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CAPITALISMO Y TRABAJO EN LA REVOLUCION
 
MEXICANA (1910 -1916 )
 

Ram6n MARTtNEZ ESCAMILLA* 

RESUMEN: Analisis de los factares internas revaluci6n de 
1910-70, en Mexico, el enfrentamiento armado entre campe
sinos y obreros, y el triunfa de la corriente burgues-refor
mista. 

No falta raz6n a quienes, como el general Juan Gualberto Ama
ya, al hacer la sintesis de la convulsi6n social que desemboc6 en la 
convocatoria carrancista al Constituyente de 1917, han llegado a es
quematizar «la inspiraci6n de los viejos revolucionarios» en los si
guientes terminos: 

10. Dotaci6n a todos los pueblos pequeiios del cspacio vital 
para que dispusieran en comunidad de 10 que desde los tiempos 
de la Colonia se conoci6 como fund6 legal al servicio del ve
cindario. 

20. Aprovechamiento de todos los terrenos nacionales c1asi
ficados como baldios, mediante la fundaci6n de nuevos centros 
agricolas y ganaderos para favorecer a las c1ases menesterosas 
del campo, pero sin que fuera puesto en peligro 10 que los 
caudillos llegaron a concebir como riqueza 0 tesoro publico. 

30. Depuraci6n inmediata de los latifundios hasta deducir 
la superficie legal que legitimamente pudiera corresponder a 

* El autor agradece al investigador Jorge Carrion y al tecnico academico 
19nacio Cepeda la critica y sugestiones al original del presente trabajo. 
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los propietarios, previa minucioso examen de sus titulos y sin 
perjuicio de llegar a legislar sobre 10 que en verdad pudiera co
rresponderles. 

40. Como caso extremo, y en el supuesto de que las necesi
dades campesinas llegaran a demandarlo, fijaci6n en los pre
supuestos nacionales de las partidas necesarias para la adquisi
ci6n honesta de todas las propiedades que se fueran haciendo 
indispensables para el reparto agrario a titulo oner6so. 

50. Legislar sobre la cuesti6n obrera en terminos humanos 
y justos .que permitieran mejorar la situaci6n econ6micosocial 
de los proletarios, pero en condiciones tales que hicieran facti
bles el sostenimiento de las empresas lejos de la quiebra, porque 
eso hubiera significado matar a la gallina de los huevos de oro. 

6a. Dar toda' clase de impulsos a la ganaderia, a la mine
ria, a las industrias y al comercio que honestamente se esfor
zaran en hacer florecer sus empresas tomando siempre en con
sideraci6n el beneficio publico. 

70. Dar la mas amplia atenci6n a los sistemas de transporte 
mejorando principalmente los servicios y materiales de los fe
rrocarriles. 

80. Impulsar la instrucci6n publica como pilar de un per
durable regimen de progreso social. 

90. Reformar las leyes electorales de manera que pudieran 
curarse de inmediato las llagas politicas y establecerse normas 
infalibles a favor de la no reelecci6n y de la libertad de su
fragio.1 

La atribuci6n de estas preocupaciones a los viejos revolucionarios 
mexicanos no carece de fundamento, pues si bien el esquema que re
cabamos de la obra del general Amaya recoge las primicias de la 
reforma social que concebian el maderismo y el carrancismo, tam
bien es cierto que el mal llamado gobierno de la Convenci6n Na
cional Revolucionaria, en la cual se coaligaron las fuerzas de Villa 
y Zapata en actitud disidente respecto de la prepotencia constitucio
nalista, contrajo la lucha proletaria a la estrecha preocupaci6n re
formista genericamente esbozada en los nueve puntos anteriores. 2 

Ramos Pedrueza dijo hace treintaicuatro arios que de 1914 ~ 

mediados de 1915 se registraron las mas sangrientas batallas que re
gistra la historia contemporanea mexicana, pero que ya en esos com
bates no hubo lucha de explotados contra explotadores sino que el 
proletariado y el campesinado se destrozaron impulsados por la reac

1 Vease JUAN GUALBERTO AMAYA, Sintesis social de la revoluci6n mexi
cana y doctrinas universales, Mexico, 1947, pp. 14 y 15. 

2 Vease el final del apartado 4 del presente trabajo. 
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ci6n latifundista, industrial y clerical, agregando que el antagonismo 
entre campos y ciudades caracteristico del sistema capitalista se agu
diz6 tragicamente hasta convertirse en enorme sangria de masas ex
plotadas.3 

Es cierto que la reacci6n proimperialista -que en Porfirio Diaz, 
habia perdido al paladin de los altos beneficios del capital internacio
nal al que estaba profundamente subordinada-, penetr6 en los cam
pos de batalla, filtrindose de manera particular al nivel en que se 
tomaban las decisiones fundamentales contra los detentadores del 
poder tradicional; pues no obstante la transacci6n maderista con las 
viejas fuerzas del estado policia y el continuado fraude electoral con
quistaba solamente rotundos reveses en las urnas, 10 que desde muy 
pronto la hizo comprender que el proceso estrictamente politico no 
bastaba a la continuidad de sus intereses hegem6nicos. Pero para la 
burguesia disidente de los ultimos arios del porfiriato la guerra intes
tina tambien signific6 el expediente ad hoc para ponerse a la cabeza 
del convulso proceso de cambio y rescatar para si aquello que la 
vieja oligarquia comenzaba a perder a manos del pueblo en armas. 

Dificil si no imposible seria el establecimiento del momenta pre
ciso en que la reacci6n comenz6 a influir en las fuerzas revoluciona
rias, sobre todo porque ademas de que el continuo cambio de banda 
de quienes iban comprometiendose en la lucha politica y guerrera 
era permanente venero de confusi6n aun para los caudillos campe
sinos y burgueses, los mas amplios contingentes que siguiendo a unos 
u otros pel,eaban por el pan y la libertad contra la dictadura, 'per
manecieron ayunos de un programa unificador que les permitiera el 
deslinde ideol6gico y, en con<ecuencia, la denuncia y persecuci6n de 
aquellos grupos e individuos que agazapados entre sus fiIas, estados 
mayores y jefaturas, iban minando la posibilidad revolucionaria 
popular. ' 

Hay, sin embargo, pruebas suficientes de que desde el momenta 
mismo en que la estabilidad de la oligarquia porfiriana comienza a 
ser amenazada, se deja sentir la conspiraci6n de los beneficiarios do
mesticos de la penetraci6n imperialista, y de que a medida que la 
supresi6n del llamado viejo regimen se vuelve evidente, la infiltraci6n 
se recrudece hasta el punto en que comienza a ser la linea predomi
nante burguesa la que hegemoniza todo el proceso revolucionario. 

Para mencionar s610 unos cuantos ejemplos, sobresalientes porque 

3 RAFAEL RAMOS PEDRUEZA, La Lucha de clases a traves de La historia de 
Mhico, VoL II, Talleres Graficos de la Nacion; Mexico, 1941, p. 67. 
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marcan con claridad la secuencia del apoderamiento reaccionario, 
vayamos rapidamente a la caracterizaci6n de .los siguientes hechos: 

1. El nacionalismo co'mo arribismo politico 

Despues' de cambiar su gabinete en marzo de 1~11, Porfirio Diaz 
rindi6 el consabido informe al Congreso de la Uni6n, documento del 
que, dice Silva Herzog, "10 mas importante, 10 mas sensacional ... 
fue el anuncio de que muy en breve se enviaria a las Camaras un 
proyecto de ley para hacer efectivo el sufragio y para establecer el 
principio de la no reelecci6n. Con esta medida el general Diaz trat6 
de arrebatar la bandera de lucha a los revolucionarios ... "4 

Con 10 anterior, el camino capital-reforlnista estaba trazado de 
. manera precisa. Asi, el 7 de mayo expidi6 el dictador un manifiesto 

al pueblo de Mexico en cuyo primer parrafo se leia: " ... EI Go
bierno que presido acudi6, como era su estricto deber, a combatir 
en el orden militar al movimiento armado, y en el orden politico 
-el Presidente de la Republica en el informe que ley6 al Congre
so. .. declar6 ante todo el pais y ante el mundo civilizado, que era 
su prop6sito entrar en un camino de reformas politicas y adminis
trativas- en acatamiento de las justas y oportunas demandas de la 
opini6n publica. Es publico y notorio que eI Gobierno, desentendien
dose del cargo que se Ie hace de no obrar espontaneamente sino 
bajo la presi6n de Ia rebeli6n, ha entrado de lleno en el camino de 
las reformas prometidas".5 

Como es bien sabido, Diaz no alcanzo a .concretar en el terreno t 
de los hechos las citadas reformas ; 10 cual nos permite observar el 
libre juego desencadenado entre aquellos sectores de la burguesia 
hasta entonces no 'incorporados al inmediato interes imperialista, y 
que vieron en este tr~nce la oportunidad de arribar al poder con un 
programa de acci6n de tendencia nacionalista. 

En los primeros meses de 1911 los magonistas se han apoderado 
de las principales plazas de Baja California en su lucha armada por 
la reorganizaci6n socioecon6mica y politica de Mexico; en Morelos 
los zapatistas se han levantado en armas buscando por la fuerza las 
restituciones agrarias; el ejercito federal comienza a mostrarse impo
tente para sofocar a la revoluci6n popular en ascenso. Mientras tan

4 JESUS SILVA HERZOG, Breve historia de la revoluci6n mexicana. Vol 1. 

Los antecedentes. La etapa nladerista, Fondo de Cultura Econ6mica, 11exico, 
1969, p. 155. 

5 Ibid., p. 157. 
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to, el ministro de hacienda. Limantour, conversa en Paris con su 
antiguo enemigo politico, Bernardo Reyes, concertando nuevas vias 
de acceso a la presidencia y vicepresidencia de la Republica. A su 
regreso a Mexico con escala en Nueva York, Limantour conferencia 
con el doctor Vazquez G6mez, con Venustiano Carranza y con al
gunos miembros de la familia Madero, conviniendo en la urgencia 
del restablecimiento de la paz y esgrimiendo una grave preocupaci6n 
por la amenaza de intervenci6n armada norteamericana. 

Lo que por conducto de estas personalidades se mostro en esos 
dias como profundo inter~s nacionalista, pronto exhibi6, sin embargo, 
su matiz decididamente proburgues. Ya en Mexico, Limantour ha
bria de proponer a Diaz la presencia de Reyes en el nuevo gabinete 
para que se encargara de la cartera de guerra y marina; el, desde 
luego, conservaria la cartera de hacienda. Frustrado su intento por 
la negativa de Diaz, ambos convinieron en que Reyes deberia regre
sar a Mexico pero para encabezar la campana contra los obreros y 
campesinos seguidores de Flores Mag6n y de Zapata, comisi6n que 
este acepto pero que de momento no pud0 realizar debido a la in
mediata caida del espad6n mixteco, merced a la amenaza armada que 
con una estrategia inmediatista vino a recrudecer el retorno de Fran
cisco I. Madero al territorio nacional y la toma de Ciudad Juarez 
que realiz6 con la colaboraci6n de las fuerzas encabezadas por Fran
cisco Villa y Pascual Orozco. 

Nadie habia en Mexico tan afecto a las inversiones extranjeras 
como Limantour; el origen de su inmensa fortuna personal no era 
otro; el albazo financiero de 1909 a los llamados Ferrocarriles Na
cionales venia a comprobarlo. El hombre contaba con una zagacidad 
para el fraude legal que no encontraba paralelo entre los funciona
rios publicos y priv.ados de su tiempo; la participaci6n de las princi
pales casas acreedoras extranjeras y mexicanas en sus componendas 
habla bien claro de su capacidad en esos lances en los que, por 10 
demas, no estaba mal acompanado pues es bien sabido que era uno 
de los pilares del grupo llamado de los cientificos.6 

6 Como grupo politico el denominado Partido Cientifico habia dado irre
futables pruebas de lambisconeria y profunda subordinaci6n a los dictados de 
Diaz. Su verdadera importancia radicaba en el acaparamiento comercial y 
financiero y en el aniquilamiento de la competencia en todos los ramos im.:. 
portantes de la actividad econ6mica, basado en la protecci6n oficia] y en la 
influencia politica que ponia al servicio de la penetraci6n imperialista. Vea
se FRANCISCO BULNES, EL verdadero D£az y La revoluci6n. Tambien JosE 
LUIS CECENA GAMEZ, "La penetraci6n extranjera y los grupos de pader en 
el Mexico porfirista", en PROBLEMAS DEL DESARROLLO. Revista Latinoameri
cana de Economia, vol. I, No. 1. Octubre-diciembre de 1969. 
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Como quiera que a la caida'de Porfirio Diaz desapareciera Li
mantour de la escena publica, las familias Vazquez G6mez y Madero 
continuaron su labor de zapa contra la insurgencia exclusivamente 
popular en acelerada marcha. Los hermanos Emilio y Francisco Vaz
quez G6mez pasaron a ocupar las secretarias de Gobernaci6n e Ins
trucci6n Publica, respectivamente, en el gabinete que como presi
dente interino form6 Francisco Le6n de la Barra, exministro de re
laciones exteriores del gobierno de Diaz. La secretaria de Hacienda 
que dej6 Limantour pas6 a poder de Ernesto Madero.7 Huelga la 
menci6n al hecho de que el gabinete de De la Barra fue integrado 
de comun acuerdo con Francisco 1. Madero, salvo por el hecho de 
que ambos acordaron, tambien, reservar la secretaria de Guerra y 
Marina a Bernardo Reyes para cuando Madero ocupara la presi

;,11	 dencia de la Republica. 
Los Vazquez G6mez cuya actitud politica no conoda otra fina

lidad que el arribo al poder, ya instalados en el gobierno y buscando 
permanecer en el cualquiera que llegara a ser la salida que se diera 
a la crisis politica, sostienen la tesis de que la consolidaci6n del mo

~I. 

ment{meo triunfo maderista logrado con la caida de Diaz radica en 
la soluci6n 0 al menos la atenci6n urgente del problema de la tierra. 
No estaban equivocados en esto; el problema era que al unisono dis
tribulan armas y dinero a las fuerzas que :Madero habia encabezado, 

it,	 en una actitud diametralmente contraria a la de este que, interesado 
en, el licenciamiento y en la inmediata pacificaci6n, disuelve en res
puesta el Partido Nacional Antirreeleccionista que habia formado con 
la colaboraci6n de aquellos, exhibiendo por primera vez la ambici6n 
personal de los Vazquez G6mez y, por enesima, su propia falta de 
interes en las transformaciones de fondo.s 

7 "En el gabinete del presidente De la Barra estaba don Ernesto Madero y 
don Rafael L. Hernandez Madero; don Gustavo Madero era uno de los di
rectores, tal vez el mas prominente del Partido Constitucional Progresista de 
reciente creaci6n; el joven Raul Madero, Coronel con mando de tropa; en 
fin, don Francisco Madero padre, sus hijos Alfonso y Julio y su hija Merce
des, todos en alguna forma intervcnian en la politica y aun en las cuestiones 
de gobierno. Los Madero constituian una familia muy numerosa a la vez que 
unida por hondos afectos e intereses econ6micos". SILVA HERZOG, Breve 
historia. .. Gp. cit., vol. 1, p. 87. 

8 En la dedicatoria de su libro intitulado La sucesi6n presidencial en 1910, 
"a los heroes de la patria, a los periodistas independientes; a los buenos me
xicanos", Madero habia dejadO' claramente establecida su filiaci6n ideol6gica: 
"Por medio de la libertad, la realizaci6n del magnifico ideal democrdtico de

II, la igualdad ante la ley." Vease la p. 3 de la reimpresi6n de la tercera edi
ci6n que actualmente circula. EDINAL Impresora, S. A., Mexico, 1972. 

Una vez instalado Madero en la presidencia de la Republica y en oca-
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2. La reacci6n necesitaba ta guerra intestina 

Al acuerdo Madero-De la Barra nada interesa tanto como la 
anulaci6n de las fuerzas zapatistas; su compromiso al respecto con
-siste en lograr su licenciamiento. Sin embargo, mientras Madero 10 
negocia con Zapata, Bernardo Reyes desata la masacre contra las 
fuerzas surianas por conducto del ejercito federal bajo el mando de 
Victoriano Huerta. 

Al frente del Partido Constitucional Progresista creado inmedia
tamente despues del desmantelamiento del Partido Nacional Anti
rreeleccionista, Madero, ya sin los Vazquez G6mez, llega a la Presi
'Clencia de la Republica. Esto sucede el 6 de noviembre de 1911. 
Siete dias antes el "Plan de Tacubaya" desconoce al futuro gobierno 
y declara que llevara hasta la silla presidencial a Emilio Vazquez 
'G6mez por medio de las armas. Seis dias despues Bernardo Reyes se 
subleva contra Madero, aparentemente en defensa del Plan de San 
Luis. Veintiun dias mas tarde Zapata enarbola el Plan de Villa de 
Ayala, e inmediatamente Madero envia en su persecuci6n al ejercito 
federal. Tres meses despuesPascual Orozco se levanta en armas con
tra el gobierno de Madero, en defensa del Plan de San Luis y del 
Plan de Ayala, pero tambien en defensa del «plaID>, abortado por los 
Vazquez G6mez en Tacubaya. Madero 10 derrota apoyado en la «pres
tigiada»fuerza militar de Victoriano Huerta, y meses mas tarde este 

si6n de la visita que, con el pretexto de felicitarlo por el aiio nuevo de 
1913, Ie hicieron los diplomaticos acreditados en Mexico; inquirido por es
"tos acerca de la violencia de los mexicanos, sostuvo: "Nosotros lamentamos 
-profundamente que algunos de nuestros huespedes hayan sido victimas de 
las inevitables consecuencias de la revoluci6n... Estoy segura de que los 
perjuicios que han recibido algunas empresas extranjeras estan ampliamente 
'indemnizados con los beneficios que reciben... No cabe dudar que todas las 
naciones amigas de Mexico se alegraran del enorme paso que hemos dado, 
'pues pueden abrigar la seguridad de que una vez pasada la crisis, la paz se 
'restablecera en absoluto, teniendo por base la ley y el derecho; como bien 
'saben los representantes de las naciones cxtranjeras, paz que se funda en el 
'derecho y la justicia es paz firme y duradera. Que eato ocurra 10 deseamos 
;ardientemente y tengo fe en que al realizarse ese acontecimiento todos los 
residentes en Mexico se beneficiaran". 

En una carta suya al peri6dico EI Imparcial, publicada en la edici6n del 
17 de junio de 1912, Madero asentaba: "Siempre he abogado por crear la 

'Pequeiia propiedad; perc eso no equivale a decir que se vaya a despojar de 
:sus propiedades a ningtin terrateniente ... Una cosa es crear la pequeiia 
propiedad por medio del esfuerzo constante, y otra es repartir las grandes 
propiedades, 10 cual nunca he pensado ni ofrecido en ninguno de mis dis
·cursos y proclamas". 
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hace causa comun con Reyes y Felix Diaz, sobrino de don Porfirio. 
Desde la embajada norteamericana habnln de preparar la usurpa
cion a la presidencia y el asesinato del presidente Madero y del vi
cepresidente Pino Suarez. La raigambre propietaria del renaciente 
caudillaje comienza a cobrar, desde muy pronto, su nefasto tributo. 

La usurpacion de Huerta y sus instigadores, momenta cumbre de 
la reaccion interna, fue, como 10 asento Ramos Pedrueza, "tipica
mente capitalista. Los gobiernos de las grandes potencias imperialis
tas y de sus colonias y semicolonias, Ie otorgaron reconocimiento y 
apoyo, con excepcion del estadunidense porque el presidente Wilson, 
fiel a su histrionismo, aparentaba una moral internacional, desmen
tida despues con el bombardeo y toma de Veracruz, la expedicion 
punitiva, el desembarco de marinos en Haiti, mediante asesinatos en 
masa de los nativos".9 Pero ni falta iba a hacer el reconocimiento de 
Wilson; ante todo, en la usurpacion habia jugado destacado paper 
la embajada yanqui y el gobierno de Taft, ni tardo ni perezoso habia 
festinado su reconocimiento a una reaccion criolla, torva pero torpe
mente desembozada desde los ultimos dias del porfiriato.10 Y fue la 
regresion huertista con su cauda de asesinatos la que historicamente 

. justifico el rescate burgues del regimen juridico-economico en cuyo 
marco las masas habian profundizado su grado de miseria, y la que 
en ultima instancia facilito la incorporacion de estas a una lucha de 
inspiracion extra proletaria. 

3. El fratricidio proletario: tactica mundial del imperialismo 

Independientemente de si los Vazquez Gomez actuaron 0 no tras 
las bambalinas convencionistas y de si los terratenientes nortefios y 
otros ladrones sostuvieron 0 no al carrancismo con sus recursos, fUSe 

armas y sus explotados;l1 el hecho es que la maduracion y perma

9 RAMOS PEDRUEZA, op. cit., p. 52. 
10 Carranza tenia poco interes en el trabajo y no tenia idea alguna de 

su poder potencial, pero bajo la influencia de Obregon, formo los batallone» 
rojos de la Casa del Obrero Mundial para que lucharan bajo la guia de 105 
constitucionalistas. Lo que se buscaba con esto, era influenciar a los grupos 
laborales extranjeros, especialmente a la American Federation of Labor. "En 
caso de que eso sucediera, Obregon y sus colegas esperaban que la AFL 
pudiera persuadir a la administracion de Wilson de que reconociera al grup() 
constitucionalista como gobierno legitimo de Mexico". ROBERT FREEMAN 
SMITH, Los Estados Unidos y el nacionalismo rcvolueionario en Mexico. Edi-· 
torial Extemporaneosj Mexico, 1973. pp. 45-46. 

11 Sobre el primero de estos aspectos vease MANUEL 'GONZALEZ RAMIREZ. 
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nencia del capitalismo en el ambito interno correspondia, mas que . 
al signa que los mexicanos adoptaron para destrozarse entre si, al 
sentido con que en el ambito mundial actuaron entonces las fuerzas 
economicas y poHticas detentadoras del desarrollo historico que el 
capital internacional necesitaba para consolidar su hegemonia mun
dial y cuyo proceso forzaba en Norteamerica y Europa como en el 
resto del mundo. 

El reconocimiento propiamente mundial a la usurpacion huertista 
no era sino constancia del proceso legitimador que entonces ascendia 
entre las grandes potencias y sus satelites hacia todo aquello que 
tendiera a favorecer en alguna forma los intereses de los grandes 
trusts que con su potencialidad economica y poHtica masivamente 
estaban desbordando los marcos del viejo estado nacional. 

No corresponde a capricho de la historia mexicana ni a maqui
nacion autoctona de espaldas al nacionalismo, el hecho de que ta 
Convencion Nacional Revolucionaria que "agrupaba enorme fuerza 
militar, claras inteligencias, recias voluntades y altas aspiraciones"12 
haya .gido desbaratada con todo y las masas laboriosas del campo que 
la sostuvieron, por los ejercitos citadinos de Carranza reforzados me
diante el concurso de los llamados batallones rojos de la casa del 
Obrero Mundial. En verdad, la lucha de la burguesia interna por el 
poder no solo pagaba el ajeno tributo de la sangre proletaria y el 
de la traicion al viejo concepto nacionalista acufiado durante la re
forma liberal y arrinconado como reliquia de la historia reciente por 
la restauracion de la Republica. A regafiadientes pagaba tambien, 
incluso por adelantado, y esto es 10 importante para comprender el 
sentido de su participacion en la lucha, eI precio de su independen
cia, sabedora por mas de treinta afios de que el camino del nacio
nalismo estaba historicamente cerrado al desarrollo capitalista me
xicano como al del resto del mundo atrasado y dependiente de en
tonces. 

:El desarrollo de la Primera Guerra Mundial absorbia la energia 
de todas las potencias imperialistas en pugna, y esto ciertamente hu
biera podido ofrecer al menos un marco referencial a quienes en 
nuestra guerra intestina encabezaban los bandos beligerantes, respecto 
al rompimiento de los controles imperialistas 0 a la posible emanci
pacion de las masas laboriosas; pero el hecho es que tambien en la 

La revoluci6n social de Mexico, .FCE, vol. I, pp. 447-554. Sobre el segun
do, JosE VASCONCELOS, La caida de Carranza. De la dictadura a la libertad. 
Mexico, 1920. pp. 27-74. 

12 RAMOS PEDRUEZA, op. cit., pp. 61-65. 
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contienda mundial eran los proletarios los que se destrozaban en 
beneficio de la burguesia mundial, cuyo regimen juridico, ideologico 
y politico seguia vigente 10 mismo en Mexico y el resto de los paises 
subsidiarios que en las grandes potencias comprometidas en la Pri
mera Guerra. 

Como 10 subraya Robert Freeman Smith, desde antes de 1910 
los funcionarios, intelectuales y hombres de negocios de las grandes 
potencias, habian creado, y empezado a actuar al respecto, una con
cepcion multidimensional de las zonas atrasadas; y ello se convirtio 
en parte integrante de sus ideas en torno a la expansion economica 
y las necesidades estrategicas impuestas por las nuevas fronteras de 
intereses y ambiciones. 

Woodrow Wilson manifesto estos puntos de vista en terminos 
muy claros al escribir: «Puesto que el comercio ignora las 
fronteras nacionales y el fabricante insiste en tener al mundo 
como mercado, la bandera de su nacion tiene que seguirlo y 
las puertas de las naciones que esten cerradas ante el tienen 
que derribarse. Las concesiones obtenidas por los financieros 
deben estar salvaguardadas por los ministros de estado, incluso 
si la soberania de las naciones que no tienen disposicion para 
hacerlo quedan ultrajadas en este proceso. Deben obtenerse 0 

plantarse colonias a fin de que no pueda pasarse por alto 
ni dejar sin aprovechar rincon alguno util al mundo entero»,13 

Era, pues, algo mas que simple casualidad el hecho de que en 
1914 tambien para Wilson "las revoluciones ocurrian porque los ma
los estaban tratando de usurpar el poder por medios no constitucio
nales 0 porque el pueblo no podia votar en elecciones libres".14 En 
esas condiciones, en Mexico se imponia eliminar a los malos y obe
decer las disposiciones de la Constitucion. "EI reconocer a los hom
bres que se apoderaban del poder 0 que no observaban las pra.cticas 
constitucionales correctas [para llegar a el], solo equivaldria a estimu
lar las revoluciones, puesto que solamente los malos se rehusarian a 
apoyar a [la restauracion de] un gobierno que habia hecho eleccio- . 
nes" .15 A Wilson solo Ie faltaba pronunciar el nombre de Porfirio 
Diaz para redondear sus conceptos. 

Se trataba, en una palabra, de que la seguridad de las inversiones 
extranjeras quedara garantizada, y ampliada la posibilidad de su 

13 FREEMAN SMITH, op. cit., pp. 51-52.
 
14 Ibid., p. 61.
 
15 Ibid.
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expansion geografica y politica. Asegurada esa posibilidad en favor 
de los inversionistas norteamericanos, habria de quedar garantizada 
para los negociantes del resto de las potencias. En carta a un repre
sentante britanico, Wilson, de su pufio y letra, delineaba a mediados 
de 1913 la politica yanqui al respecto: "Le ruego -escribia- que 
asegure usted a Sir Edwardo Grey que el Gobierno de los Estados 
Unidos pretende no solo echar a Huerta del poder, sino tambien 
ejercer todo tipo de influencia que Ie sea posible para garantizar que 
Mexico tenga un mejor gobierno, bajo el cual sean mas seguros de 
10 que han sido todos los contratos y concesiones de negocios".18 

No obstante la anterior amenaza de Wilson, Huerta permaneda 
en. la presidencia usurpada, por 10 que se imponia dar todd su apoyo 
a los constitucionalistas que intentaban derribarlo. La inmejorable 
oportunidad Ie fue brindada por Luis Cabrera, a la sazon agente de 
Carranza en Washington, cuando este Ie manifesto que aunque e1 
constitucionalismo planeaba reformas radicales en 10 social y eco
nomico, "solo se lograrian por medios constitucionales y legales que 
respetasen los derechos de propiedad, inchiso «las concesiones justa.~ 

y equitativas». No se tolerarian ni la confiscacion ni la anarquia". El 
resultado de las declaraciones de Cabrera fue que " ... el gobierno 
de los Estados Unidos levanto el embargo sobre los embarques de 
armas para las fuerzas carrancistas, acto que el consejero del De
partamento de Estado, John Bassett Moore, califico de «la primera 
de una serie de medidas para enfrentar a uno de los 'jefes' mexica
nos con el otro» ".17 

Y no es que a Wilson Ie interesara Carranza como presidente sino 
que, sencillamente, 10 que queria era "un nuevo gobierno provisional 
en la ciudad de Mexico, para controlarlo"18 haciendolo perdurar 
gustara 0 no a los mexicanos que de paso iban a contar con nuevos 
recursos Mlicos para seguirse rompiendo la crisma conforme a los 
caprichos de la lucha por el poder que sostenian los jefes. Sin em
bargo, hacia octubre de 1915 el inminente triunfo constitucionalista 
sobre las fuerzas de la Convencion y el contrapeso que Wilson nece
sitaba hacer a la creciente influencia de Alemania en America Latina 
10 orillaron a extender al gobierno de Carranza un reconocimiento 
de facto. 

16 Ibid., p. 65. 
17 Ibid., p. 67. 
18 FREEMAN SMITH cita a ARTHUR LINe, Wilson: The New Freedom, 

p. 407. 
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En su diario, Lansipg [secretario norteamericano de estado], 
anot6 que este cambio habia sido dictado por «nuestras posibles 
relaciones con Alemania». Lo explicaba de la siguiente ma
nera: 

«Alemania no desea que ninguna otra faccion que preva
Ieee en Mexico siga tal cual, hasta que los Estados U nidos se 
vean forzados a intervenir; por consiguiente no debemos in
tervenir. 

«Alemania no desea que ninguna otra faceion tenga pre
dominio en Mexico; por consiguiente, debemos reconocer que 
una facci6n es la dominante en Mexico. 

«Cuando reconozcamos que una faccion es como el go
biemo, Alemania, indudablemente, tratara de provocar una 
querella entre ese gobiemo y el nuestro; por consiguiente, de
bemos evitar una querella sin tomar en cuenta las cr£ticas y 
las quejas que se hagan en el Congreso y im la prensa»?9 

4. Pero la matanza de	 y entre trabajadores 
era netamente mexicana 

No obstante la politica imperialista, seria erroneo pensar que el 
brusco descenso de la revoluci6n obrera y campesina fue fruto exclu
sivo de la desviaci6n que las potencias trataron de imprimir al pro
ceso mexicano impulsando la guerra interproletaria a traves de los 
jefes proburgueses. Si bien la influencia polltica y la constante ame
naza de intervenci6n armada norteamericana tendio a inclinar la ba
lanza en favor de las instituciones republicanas necesarias a la seguri
dad de las inversiones extranjeras, represent6 tambien un acicate mas 
para la desconfianza y mayor radicalizaci6n de los caudillos campe
sinos sostenedores de la convenci6n. 

Desde el lade constitucionalista, no hay que perder de vista que 
acontecimientos tales como el pacta firmado el 17 de febrero de 
1915, a instancias de Obregon, entre Carranza y los llderes de la 
Casa del Obrero Mundial, para lanzar a los «batallones rojos» contra 
el villismo, reflejan la continuidad en el ascenso proempresarial de la 
revoluci6n desde la entraiia misma de las jefaturas constitucionalistas 
y de los drculos de obreros habilmente manipulados por el oportu

19 FREEMAN SMITH cita a LANSING, Priuate notes. Octubre 10 de 1915; 
Manuscritos de Lansing. Op. cit., p. 73. Cursivas nuestras. 
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nismo de la seudointelectualidad pequeiioburguesa, a cuyo proposito 
Rosendo Salazar, fundador y uno de los mas conspicuos miembros de 
1a Ca~a, dice 10 siguiente: 

Bramos j6venes recien salidos de una dictadura de mas de un 
tercio de siglo, pero ansiosos de ocupar un lugar de considera
ci6n al lado de los varones que sublevaron a las masas popu
lares con la mira de un cambio radical en las infraestructura~ 

politicas y economicas; tras 10 cual vendria el tiempo para 
superarse en 10 cultura1.20 

Y bien que lograron hacerse de un lugar de consideracion al lade 
de los proceres del reformismo proburgues. Asi, para decido en su 
propio lenguaje, 

la Revolucion Mexicana, {mico recurso para instituir la demo
cracia, reformar el regimen politico, establecer la justicia so
cial ... , mejorar los niveles de vida de aquellas fuerzas indu
dablemente utiles a la nacionalidad, se convirtio en cosa de un 
lustro, en cuesti6n de personas, para desembocar, debido a la 
incorporacion . de la clase obrera al Gobiemo y al Ejercito 
constitucionalista, en movimiento parecido a un convenio in
terclases sociales.21 

Fueron, por cierto, miembros de la misma capa intelectualoide 
quienes, -desertores primero del magonismo y mas tarde de la pro
pia Casa «del Obrero Mundia1»-, haciendo causa comun con los 
restos del Orozcovazquismo rodearon a Villa y Zapata en la Con
venci6n y su desarrollo, hasta circunscribir el radicalismo de estos 
caudillos a la si~ple lucha inmediatista contra la prepotencia del 
carrancismo, e instigar la ruptura entre ellos. 

La busqueda de la matanza entre proletarios se levanta desde las 
propias filas revolucionarias como lazo indeleble entre los miembros 
de una joven burguesia que agazapados tras las jefaturas 0 incluso 
dando la cara oportunistamente a la hora de las efimeras victorias 
guerreras, contribuyen a convertir paulatinamente la convulsion so
cial mexicana en proceso revisor del «orden legal para el progreso» 
con miras tanto al control de la penetracion extranjera como a la 

20 ROSENDO SALAZAR, Antecedentes del mQuimiento obrero reuolucionario 
en Mexico. Los ano,s conuulsos. Instituto Nacional de Estudios Hist6ricos de 
la Revoluci6n Mexicana; Mexico, 1973. p. 49. Cursivas nuestras. 

21	 Ibid., p. 61. Cursivas nuestras. 
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reforma de la estructura de poder, a la cual necesitaban arribar del 
brazo de los susodichos varones. 

La contienda constitucionalismo-convencionismo viene a ser su in
mejorable vehiculo en ese proposito. Por el lado convencionista, la 
falta de vision totalizadora y de una estrategia de a1cance propia
mente nacional niegan la posibilidad de un proceso de cambio favo
rable en extension y profundidad al proletariado del campo y la 
ciudad; por el lado constitucionalista, la vision totalizadora y la es
trategia de alcance nacional son garantia solo de reformismo pro
burgues. En esas circunstancias la expropiacion proletaria de la tierra 
y de todos los medios de produccion, rurales y urbanos que se con
tenia por ejemplo en el programa magonista del 23 de septiembre 
de 1911, sale para siempre del esquema de la revolucion mexicana. 
Dentro queda solo la preocupacion de dar a la sociedad mexicana el 
tipo de rumbo social, politico y economico que experimentan a la 
sazon las grandes potencias en pugna por la hegemonia mundial. 

Triste salida para un movimiento de origen popular de la en
vergadura con que irrumpio el mexicano. Lo que en verdad quedaba 
dentro de su menguado esquema, era la permanencia de la subordi
nacion a los designios del capital de las grandes potencias. Igual 
camino habian escogido cinco decadas antes los restauradores de la 
Republica, y el resultado no fue mas que la enajenacion economica 
y politica durante mas de treinta anos de proimperialismo porfiriano. 

El resto es historia militar y juridica. El ejercito de operaciones 
bajo el mando de Obregon logra 10 que infructuosamente intentaron 
los instigadores de la guerra fratricida: tomadas las ciudades de 
Puebla y Mexico por los constitucionalistas, el ejercito zapatista que
da confinado al Estado de Morelos y el villista al centro-norte del pais 
donde Ie espera la derrota total. 

El reparto de las haciendas y la nacionalizacion de los ingenios y 
destilerias decretada por la ley zapatista del 28 de octubre de 1915
eran, junto a la propia ley, la mas cara expresion del radicalismo 
a1canzado por los surianos,22 pero a esas alturas carecian ya del apo
yo guerrero-institucional del malogrado gobierno convencionista y 

22 EI radicalismo de la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos se 
inicia cuando este movimiento trasciende la defensa de la comunidad ruraf 
sintetizada en el Plan de Ayala y lanza su Manifiesto a la Nacion de fecha 
20 de octubre de 1913. En dicho documento, base del recrudecimiento de la 
'accion armada suriana, la proclama es de enfrentamiento ya no solo contr3. 
los terratenientes de Morelos sino contra la burguesia nacional en su con
junto y contra el estado nacional a su servicio. EI manifiesto puede leerse 
en SILVA HERZOG, op. cit., vol. II. pp. 65 y siguientes. 
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del respaldo de la otrora poderosa Division del Norte; de tal suerte, 
era ese un proceso condenado a no salir de su habitat morelense. La 
ley agraria de Villa redactada entre los escombros de su derrotado 
ejercito, en tanto medida desesperada, era solo una burda replica 
del constitucionalismo triunfante. Lo mismo sucedia con el denomi
nado Programa de Reformas Politicosociales de la Revolucion que, 
en el marco de la derrota zapatista, redact6 y firmo Antonio Diaz 
Soto y Gama en compania de otros cuarenta representantes de jefes 
y oficiales, en un intento tardio, casi postumo, de llevar al marco de 
la legalidad burguesa a la Revolucion del Sur, cuando ya las fuerzas 
mas conoecuentes a la transformacion social habian sido reducidas a 
simple guerrilla de resistencia. 

5. En el hambre de las masas: tinanzas para su derrota 

La relativa pacificacion ofrece un inmejorable marco de exhibi
cion a la estrategia de ascenso al poder por parte del sector de la 
burguesia hasta entonces no incorporado a los inmediatos intereses 
imperialistas. Quizas ninguna de las expresiones de Carranza revele 
de manera tan exacta el sentido de la lucha que habia sostenido, 
como la que lanzo en Matamoros el 29 de noviembre de 1915 ante 
una poblacion alarmada por el rapido descenso del poder adquisitivo 
del papel moneda que el constitucionalismo habia venido emitiendo 
desde el principio de su levantamiento contra la usurpacion de 
Huerta. Con ella dejaba claro que el sacrificio de las mayorias en 
favor de las clases acaudaladas, lejos de circunscribirse de manera 
exclusiva a los campos de batalla, se extendia y profundizaba en el 
sostenimiento financiero de la guerra a costa de sus propias subsis
tencias. Esa moneda, expreso el Primer Jefe, "nosotros la creamos 
por una necesidad, porque era el medio mas equitativo para que la 
carga de la Revolucion pesara sobre todos los ciudadanos. Cuando 
empez6 la lucha, era necesario dar haberes a los soldados, sin tener 
mas recursos que los que quitabamos a los pueblos, se me propuso, 
entre otras, la idea de emitir bonos, segun el sistema empleado en 
epocas pasadas para sacrificar a la Nacion. Yo no acepte ninguno 
de los medios propuestos y resolvi lanzar el papel moneda, para que 
fuera equitativo el gasto que la guerra traeria consigo, para que sir
viera como medio de cambio y para sufragar todos los demas gastos 
en los ramos de la administracion que se iba creando. Si hubieramos 
recurrido a los prestamos forzosos, habrian sido unos cuantos los que 
hubieran soportado ese peso, y cualesquiera que sean las ideas 0 los 
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errores politicos de nuestros enemigos, nadie tiene derecho para cq
meter una injusticia. El peso de la guerra 10 soportamos todos nos
otros. Los culpables de las desgracias de nuestro pueblo seran cas
tigados por la ley; sus propiedades seran confiscadas si la responsa
bilidad de ellos asi 10 requiere, pero de ningun modo debemos come
ter una injusticia contra nuestros mismos hermanos".23 

En estricta justicia, el discurso de Carranza dejaba ver la tre
menda dificultad econoinica que atravesaba el pais despues de cinco 
anos de anarquia y postracion en el campo de las actividades pro
ductivas como efecto inmediato de la lucha interna, a las cuales bien 
podria sumarse el saqueo publico practicado por la usurpaci6n y la 
«rateria» generalizada en nombre de todas las banderas. La emision 
exterior de bonos de guerra era un terreno vedado al constituciona
lismo por cuanto las principales potencias negaban el reconocimiento 
a su legitimidad como gobierno y tenian comprometido 10 principal 
de sus recursos financieros en el desarrollo de la primera conflagra
cion mundial. El comprometer en el exterior y de esa manera par
ticular la soberania economica del constitucionalismo ciertamente no 
formaba parte del esquema politico carrancista; pero aunque asi 
hubiera sido, la actitud de las potencias, y particularmente de los 
Estados Vnidos e Inglaterra era, por otra parte, mas que otorg<tr 
emprestitos a las facciones, la de hacer rec1amaciones al poder cons
tituido en turno por los «atropellos» que la guerra por elIas desatada 
infligia a sus subditos. Tal fue su actuacion alrededor del sanado caso 
Benton, por ejemplo. 

En una u otra forma el mercado exterior de capitales quedaba 
cerrado no solo al constitucionalismo sino a cualquiera de los grupos 
contendientes, y ante esto a Carranza no Ie quedaba otra salida que 
financiarse en el interior del pais. Pero internamente nada 10 obligaba 
a de~cargar todo el peso economico de la guerra en las mas amplias 
capas de la poblacion, ya de suyo miserables. Al contrario, la opor
tunidad historica para demostrar a la Nacion entera el contenido re
volucionario de su lucha estaba en caer no solo por la via institucio
nal sino por cualquier medio sobre la riqueza acaparada por los 
traficantes y mercenarios que a la sombra de Porfirio Diaz y Huerta, 
su primer restaurador, y mas tarde tras las bambalinas de todas las 
facciones, mantenian en un puno a la masa de hambrientos que se 
destrozaban entre si sin saber ya a ciencia cierta a quien estaban 
sirviendo . 

23 Tornado de SILVA HERZOG, op cit., vol. II. p. 191. Cursivas nuestras. 
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Recursos economicos era 10 que menos faltaba a la caterva de 
ratas y oportunistas que se plegaban a todas las banderas de la con
tienda, no obstante los estragos que la misma causaba en el proceso 
productivo, porque sus fortunas no provenian directamente de este 
sino de la mas descarada especulacion y el saqueo propiciados por la 
anarquia reinante. Prueba de ello era la ocupacion de los palacetes 
y las fincas rUsticas y urbanas por parte de los jefes y oficiales que 
de inmediato se incorporaban a las practicas burguesas de la vieja 
elite porfiriano-huertista; creando, a toda influencia, compromisos 
plutocraticos con no pocos de los propietarios para que estos los re
cuperaran a trasmano, en lugar de sacarlos a remate 0 utilizarlos en 
via colateral para la obtencion de emprestitos al ejercito y al gobier
no constitucionalistas. 

Pero la utilizacion compulsiva de los recursos de las clases pu
dientes tampoco entraba en el esquema politico de Carranza. No Ie 
faltaban autoridad legal ni poder castrense para hacerlo pero, en 
lugar de ello, 0 de dar siquiera timidos pasos ya no digamos hacia 
la confiscacion por causa de utilidad publica como ademas estaba 
previsto en el regimen constitucional a que parecia contraerse su 
lucha; 0 siquiera de avanzar hacia la expropiacion 0 nacionalizacion 
de tipo liberal; esto es, bajo el compromiso diferido de indemniza
cion; rehuye inc1uso el prestamo forzoso para no incurrir en "injus
ticia contra los enemigos" a los cuales da no solo trato amistoso sino 
hasta fraternal, reservandoles para un futuro incierto el castigo "con
forme a la ley"; esa ley bajo la cual se resguarda siempre el inafecta
ble interes plutocratico, a costa siempre de los medios de vida de 
los mas amplios contingentes del pueblo. 

La propia moneda carrancista era base de la especulacion, pues 
como dice Silva Herzog, la devaluacion galopante que sufria no era 
impedimento suficiente para pagar con ella, al precio de antemano 
convenido, el trabajo de obreros y campesinos. A mas de esto, las 
operaciones cambiarias decuplicaban de la noche a la manana las 
fortunas de los viejos y nuevos magnates del dinero. Pero acudir en 
son de prestamo forzoso a las clases negociantes era 10 que el cons
titucionalismo de Carranza no queria hacer ni hizo a la postre. De 
ninguna manera hubiera significado "matar a la gallina de los huevos 
de oro", como llego a decirlo Juan Gualberto Amaya treinta anos 
mas tarde. Cuando mucho, hubiera significado provocar su irritacion 
si es que no su regocijo por ver sumado un renglon mas a sus fuen
tes de riqueza. Pero la sola idea de hacerlo irritaba, primero que a 
nadie, al propio Primer Jefe. Se trataba de una "cuestion de prin
cipio" para expresarlo en una de sus frases mas socorridas. 
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Su estrategia era, precisamente, mantener intactos los intereses 
de aquellos magnates, actuando con la autoridad de aquel en quien 
el pueblo cree. Pronto, sin embargo, el pueblo habria de encontrar 
la verdadera estatura revolucionaria del Primer Jefe. La persecucion 
y aniquilamiento castrenses de his huestes campesinas fue solo pre
ludio de su profundizacion en el repudio hacia el radicalismo social 
de las reivindicaciones proletarias. 

EI discurso de Matamoros venia a ser solo una advertencia para 
quienes hubieran podido pensar que el triunfo constitucionalista seria 
prenda de mejor suerte social y economica de los obreros que habian 
contribuido a conseguirlo. La oportunidad para que exhibiera tal 
calidad la brindo la Federacion de Sindicatos Obreros del Distrito 
Federal, al convocar a los trabajadores sindicalizados de todo el pais 
a la celebracion de un congreso en Veracruz, para que se abocara a 
partir del 5 de marzo de 1916, al estudio de los problemas laborales 
y a formular un programa consecuente de accion. EI congreso con
dujo a la creacion de la Confederacion de Trabajadores de la Re
publica Mexicana cuya declaracion de principios establecia: 10.) que 
el principio fundamental de la organizacion obrera es la lucha de 
clases'y su finalidad suprema la socializacion de los medios de pro
duccion; 20.) que el procedimiento de lucha contra la clase capi
talista es exclusivamente la accion directa, quedando excluida toda 
accion politica consistente en adherirse al gobierno 0 a personali
dades que aspiren a el; 30.) que la absoluta independencia respecto 
del gobierno quedara garantizada si la confederacion excluye a todo 
aquel que acepte un cargo publico de caracter administrativo; 40.) 
que en la confederacion se admitini a todos los trabajadores manua
les e intelectuales que se identifiquen con sus principios; 50.) que 
16s sindicatos que la integran son agrupaciones exclusivamente de re
sistencia ; y 60.) que la escuela racionalista es la unica que beneficia 
a las clases trabajadoras.24 

Un pacto de solidaridad para la defensa obrera remachaba la 
plataforma de principios y esto, vistas las cosas desde el lado consti
tucionalista, resultaba demasiado peligroso; los obreros, es decir, las 
verdaderas gallinas de los huevos de oro, comenzaban a salirsele del 
gallinero. La independencia sindical resultaba francamente incom
patible al programa constitucionalista; la reaccion, entonces, no te
nia par que hacerse esperar; la persecucion sanguinaria habria de 

24 En SILVA HERZOG. op. cit., vol. II. pp. 239 y 240, se transcribe fiel
mente la declaraci6n de principios. 
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ser, una vez mas su expediente de primera instancia. " ... fue inevi
table la lucha durante todo ese ano de 1916 tocandoles la peor parte 
a los trabajadores y a sus dirigentes. Varias huelgas fueron suprimi
das por la fuerza y sus leaders encarcelados".25 Desde el mes de enero 
habian sido licenciados los «bata:'lones rojos» para evitar que se 
propagaran entre elIos las ideas sindicalistas independientes. 

6. La unidad nacional: carga antiproletaria 

La que el constitucionalismo buscaba era, en suma, suprimir la 
defensa organizada de los trabajadores respecto de la feroz explota
cion capitalista. La plataforma de legalidad con que habia logrado 
elevarse por encima de la insurgencia proletaria quedo en entredicho 
ella. de agosto de 1916, en ocasion de la huelga general que la 
Federacion de Sindicatos Obreros del Distrito Federal declaro contra 
las empresas de luz y fuerza y de transportes electricos. Al hacer uso 
de las facultades extraordinarias de que se habia investido por la 
fuerza de las armas, la inconfundible actitud antiobrera de Carranza 
quedo manifiesta como nunca antes: la promulgacion de su decreto 
en contra de la citada federacion obrera y el resto de los trabajado
res del pais, establecia 10 siguiente: 

Articulo 10. Se castigara con la PENA DE MUERTE, ade· 
mas de a los trastornadores publicos que senala la ley de 25 
de enero de 1862: 

Primero: A los que inciten a la suspension del trabajo en 
las fabricas 0 empresas destinadas a prestar servicios publicos 
o la propaguen; a los que presidan las reuniones en que fC 

proponga, discuta 0 apruebe; a los que la defiendan y sosten
gan; a los que la aprueben 0 suscriban; a los que asistan a 
dichas reuniones 0 no se separen de ellas tan pronto como se
pan su objeto, y a los que promuevan hacerla efectiva una 
vez que se haya declarado. 

Segundo: A los que con motivo de la suspension de tra
bajo en las fabricas 0 empresas mencionadas 0 en cualquiera 
otra, y aprovechando los trastornos que ocasiona, 0 para agra
varla 0 imponerla destruyeren 0 deterioraren los efectos de la 
I;>ropiedad de las empresas a que pertenezcan los operarios in

25 Ibid., p. 198. 
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Quedaba aclarada de una vez por todas la concepcion carran
cista respecto al restablecimiento del orden constitucional. La jere
miada en que pretendia justificar su brutal embate contra los tra
bajadores en mucho resultaba no solo coincidente sino hasta bur
damente imitadora de la tactica que la oligarquia porliriana habla 
puesto por obra a 10 largo de la "paz prolongada". La queja insti
tucional castrensemente instrumentada contra "los trastom.adores de 
la paz publica", los "enemigos del gobierno", los "perjudiciales al 
bien de la Republica", los "observadores de una conducta criminal 
y antipatri6tica", etcetera, etcetera; resultaba ser, sin embargo, mas 
que sintoma de un acelerado retroceso constitucionalista hacia el 
"viejo regimen", el indicador inequivoco de que este estaba saliendo 
fortalecido mediante el reacomodamiento de capas sociales que la 
guerra de facciones impulsaba en el interior del pais. 

Si al estado policia porfiriano habia sido suficiente en apariencia 
la fementida filosofia de que restauradas las instituciones se conso

habia tenido como uno de sus principales fines la destruccion de la tirania 
capitalista, no habria de permitir que se levantase otra tan perjudicial para 
el bien de la Republica, como seria la tirania de los trabajadores; 

Que esto no obstante, la suspension del trabajo de la Empresa de Luz 
Electrica y de las otras que con ella estan ligadas, que acaba de declarar el 
sindicato obrero, esta demostrado de una manera palmaria que los trabaja
dores no han querido persuadirse de que ellos son una parte pequeiia de la 
sociedad y que esta no existe solo para ellos, pues hay otras clases cuyos 
intereses no les es Hcito violar, porque sus derechos son tan respetables como 
los suyos; 

Que si bien la suspension del trabajo es el medio que los operarios tienen 
para obligar a un empresario a mejorar los salarios, ... tal medio se con
vierte en ilicito desde el momenta que se emplea no solo para servir de pre
sion sobre el industrial, sino para perjudicar directa e indirectamente a la 
sociedad. .. originando males de muchisima consideracion; 

Que por otra parte, la exigencia del sindicato obrero al deeretar la sus
pension del trabajo, no va propiamente encaminada contra las industrias 
particulares de los empresarios, sino que afecta de manera principal y directa 
al Gobierno y a -los intereses de la Nacion ... ; 

Que la conducta del sindicato obrero es en el presente caso tanto mas 
antipatriotica y por tanto mas criminal, cuanto que esta determinada por los 
enemigos del Gobierno, "', 

Que en vista de esto, hay que dictar sin demora las medidas que la situa
cion reclama, ya que ... hay peligro de que a su ejemplo se generalicen 
los trastornos de la paz en otras partes de la Republica; 

Que la conducta del sindicato obrero constituye, a no dudarlo, ... un 
ataque a la paz publica, .. , toda vez que... procede de los enemigos del 
Gobierno ... ; 

Tornado de SILV... HERZOG, op. cit., vol. II. pp. 248-250. 
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lidaba la unidad nacional y de que "donde hay caminos y carros 
ferrocarriles y telegrafos, hospitales y h~spicios, escuelas y colegios, 
fabricas y talleres, comercio, industria y actividad en las transac
ciones, la paz esta asegurada por si misma"/8 el constitucionalismo 
habia tenido oportunidad de apr~nder aceleradamente la leccion de 
que esa filosofia tenia sentido solo a condicion de que un estado de 
poder incontestable forzara, de arriba hacia abajo, la estabilidad so
cial que el 8010 proceso economico capitalista era incapaz de generar 
con sus mecanismos de opresion. 

El regimen de Diaz se habia caracterizado por las facilidades brin
<fadas a la explotacion capitalista de todas las actividades economi
cas, sacrificando siempre el interes de las mayorias laboriosas. El de 
Carranza, que estaba lidiando con los efectos sociales de una politica 
economica asi concebida, necesitaba imponer la rienda institucional 
a uno y otro ordenes de intereses, creyente de que con esa condicion 
podria permanecer en el poder que aun no acababa de arrebatar a 
la vieja oligarquia. Por eso el considerando segundo de su malhadado 
decreto puntualizaba que no habria de permitir la tirania capitalista 
ni que se levantase "la tirania de los trabajadores". 

7. El «progresismo universal":	 disfraz de la 
revoluci6n antiproletaria 

Lo que Carranza postulaba, en otras palabras, era la tirania del 
estado como factor indispensable a la permanencia y aceleracion del 
regimen capitalista. A Diaz habia tocado gozar el pacifico idilio entre 
'el estado nacional y el capital internacional; a Carranza Ie tocaba 
padecer el desajuste entre el estado incipientemente nacionalista y el 
capital de penetracion exterior. La negativa de las grandes poten
cias a otorgar su reconocimiento al gobierno constitucionalista mos
traba de bulto un nuevo tipo de exigencias hacia el estado nacional 
por parte de los monopolios internacionales; en correspondencia con 
ello, al presidente norteamericano Wilson Ie interesaba en Mexico un 
acuerdo entre las facciones, que debilitara las posiciones mas radica
les. Pero mientras Wilson postulaba que la bandera de su. nacion 
tenia que seguir a los fabricantes y comerciantes que querian tener 

28 Vease PAULINO MACHORRO NARVAEZ, La constituci6n de 1857. Un 
ciclo evolutivo del pueblo mexicano 1824-1857... Direccion General de pu
blicaciones de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 1959. pp. 
87 y 88. 
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una autoridad que habia sido conquistada en los campos de 
batalla. Tal el caso de las comisiones agrarias. 

6)	 Por 10 tanto, la jurisdicci6n de la ley carrancista comenz6 por 
circunscribirse, de manera realista, esto es, territorial y social
mente, s6lo al ambito de su control militar, y termin6 por 
extenderse al ambito nacional. 

7)	 Su acci6n, en consecuencia, fue tambien una acci6n irrever
sible mientras el desarrollo de su lucha se contrajo a la defen
sa y vigorizaci6n del orden constitucional. 

Su convocatoria al Constituyente de 1916 y el Proyecto Constitu
cional que poco mas tarde remitiera a ese cuerpo nacional, habrian 
de recoger con fidelidad la envergadura real de las otras facciones 

'it:..,,:.. 
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presentes en la contienda. 
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