, paradój icarnente, en su heterogeneidad y, 

por lo tanto, en Ja imposibilidad de su identificación, pero también 

en su capacidad de crítica gracias a la preparación con que cuenta. 

Por otro lado, el estado se percató tamb iE!n de que mientras propor

cione a tal clase un modo de vida "adecuado", que ! lene sus aspiraciQ 

nes económicas, educativas y polfticas Ja tendr~ de su lado y le ser

vir~ como elemento de legitimación polftica y que en el caso de no re 

cibir tales prerrogativas se convertir~ en un factor de desestabiliz~ 

ción y crisis polltica y social. 



- 132-

FUENTES BIBLIOGRAFICAS. 

Alonso, Antonio, El Movimiento Ferrocarrl lero en México 1958-1959, 

.'léxico, Ediciones El-a, 1982, Sta. ed., 198p. (col. Problemas de M~ 

)( i co). 

Bassols Batalla, Narciso, Las- Pisadas de los oras, crónicas y artr 

culos crfticos, México, Guión de AcontecLrnlentos Nacionales e lnte~ 

nacionales, 1965. 

Careaga, Gabriel, ;"\itos y Fantasías de la Clase Media en México, 

:1¡;xíco, Ed. Joaqufn .'1ortiz, 1975, 2da. ed,, 242p. (cuadernos de 

Joaqu rn ."lort i z). 

Celis. Lourdes, ~ tl. Historia de la Acción Póblica, Adolfo LOpez 

.-Jateos 1958-1964, .léxico, Fondo para la Historia de las Ideas Revo

lucionarias en México, P,R,1., 1978. 

Córdova, Arnaldo, ta ldeologra de la Revolución Mexicana, la forma 

ción_del nuevo régimen, México, Ediciones Era, 1974, 3era. ed., 

510p. (col. el ho~bre y su tiempo). 

Correa, Eduardo J., El Balance del Avilacamachismo, México, s/e, 

1946. 

Cosro Vil legas, Daniel, La Sucesión Presidencial, México, Ed, Joa-

quín Mortiz, 1975. 2da. ed., 152p. (cuadernos de Joaqufn Mortiz). 



* BIBLIOGRAFIA * 



-133-

La Economfa Mexicana en Cifras, México, Nacional Financiera, S.A., 

1981, 400p. 

Espejel y Alvarez, Manuei, Miguel Alemi:ln¡ biografía de su obra, 

México, Oficina de Prensa de la Presidencia de La Repabllca, 1952. 

Examen de la Situación Económica de México 1925-1976, México, Ban!!_ 

rnex, 1978, 688p. 

Fuerza y Flaqueza de la Clase Media, México, O,A.P,P, - S,E,P,., 

1938, (Serie Comentarlos n°5). 

Gonz.:!lez Casanova, Pablo, La Democracia en .'léxico, México: Edici.Q 
=3111' nes·Era, 1982, 13va. ed. 334p. (Seri<:! Popular Era). 

Gonz.:!lez Casanova, Pablo, El Estado y los Partidos Polfticos en 

>1éxico. 'léxico, Ediciones Era, 1982, 2da. ed., 180p. (col. Probl~ 

mas de México). 

Gonz.:!lez Cosro, Arturo, Conceptualización sobre las Clases Medias 

en ;-léxico, s/1, (mecanografiado), s/f, lOh. 

Hansen, Roger D., La Polftlca del Desarrollo Mexicano, ~léxico, Ed. 

Siglo XXI, 1982, 12va. ed., 340p. (col. soclologfa y polftica). 

Historia Documental del Partido de la Revolución, México, Instituto 

de Capacitación Polftica, P,R,I., 1982, 5V. 



- 1 34 -

Johnson .J.; John, La Transformación Polrtica de América Latina; 

surgimiento de los sectores medios, Buenos Aires, Hachette, 1961, 

312p. (Biblioteca Dimensión Americana), 

Lajous Vargas, Alejandra, El PRI y sus Antepasados, México, Ed. 

Martrn Casillas, 1982, 62p. (co.l. memoria y olvido: im<lgenes de 

>léxico, XVII). 

Lajous Vargas, Alejandra, Cronologfa de Partidos, (mecanografi!! 

do). 

Lajous Vargas, Alejandra, Proyecto para el Estudio del México 

Contemporé!neo 1917-1980, (mecanografiado). 

Lerner, Victoria, La Educación Socialista, Historia de la Revo-

lución Mexicana n°17, México, El Colegio de México, 1979. 

Loaeza, Soledad, "Clases Medias; aire y desaire de famllla 11 , ll 

Desaffo Mexicano, México, Ed. Océano, 1982. 

López C~mara, Francisco, El Desafro de Ja Clase Media, México, 

Ed. Joaqufn '1ortiz, 1973, 104p. (cuadernos de Joaqufn Mortiz). 

Loyo Bramblla, Aurora, El Movimiento ~agisterial de 1958 en Méxi 

co, 'léxico, Ediciones Era, 1980, 2da. ed., 118p. (col. Problemas 

de !-léxico). 

Medina, Luis, Civilismo y Modernización del Autoritarismo, Histo 

ria de la Revolución Mexicana n°20, México, El Colegio de México, 

1979. 



.. 135-

~x 1 c~. C l :icuen_ta Años de Revo 1uc1 On, pro I • Adolfo Lópe2 Ma teos, 

M~xico, Fondo de Cultura Económica, 1963, S04p. 

:·léxico_a Través de los Informes Presidenciales, México, Sccreta

rra de la Presidencia, 1976, l6V . 

. 1eyer, Lorenzo, "La Encrucijada", Historia General de México, 

V. 4, México, El Colegio de f"iéxico, 1981. 

Padilla Aragón, Enrique, México: Desarrollo con Pobreza, México, 

Ed. Siglo XXI, 1981, llva. ed., 166p. (col. economra y demogra-

fra). 

Pell icer de Brody, Oiga y Esteban L. Mancilla, El Entendimiento 

con los Estados Unidos y la Gestación del Desarrollo Establ liza

dor, Historia de Ja Revolución Mexicana n°23, ~-léxico, El Colegio 

de México, 1980. 

Pell icer de Brody, Oiga y José Luis Reyna, El Afianzamiento de la 

Estabilidad Polftica, Historia de la Revolución Mexicana n°22, Mé

xico, El Colegio de México, 1981. 

Poulantzas, Nicos, Las Clases Sociales en el Capitalismo Actual, 

México, Ed. Siglo XXI, 1981, 6ta. ed., 312p. (col. sociologra y 

po 1ft1 ca). 

Quiles Ponce, Enrique, Henrrguez y Cardenas ¡Presentes!, México, 

Costa-Amlc Editores, S.A., 1980, 2da. ed., 336p. 



-136-

Range 1 Contla, José Cal lxto, La Pequeña Burgues fa en la Sociedad 

•"1exicana, 1895 a 1960, México, Instituto de Investigaciones Soci.§_ 

les, U,N,A.M., 1972, 239p. 

Rangel Contla, José Callxto, "La Clase Media en 19.80", El Perfil 

de México en 1980, México, Ed. Siglo XXI, 1976. 

Reyna, José Luis, 11 Movil ización y Participación Polrticas: discg 

sión de algunas hipótesis para el caso mexicano", El Perfil de. Mé 

xico en 1980, México, Ed. Siglo XXI, 1976. 

Sfntesis Histórica del Partido Acción Nacional,~(mecanografi~do), 

P.A.N., 5h. 

Taracena, Alfonso, La Vida en ~éxico bajo Miguel Alemen, México, 

Ed. Jus, 1979. 

Ugalde, Raal, La Vla Socialdemócrata, México, Partido Socialdem~ 

crata, 

Vargas, Elvlra, A Mitad de la Jornada, México, s/e, 1949. 

Whetten, Nathan L., "El Surgimiento de la Clase Media en México", 

Ensayos sobre las Clases Sociales en México, México, Ed. Nuestro 

T lempo, 1976 (col. los grandes problemas nacionales). 

Zermeño, Sergio, México: una Democracia Utópica. El Movimiento 

Estudiantil del 68, México, Ed. Siglo XXI, 1978, 336p. (col. so-

ciologla y polftica). 



FUENTES HEMEROGRAFICAS, 

Periódicos: Diario Oficial 

Excélsior 

Revistas: Siempre 

Hoy 

~ 

-137-


	Portada
	Contenido
	Introducción
	El Ascenso de la Clase Media
	Respuestas del Estado al Crecimiento de la Clase Media 1940 - 1960
	Las Irrupciones de la Clase Media en la Década 1958 - 1968
	Conclusiones
	Bibliografía



