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l.Utopia mexicana 0 realidad burguesa?· 

Es posible que Arnaldo C6rdo
va -prolifico autor de varios li
bros de interpretaci6n sociol6gi
ca- haya olvidado al escribir La 
politica de masas del cardenismo 
un principio que William Faulk
ner cuid6 de mantener en su la
berintica saga de ficci6n: el de 
que cada una de las partes de 
ella constituyera una unidad in
teligible en SI misma no obstante 
su integraci6n en la estructura 

total del mitico Yoknapatahawka. 
Acaso por ella la politica de Car
denas la presenta C6rdova como 
una reasunci6n del programa re
volucionario sin cuidarse de ca
racterizar y ubicar en la gran es
tructura del capitalismo mundial 
-la imperialista-Ia saga lIama
da «revoluci6n mexicana»; ni 
menos de encontrar la red de la 
ideologla pequefioburguesa en la 
cual de un modo 0 de otro la 

* Arnaldo Cordova, LA pOLITIC.". DE MASAS DEL CARDENISMO. Edieiones 
ERA, Mexico, 1974, 219 pp. 
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gran burguesia, en cierne 0 an
tigua, acabo atrapando pro domo 
.sua a las «masas» :obreros y cam
pesinos proletarizados. c! Descuido 
() funcionalismo simple? 

Resulta asi que el concepto «ar
1e de gobernar a' una sociedad de 
masasJJ (p. 12) 0 la afirmaci6n 
.de que «en la Revoluci6n habia 
.sido esencial) S U POLITICA DE MA

SAS, era lo que en los hechos se 
habia paralizado despues de con
.cluida la luchaJJ (pp. 13 y 14), 
entre otras muchas expresiones 
que repiten la idea ---como el ti
tulo mismo---, soslayan el hecho 
de que desde la terminacion de la 
lucha armada (verdadera lucha 
de clases) el unico hecho consu
mado fue el de la derrota de esas 
«masas», obreros y campesinos 
proletarizados. El epitafio de la 
derrota, 0 mas bien el instrumen
to juridico para aprovecharla en 
beneficio exclusivo de la burgue
sia y la pequeiia burguesia triun
fantes fue la Constitucion de 1917 
y, muy especialmente, sus articu· 
los 27 y 123. Ni el primero, co
mo necesidad de «destruir el mo
nopolio de la propiedad de la tie
rra en unas cuantas manosJJ '(p, 
14), ni el segundo como <.<defen
sa de los derechos de los trabaja
dores urbanosJJ (p. 15), erlm en 
el nivel juridico-politico algo mas 
que el reconocimiento de la fac
cion burguesa y pequeiio-burgue
sa de que ante el fenomeno de 
descomposicion del campesinado 
'Y el incremento del ejercito de 
reserva de mana de obra dispo
nible para ingresar en el mercado 
mas que de consumo de trabajo, 
era preciso tensar las riendas del 
control de campesinos y obreros. 
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Este doble prop6sito 10 lleva' has
ta sus ul timas consecuencias d go
bierno de Lazaro Carden,as me
diante una politica de concilia
cion y paternalismo dirigida a las 
«masas», que solo las fallas de re
fraccion de los cristales de la bur
guesia, de los estratos medios y 
aun del proletariado, condujeron 
a calificar de socialista; Ni el mis• 
mo Cardenas, como deja consig· 
nado Cordova, se proponia meta 
socialista alguna. La «economia 
mixta» es una de las frases acu
iiadas durante el cardenismo, aun
que la atmosfera internacional 
propiciara en aquel tiempo la re
duccion aparente de la' connota· 
cion del vocablo mixto al mari
daje de los sectores publico y pri
vado, con ignorancia pero no ex
clusion ---dada la terquedad del 
fenomeno- de la dependencia 
del imperialismo. Justamente de 
aquel maridaje habia de surgir 
el capitalismo de estado, mas tar· 
de el capitalismo monopolista de 
estado, con las caracteristicas pro
pias adquiridas en el subdesarro· 
110 y a la medida de las necesida
des de un imperialismo, el norte
americano, que llevada el luono
polio y el capitalismo de estado 
hasta sus consecuencias extremas 
y fuera de las fronteras de los EUA. 

Del modo como a posteriori} los 
forcejeos con los EUA de Carran
za, Obregon y Calles (burgueses 
o en trance de serlo, gracias a la 
justicia de la revolucion) son ob
viamente los signos de la adapta
cion del capitalismo del subdes' 
amillo ~exicano a la' nueva di
vision internacional del trabajo 
y el consiguiente aumento de la 
dependencia tras la recien termi
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nada repartici6n del mundo de la 
primera ~rra mundial, asi la 
obra progresista de Cardenas 10 
fue en' la medida ert que ---co~ 

mo 10 reconoceCordova- «nadie 
salio ganando tanto en este pro
cesO de organizacion emprendido 
por el cardenismo como los pro
pios capitalistasJJ (p.201). Pero 
de ella no se puede deducir que 
leis empresarios, carentes de la or
ganizacion que el estado' carde
nista como su representativo les 
daria, «hasta entonces casi no 
existian como una verdadera clase 
socialJJ (p. 196). AI contrario, la 
burguesia era ya desde hace tiem
po una clase eh si y para si, al 
reyeS de los derrotados durante la 
revolucion. De ahi que en lugar 
de ver en su organizacion en ca.
maras de industriales y comer
ciantes el fruto de una decisi6n 
voluntarista de Cardenas, con
vendria escudrifiar como al rit
mo de la acumulacion de capi
tal y los influjos de esta sobre 
la clase obrera, los jornaleros 
agricolas y sus organizaciones 
-ya desde la Constitucion po
tencialmente «charrizada»-, el 
capitalismo de' los «privados» y 
el de estado comienzan a entrela
zarse y a formar una oligarquia 
como la que hoy enseiiorea la eco
nomia, la politica y en generalla 
sociedad mexicanas. Recuerdese 
(ylo recuerda Cordova sin darle 
la importancia requerida) c6mo 
la administracion de Cardenas no 
solo ayuda a la burguesia con 
obras de infraestructura y credi
tos, sino fundando empresas 0 

adquiriendo otras no atractivas 
para la' iniciativa privada, asu
miendo aunque sea embrionaria-
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niehte el papelde nexo y motor 
de la capitalizacion ptbpio del 
capitalismo deestado. Cordova; 
en cambio piensa tIue la" orga.. 
nizacion de los empresarios fue 
concebida para que uno pudie.. 
ran escapar a su control y vigilan.. 
ciaJJ [del estado] envirtud de que 
« eran mas fuertes que los demaJ 
sectores sociales . .. JJ (p. 197). 

Toda esta politica del carde
nismo, y la lectura del libro de 
Cordova 10 hace ver, era con
gruente con la ilusi6n liberal pe
queiio-burguesa: habia que ac
tuar (cooperativas, ejidos, etcete
ra), sobre la circulacion, la pro· 
ducion y la propiedad privada, 
debian sersagradas. AI reyeS de 
como 10 exigia Rosa Luxembur
go. Radicalmente discutible resul
ta este parrafo del libro de Cor
dova en que se asientan dos fla
grantes falacias: " ... La condi
cion para que LAS COSAs SALIE

RAN COMO SE PENSABA CONSISTIA 

EN MANTENER A LOS CAMPESI

NOS COMO UNA PARTE ORGANICA 

DEL ESTADO. A los obreros se les 
podia tratar como aliados, a los 
campesinos no" (p. 112). Falacia 
la primera, ataiiedera a los cam
pesinos, atribuible a la incom
prensi6n de Cardenas de que en 
el sistema capitalista que .el de 
un modo li otro defendia, el pro
ceso de disoluci6n del campesina
do eS inevitable y ya no puede 
ser «la comunidad una fuente de 
vida propia que libera a los habi
tantes de trabajara jornal y per
mite a cada uno de eUos percibir 
el v,alor integro del esfuerzo que 
aplica a las tareas productorasJJ 

(p. 98). El ejido, la verdadera pe
quefia propiedad y las comunida

Administrador
Text Box



1
 
i 

LIBROS 135 
,,,<'.\134 PROBLEMAS DEL DESARROLLO ~ 

des indigenas eran, en virtud de 
su inmersi6n' en el sistema capi
talista, alimentadores del consu
rno pero ante todo del mercado 
<Ie trabajo. Y falacia la tocante a 
':los obreros, pues no estos sino sus 
mediatizadores, los lideres, fue
ron los aliados; Mucho menos se 
puede afirmar que Cardenas lla
mara "a la partieipaeion de los 
propiostrabajildores en la propie
dad y en la direeeion de la eeo
nomia", 10 que hubiera exigido un 
cambio del regimen de propie
dad y. de relaciones de produc
ci6n al que no aspiraba, que se 
sepa (ya 10 dijimos), Lazaro Car
denas. 

Lo que se puede decir es que 
el general aplic6 una politica 
coincidente con· el momento en 
que para la clase obrera de Arne
rica Latina se iniciaba, al socai
re de la creciente amenaza del 
fascismo y por influjo del brau
derismo,~la postergaci6n de la lu
cha de clases en aras de la gue
rra contra aquel, y que esa poli
tica dio un paso mas ---otros los 
hablan dado Calles y Obreg6n
hacia el charrismo definitivo en 
que caerian las organizaciones sin
dicales del pais. 

El mento del libro indiscuti
blemente es el de abordar el es. 
tudio de una epoca harto com
pleja. Como ensayo resulta de 
gran utilidad. Lo lamentablees 
que la lucha de clases se aglutine 
en el concepto «masas», que la 
dependencia estructural del impe
rialismo se reduzca a casi una so
la menci6n de paso y que el sub
desarrollo (el cual en esa hora 
cardenista, ahonda, entre otros 

fen6menos-anclas del progreso, el 
tajo insuturable entre la capaci
dad de las instalaciones. indus
triales tradicionales para generar 
las modernas por si mismas, y por 
tanto la inexorabilidad del atra
so dentro del sistema capitalis
ta), no aparezcan como el nece
sario trasfondo de la euforia seu
dosocialista, obrera y agraria, del 
cardenismo. Pero acaso 10 inacep
table, dentro de ese vacio amnesi
co, a pesar de 10 certero de la 
conclusion acerca de una clase, 
la burguesia, como beneficiaria 
de la actividad cardenista, sea el 
situar a Cardenas como un deus 
ex maehina, actuante por su sola 
omnipotencia, armado con la po
breza de su ideologia (ni socia
lismo ni capitalismo) que aparte 
de encontrar replica en el lema 
del Partido Comunista -«ni con 
Calles ni con Cardenas»-- es un 
metodo mengiiadamente sociol6gi
co para indagar una epoca, sobre 
todo cuando se pretende que el 
objetivo de Cardenas consistia en 
implantar la fCeontrapartida indis
pensable a la politiea individualis
ta" (p. 43). Mas bien, la contra
dicci6n del gobierno cardenista 
consistia en que, mientras en las 
escuelas se cantaba «... y que la 
raza humana sea soviet interna
cional ... » Cardenas afirmaba: 
"Del eomunismo de Estado se 
aparta [la revolucion]. " porque 
no esta en la idiosineraeia de nues
tro pueblo la adopei6n de un sis
tema que 10 priva del disfrute in
tegral de su esfuerzo ni tampoeo 
desea la sustitueion del patron in
dividual por el Estado-patron" 
(p. 75). JORCE CAhRION VILLA. 
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