
LA REVOLUCIÓN C U B A N A E N MÉXICO 1 

O L G A PELL ICER DE BRODY, 
E l C o l e g i o d e México 

A COMIENZOS de los años sesenta se extendió la opinión de que l a R e v o l u 

ción cubana sería u n "e jemplo espléndido para los movimientos p o p u 

lares en América L a t i n a " . A casi diez años de distancia cabe preguntarse: 

¿Qué reacciones provocó en México, u n o de los países más cercanos y 

con m a y o r tradición r e v o l u c i o n a r i a d e l continente? 

E l estudio de l a v i d a política e n México durante la p r i m e r a m i t a d 

de l a presente década revela que l a Revoluc ión cubana produjo entusias

m o y desconcierto. L o p r i m e r o , en quienes creyeron que su ejemplo 

promovería m o v i m i e n t o s populares independientes d e l par t ido o f i c i a l en 

el poder: el P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o Inst i tuc ional (PRI). L o segundo, en

tre los capitalistas que, atemorizados, sacaron capitales d e l país, organi

zaron u n a l u c h a ant icomunis ta y p i d i e r o n a l G o b i e r n o seguridad de que 

el m o d e l o cubano n o influiría en la política económica n a c i o n a l . 

Sólo considerando l a situación política y económica d e l país p u e d e n 

entenderse e n l a f o r m a , l a dimensión, y l a transitoriedad de semejantes 

reacciones. D e aquí l a conveniencia de recordar p r i m e r o los problemas 

principales a que se enfrentaba México a comienzos de l a presente dé

cada. H e c h o esto, se estudiarán las actitudes frente a la Revoluc ión cuba

na de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a y el clero, así como de los grupos l lamados 

generalmente de i zquierda . A l f i n a l , se indicarán algunos factores que 

i n f l u y e r o n en l a evolución de estas actitudes. 

I . DESCONTENTO POPULAR Y RECESO ECONÓMICO 

L a l legada de Castro a l poder coincidió con e l i n i c i o de l régimen presi

dencia l de A d o l f o López Mateos, a q u i e n se le podía considerar u n m i e m 

b r o más de l a f a m i l i a r e v o l u c i o n a r i a m e x i c a n a que h a gobernado en 

México desde hace largo t iempo. A l g u n o s problemas, s in embargo, alte

raban l a t r a d i c i o n a l " t r a n q u i l i d a d " d e l cuadro político m e x i c a n o : las 

huelgas obreras más importantes de los últimos años y l a amenaza de 

u n estancamiento económico. 

E l malestar p o p u l a r era comprensible si se toma e n cuenta que los 

salarios reales pagados p o r las pr incipales industrias se habían mante

n i d o prácticamente estancados durante 10 años, y que e l ingreso p e r 

c a p i t a de los campesinos había d i s m i n u i d o u n 5 % hacia finales de los 

1 Este trabajo recoge los primeros resultados de u n a investigación sobre l a influen

cia de la Revolución cubana en México. H a sido preparado en el Seminario sobre 

México y su política exterior bajo l a dirección de D a n i e l Cosío Villegas. 
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años c i n c u e n t a . 2 Así , y quizá aprovechando las ventajas que confería 

a l m o v i m i e n t o obrero l a p r o x i m i d a d de las elecciones presidenciales, a 

comienzos de 1958 surgieron los pr imeros brotes de descontento. U n a 

huelga de telegrafistas decretada en e l mes de febrero fue rápidamente 

secundada p o r los trabajadores de los ferrocarriles y los miembros del 

magisterio.; E l m o v i m i e n t o presentaba l a característica de haberse pro

d u c i d o s in e l apoyo de quienes representaban of ic ia lmente a los s indi

catos ante las autoridades d e l trabajo. L a s huelgas se habían organizado 

clandestinamente o en abierta oposición a esos líderes; sus objetivos eran 

a l m i s m o t iempo económicos y políticos: a u m e n t o de salarios y recono

c i m i e n t o de nuevos dirigentes sindicales!. E n el p r i m e r semestre de ese 

año, las respuestas d e l G o b i e r n o a las peticiones obreras fueron f a v o r a 

bles, 3 l o j j u e posiblemente se e x p l i c a p o r el deseo d e l G o b i e r n o de man

tener l a " u n i d a d n a c i o n a l " que estaba pregonando e l PRI e n l a campaña • 

pres idenc ia l . 4 

P e r o esas concesiones e s t i m u l a r o n l a ac t iv idad de otros sindicatos. 

A mediados d e l año surgió entre los trabajadores de Petróleos M e x i c a n o s 

u n m o v i m i e n t o que, entre otros puntos, reclamaba l a derogación de ios 

artículos 513, 514 y 515 de los estatutos de sus sindicatos que d i c t a n l a 

afiliación colectiva de sus m i e m b r o s a l P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o Inst i tu

c i o n a l . 8 Ese ambiente de rebeldía s i n d i c a l favoreció l a organización de 

u n a l u c h a p o p u l a r contra e l encarecimiento de l a v i d a , c o m o l o sugiere 

e l hecho de que e l alza de tarifas en los autobuses de l a c i u d a d de Mé

x i c o provocó manifestaciones de u n a m a g n i t u d inusi tada. 

A n t e las dimensiones que tomaba e l descontento p o p u l a r e l presi

dente A d o l f o R u i z Cort ines anunció en su ú l t imo informe de gobierno 

que reprimiría con l a " m á x i m a energía" c u a l q u i e r alteración d e l o r d e n 

2 Para los salarios de los obreros la Dirección General de Estadística de la Secre

taría de Industria y Comercio da los siguientes datos: 

Año 
S a l a r i o s m e d i o s 

(pesos d e i 9 3 9 ) 

índice 

1 0 3 9 - 1 0 0 

•955 23.21 84.7 

] 9 5 6 24.36 88.9 

•957 23.20 847 

1958 25.10 91.6 

"959 26.49 9*5-7 
1960 27.00 98-5 

(Incluye las 32 principales industria del país.) C o m . Ext., 1963, p. 567. 

3 E n t r e los triunfos que puede anotarse el movimiento obrero de esa época se 

encuentran el aumento de salarios y el derrocamiento de algunos líderes. E n el caso 

de los ferrocarrileros la antigua dirección sindical se aparta para que tome posesión 

Demetrio Vallejo. 

4 Las elecciones se celebraron en el mes de junio habiendo sido electo el candidato 

del PRI A d o l f o López Mateos. 

5 V e r Política, i<> de mayo de 1960. 
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públ ico; poco después d i o o r d e n de disolver u n a manifestación d e l M o 

v i m i e n t o R e v o l u c i o n a r i o d e l M a g i s t e r i o , u n nuevo g r u p o s i n d i c a l inde

pendiente , y de encarcelar a sus pr inc ipa les organizadores. 

U n o de los pr imeros actos del nuevo presidente, q u i e n t o m a posesión 

eí i ° de d i c i e m b r e de 1958, fue poner e n l i b e r t a d a quienes habían s i d o 

encarcelados e n la manifestación de maestros. D e esta m a n e r a López 

Mateos inició su gobierno con u n a m e d i d a que permit ió a sus s i m p a t i 

zantes ca l i f i car lo de h o m b r e "progresista y de i z q u i e r d a " . S i n embargo, 

p o r razones que escaparon a su c o n t r o l , l a s impatía de L ó p e z Mateos p o r 

las re iv indicac iones obreras n o p u d o mantenerse en los hechos. E n mar

zo de 1959 se p r o d u j o u n nuevo m o v i m i e n t o e n e l s indicato ferrocarr i lero 

ahora bajo l a dirección de D e m e t r i o V a l l e j o . Este d ir igente , poco antes 

de su designación totalmente desconocido, surgió como líder l o c a l y en 

viajes a través de todo e l país entre 1954 y 1958, tomó contacto con las 

diversas secciones d e l s indicato ferrocarr i lero y con los problemas que 

p r e o c u p a b a n a sus miembros . L a p o p u l a r i d a d que adquir ió , sobre todo 

p o r su i n d e p e n d e n c i a frente a los líderes conocidos con l a peyorat iva 

denominac ión de "charros" , l o l levó a l a dirección n a c i o n a l d e l s indicato 

e n 1958. B a j o l a dirección de V a l l e j o los trabajadores pedían que se 

m o d i f i c a r a l a administración de los ferrocarriles.» A l m i s m o t i e m p o , 

insistían e n que "cada c i u d a d a n o debe d e c i d i r su m i l i t a n c i a polít ica de 

acuerdo c o n los derechos que le otorga l a Const i tuc ión" . C o n d e n a b a n , 

e n consecuencia, "los estatutos de algunas organizaciones que establecen 

l a af i l iación en masa de los sindicatos a a lgún p a r t i d o ; esta posición en

traña u n acto i n c o n s t i t u c i o n a l , p o r tanto i lega l , que tiene que ser e l i m i 

n a d o " . 7 

T o m a n d o en cuenta l a i m p o r t a n c i a que tiene p a r a e l sistema polít ico 

m e x i c a n o l a incorporación e n b l o q u e de los trabajadores de empresas 

nac ional izadas a l PRI , los ferrocarri leros i b a n demasiado lejos. Esa fue l a 

o p i n i ó n de algunos otros líderes obreros, entre ellos los dirigentes d e l 

S i n d i c a t o M e x i c a n o de Electricistas, u n g r u p o t r a d i c i o n a l m e n t e respetado 

e n e l s i n d i c a l i s m o mexicano. P e r o los ferrocarri leros m a n t u v i e r o n su 

posición, y decretaron u n a h u e l g a que los l levó de m a n e r a i n e v i t a b l e a l 

c h o q u e abier to c o n e l G o b i e r n o . E l 29 de marzo, en u n mensaje p o r 

r a d i o y televisión, el P r o c u r a d o r G e n e r a l expl icó que se h a b í a n t o m a d o 

medidas c o n t r a los ferrocarri leros p o r q u e s u c o n d u c t a obedecía " a ideolo-

6 Poco antes de tomar posesión de su cargo, López Mateos había recibido de D e 

metrio Val lejo u n memorándum que resumía los puntos de vista de l a nueva dirección 

sindical respecto a los problemas ferroviarios. E l documento subrayaba entre otras 

cosas que: "los altos intereses nacionales reclaman u n a revisión de l a política de e m 

préstitos norteamericanos" p a r a los ferrocarriles; criticaba " l a política de transportes 

de los minerales con tarifas bajas" considerándola u n subsidio a las empresas mineras 

extranjeras; sugería además que en vez de a d q u i r i r " u n a gran cantidad de refacciones 

y herramientas en talleres y negocios particulares" se fabricasen en los propios talleres 

ferroviarios. Locuciones citadas p o r Política, i<? mayo de 1960. 

7 I b i d e m . 
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gías e intereses extraños a ios de México".» Ese m i s m o día, f u e r o n en

carcelados los p r i n c i p a l e s líderes y acusados entre otros delitos, d e l de 

"disolución soc ia l " . 

L a represión ferrocarr i lera tuvo e l efecto de para l i zar l a l u c h a sin

d i c a l que se había i n i c i a d o en 1958 y dejar desorientado a l m o v i m i e n t o 

obrero. Así , n o fueron los obreros quienes se e n c o n t r a r o n e n l a mejor 

posición p a r a aprovechar el estímulo de l a R e v o l u c i ó n cubana. Esta 

afectó p r i n c i p a l m e n t e a otros sectores: a los estudiantes, a l a l l a m a d a 

" a l a i z q u i e r d a del PR I " , y a quienes p u e d e n agruparse bajo e l r u b r o 

general de l a " i z q u i e r d a i n d e p e n d i e n t e " , f o r m a d a p r i n c i p a l m e n t e p o r 

intelectuales, artistas, periodistas y escritores. Es interesante señalar que 

las i n q u i e t u d e s obreras de finales de los años c incuenta habían contr i 

b u i d o notablemente a r e v i v i r el interés de estos grupos e n los problemas 

políticos, p r e p a r a n d o así e l terreno e n que tendría eco l a revolución 

castrista. E n estos años se f o r m a r o n las agrupaciones que más tarde 

serían las pr inc ipa les defensoras de l a R e v o l u c i ó n c u b a n a en México . E n 

tre ellas, el g r u p o e s t u d i a n t i l " L a L i n t e r n a " , que j u g ó u n p a p e l decisivo 

e n l a movi l ización e s t u d i a n t i l a favor de C u b a , y e l g r u p o de jóvenes 

intelectuales que comenzaron a p u b l i c a r e l periódico E l E s p e c t a d o r , a l 

gunos de los cuales se i n t e g r a r o n después a l a revista Política? 

E l p r o b l e m a de los bajos ingresos n o se mani f iesta solamente e n mo

v imientos de hue lga . Se traducía también en u n estancamiento de l a 

d e m a n d a i n t e r n a , lo que , u n i d o a otros factores, d i o p o r resultado otro 

p r o b l e m a c o n que se enfrentó M é x i c o a comienzos de los años sesenta: 

l a amenaza de u n receso e c o n ó m i c o . 1 0 H a c i a fines de l a década de los 

8 T i e m p o , 6 de a b r i l de 1959, p. 8. 

9 Algunos documentos que permiten ver l a participación de estudiantes e intelec

tuales en los problemas políticos de los años 1958 y 1959 son: el desplegado sobre " l a 

lucha de los estudiantes y los recientes movimientos de protesta p o p u l a r " , publicado 

en E l U n i v e r s a l y L a P r e n s a , el 27 de agosto de 1958, y en Excélsior y E l P o p u l a r , el 

día 28 d e l m i s m o mes. P o r otra parte, el desplegado de los "escritores y artistas libres 

de México, sin ligas con ningún partido político, preocupados y conmovidos ante los 

sucesos de carácter social que últimamente h a n ocurrido en la capital" que, f irmado 

p o r Carlos Pellicer, Octavio Paz, Carlos Fuentes, F e r n a n d o Benitez, Al í Chumacero 

y otros apareció en Excélsior el 30 de agosto de 1958. 

10 Los bajos ingresos de las capas populares como origen de la amenaza de u n 

estancamiento económico fue reconocido con franqueza en el P l a n d e Acción I n m e d i a t a 

preparado p o r e l gobierno mexicano a comienzos de 1962. E n este documento se reco

nocía: "los factores de estancamiento a pesar de u n esfuerzo público sin precedente 

no se lograron contrarrestar del todo en el último q u i n q u e n i o . L a d e m a n d a interna n o 

h a p o d i d o s u p l i r la falta de i m p u l s o dinámico de l a d e m a n d a externa. E l r i t m o r e d u 

cido de l a inversión p r i v a d a obedece en parte a circunstancias político-sociales, pero 

se debe también a la expansión insuficiente de la demanda efectiva de los sectores de 

bajo ingreso. E l hecho escueto es que en 1961 el producto bruto interno p o r habitante 

apenas aumentó 0.4 %. Esta situación n o sería tan desfavorable si representase u n a 

circunstancia transitoria; pero lejos de ello, la tasa de crecimiento d e l producto bruto 

p o r habitante h a venido descendiendo; en 1955-1960 fue de 2.9 % , o sea inferior a la 

de 3.6 % registrada en 1951-1955". Citado p o r M . Wionczek, "Antecedentes de 

la planeación en México", en B a s e s p a r a la planeación económica y s o c i a l d e México. 

Siglo X X I , México, 1966, p. 49. 
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c i n c u e n t a había razones p a r a d u d a r si podría acelerarse, o s i q u i e r a m a n 

tenerse e l c rec imiento económico de México . E n e l per íodo de R u i z 

C o r t i n e s comenzó a sentirse q u e éste se d e b i l i t a b a , situación que pro

venía, p r i n c i p a l m e n t e , de l a baja en las ventas de nuestros productos 

de exportac ión c o m o e l a lgodón, e l café, y los metales n o ferrosos. S i n 

embargo, l a cont inuación d e l proceso de substitución de importación de 

bienes de consumo, el a f lu jo de turistas y l a inversión extranjera , bas

t a r o n p a r a m a n t e n e r e l c r e c i m i e n t o económico d e l país a u n r i t m o sa

tisfactorio. 

A l l legar L ó p e z Mateos a l poder se agravaron algunos signos negati

vos de l a economía m e x i c a n a ; se estrecharon a ú n más las perspectivas 

p a r a l a sa l ida de nuestros productos de exportac ión y c o m e n z a r o n a des

aparecer las faci l idades p a r a i n v e r t i r e n bienes de c o n s u m o destinados a 

subsist ir importac iones . L o s bienes de consumo ya n o se i m p o r t a b a n en 

cantidades considerables, pues l l egaron a representar menos de u n q u i n 

to de nuestras importac iones . E n consecuencia las nuevas inversiones 

debían d i r ig i rse h a c i a l a substitución de bienes intermedios ; esto suponía 

inversiones más fuertes, u n a tecnología más avanzada y u n mercado c o n 

nuevas estructuras . 1 1 

L a s c ircunstancias anteriores e x p l i c a n que e l fenómeno de l a retrac

ción de l a inversión p r i v a d a [signo de u n d e b i l i t a m i e n t o d e l c r e c i m i e n t o 

económico] comenzara a presentarse e n M é x i c o desde l a segunda m i t a d 

de los años c incuenta . Este hecho, y e l pe l igro que representaba, fueron 

señalados p o r e l secretario de H a c i e n d a : 

E n los últ imos años se n o t a u n a tendencia hac ia l a d isminución 
de las tasas anuales de crec imiento . D e 7.5 % de a u m e n t o prome
d i o d u r a n t e el per íodo de 1941 a 1950, se r e d u j o a 5 % en l a década 
q u e acaba de t e r m i n a r . . . D e n t r o d e l mecanismo económico d e l 
país, es p r i n c i p a l m o t i v o de preocupación l a disminución e n el r i t 
m o de a u m e n t o de l a inversión p r i v a d a . . . A p a r t i r de 1 9 5 5 l a i n 
vers ión p r i v a d a registra niveles de ascenso cada vez más reducidos; 
e n t a n t o que en 10,6 creció e n u n 1 0 % con respecto a l v o l u m e n 
de inversión d e l año anter ior , e n 1959 alcanzó u n crec imiento de 
sólo 1.6 % como culminación de d i s m i n u c i o n e s constantes en las 
tasas de crec imiento d u r a n t e cada año d e l período c o n t e m p l a d o . " 

Estos e r a n , en términos generales, los p r i n c i p a l e s problemas polít icos 

y económicos de M é x i c o c u a n d o comenzaron a l legar las pr imeras n o t i 

cias d e l m o v i m i e n t o castrista que l levaría a l a instauración d e l p r i m e r 

régimen social ista e n América L a t i n a . 

11 U n o d e los mejores resúmenes sobre la situación económica de México a comien

zos de la presente década se encuentra en R a y m o n d V e r n o n , T h e D i l e m a of M e x i c o ' s 

D e v e l o p m e n t . H a r v a r d University Press, 1963. 

12 Discurso pronunciado en la Convención B a n c a d a de 1961. R e p r o d u c i d o en l a 

revista C o m e r c i o E x t e r i o r , 1961, p. «70. 
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I I . INICIATIVA PRIVADA, CLERO Y R E V O L U C I Ó N C U B A N A 

L a d isminución e n e l r i t m o de a u m e n t o de l a inversión p r i v a d a en Mé

x i c o n o era u n fenómeno nuevo; s i n embargo, se había presentado pau

la t inamente s i n a d q u i r i r las proporc iones de 1961, u n o de los años más 

difíciles p a r a l a economía m e x i c a n a . E n 1959 el m o n t o de l a inversión 

p r i v a d a casi permaneció estancado; pero esto n o pareció a larmante por

q u e e n M é x i c o los i n i c i o s de u n período pres idencia l c o i n c i d e n con u n a 

disminución de las inversiones d e l sector p r i v a d o , que espera c o n cautela 

hasta conocer l a pol í t ica d e l n u e v o gobierno. Se consideró entonces nor

m a l q u e e n 1960, a u n q u e s i n recuperar los índices de c r e c i m i e n t o de l a 

p r i m e r a m i t a d de los años c i n c u e n t a , l a inversión p r i v a d a se recuperara 

v pasara de 10 944 a 12 435 m i l l o n e s de pesos. 1 8 

F u e m o t i v o de i n q u i e t u d e l que e n 1961, lejos de aumentar , las i n 

versiones d e l sector p r i v a d o d i s m i n u y e r a n en 1 % . Esto u n i d o a u n a fuga 

de capitales c a l c u l a d a p o r los especialistas d e l B a n c o de M é x i c o e n 

más de 125 m i l l o n e s de dólares, l levó a ciertos observadores a preguntar

se cuál era e l " factor e x t r a o r d i n a r i o " que había i n f l u i d o sobre los h o m 

bres de negocios mexicanos. E n sus declaraciones públicas los represen

tantes más destacados de l a i n d u s t r i a y e l comercio o p i n a r o n que l a 

reducción de sus inversiones y e l envío a l exter ior de capitales se debía 

a u n a "crisis de c o n f i a n z a " m o t i v a d a p o r los acontecimientos cubanos, 

así c o m o p o r interpretaciones desviadas y alarmantes sobre l a polít ica 

g u b e r n a m e n t a l . " 

A l i n t e r v e n i r en l a C o n v e n c i ó n B a n c a r i a de 1962, e l entonces presi

dente de l a Asociación de B a n q u e r o s comenzó su discurso señalando e l 

hecho de que l a economía m e x i c a n a se había visto afectada d u r a n t e e l año 

de 1961 p o r presiones derivadas de l a " i n q u i e t u d y l a i n c e r t i d u m b r e " . 

M á s adelante, e x p l i c a b a así e l or igen de esas inquie tudes : 

E n t r e las situaciones que despertaron i n q u i e t u d e i n c e r t i d u m b r e e n 
los inversionistas pr ivados de nuestro país se encuentra e l reflejo 
i n e v i t a b l e de los sucesos políticos en e l hemisfer io americano provo
cado p o r la infi l tración de doctr inas e x ó t i c a s . . . Otros aspectos que 

13 L a inversión p r i v a d a total en México a fines de los años cincuenta y comien

zos de los sesenta era: 

1956 $ 9060 millones 

•957 » . 1 0 !24 »> 

1958 ». 10 770 
1959 „ 10 944 

1960 ..12 435 
1961 „ 12 324 

1962 . , i 3 4 3 l 

F U E N T E : Sec. d e l P a t r i m o n i o N a c i o n a l , M e m o r i a 1 0 6 2 , p . 92. 

l i P a r a u n a apreciación de l a l lamada "crisis de confianza" del sector privado en 

esa época ver e l editorial de C o m e r c i o E x t e r i o r de a b r i l de 1962. 
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e x p l i c a n l a desconfianza d e l sector p r i v a d o h a n s ido l a cada vez 
m a y o r intervención d e l Estado e n l a economía, y algunas versiones 
y o p i n i o n e s sobre temas de interés n a c i o n a l que, s i n e l debido fun
d a m e n t o , h a n sido expresadas p o r algunos f u n c i o n a r i o s . 1 5 

L a opin ión de que e l m i e d o a l a R e v o l u c i ó n c u b a n a era el m o t i v o 

p r i n c i p a l d e l agravamiento de la retracción de l a inversión p r i v a d a y l a 

fuga de capitales, fue c o m p a r t i d a p o r algunas publ icac iones oficiales. E n 

e l i n f o r m e d e l B a n c o de M é x i c o correspondiente a 196! se d i j o : "Supe

r a n d o e l efecto adverso que sobre los inversionistas pr ivados de nuestro 

país t u v i e r o n los acontecimientos políticos d e l área l a t i n o a m e r i c a n a , e l 

p r o d u c t o r e a l de M é x i c o a u m e n t ó e l 3.5 % (contra el 5.6 % e l año ante

r i o r ) , e n v i r t u d d e l gran i m p u l s o d a d o a l a capac idad p r o d u c t i v a d e l 

país p o r las crecientes inversiones d e l G o b i e r n o . . . " 1* 

E s comprens ib le que l a R e v o l u c i ó n c u b a n a provocara e l sobresalto 

de algunos sectores de l a burguesía d o m i n a d o s p o r e l m i e d o a l c o m u 

nismo. S i n embargo, n o escapa a nuestra atención e l hecho de que otros 

fenómenos como l a recesión q u e sufrió l a economía n o r t e a m e r i c a n a e n 

esos años i n f l u y e r o n , quizá c o n más fuerza, e n e l c o m p o r t a m i e n t o de l a 

i n i c i a t i v a p r i v a d a e n México . E n todo caso resulta interesante señalar 

que e l m i e d o a l a R e v o l u c i ó n c u b a n a fue empleado p o r los hombres de 

negocios p a r a just i f icar su conducta . Y esto es i m p o r t a n t e en l a m e d i d a 

e n que a d q u i r i e r o n así u n i n s t r u m e n t o eficaz p a r a hacer sentir a l G o 

b i e r n o q u e , c o n e l f i n de restablecer su conf ianza, era conveniente q u e 

se o t o r g a r a n mayores ventajas a l a empresa p r i v a d a . 

P e r o s i l a R e v o l u c i ó n c u b a n a y e l receso de l a economía norteameri

cana afectaban negativamente a los hombres de negocios, esto se veía 

agravado p o r l a desconfianza q u e e x p e r i m e n t a b a n h a c i a L ó p e z M a t e o s 

d u r a n t e los pr imeros años de su gobierno. Desconf ianza i n u s i t a d a en u n 

país d o n d e , en los últ imos ve inte años, h a exist ido u n diá logo c o r d i a l 

y casi u n a c o i n c i d e n c i a de puntos de vista entre e l G o b i e r n o y los h o m 

bres de empresa. 

L a s p r i m e r a s reacciones e n c o n t r a d e l n u e v o gobierno se manifesta

r o n en enero de 1959 y p r o v i n i e r o n de grupos económicos estrechamente 

l igados c o n los grandes intereses extranjeros e n l a minería y l a i n d u s t r i a . 

Estas reacciones hostiles f u e r o n provocadas p o r l a expedic ión, e n n o v i e m 

bre de 1958, de l a ley p r o m u l g a d a p o r e l g o b i e r n o a n t e r i o r l a c u a l 

r e f o r m a b a e l A r t í c u l o 27 de l a Const i tuc ión y confería a Petróleos M e x i 

canos e l derecho exc lus ivo p a r a establecer y manejar l a i n d u s t r i a petro

química pesada. U n a publ icac ión de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a comentó en

tonces q u e : 

. . . e l p r o g r a m a d e l G o b i e r n o de a m p l i a r c o n t i n u a m e n t e su r a d i o de 

acc ión p a r a i n v a d i r los campos reservados a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a y 

15 Discurso reproducido en Excélsior, 31 marzo de 1962. 

16 Banco de México, I n f o r m e A n u a l 1 0 6 1 , p . 15. 
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c o m p e t i r con e l la en e l r a m o de la minería y otros muchos campos 
conducirá a u n a reducción de las inversiones de c a p i t a l para e l 
desarrol lo de M é x i c o , p o r parte de f inancieros mexicanos y extran
jeros. 

C i t a n d o a fuentes anónimas pero " b i e n in formadas" , l a m i s m a p u 

bl icación p r e d i j o que " s i Petróleos M e x i c a n o s no mant iene u n p r o g r a m a 

de crédito i l i m i t a d o que p e r m i t a l a construcción i n m e d i a t a de plantas 

petroquímicas la n u e v a ley demorará otros veinte años el crec imiento de 

l a i n d u s t r i a q u í m i c a " . 1 7 

Esta reacción, considerada aisladamente, carece de i m p o r t a n c i a ; s in 

embargo, otras medidas económicas tomadas a l o largo de 1960 provoca

r o n descontento semejante. C o n m o t i v o de l a nacionalización de l a i n 

d u s t r i a eléctrica, l a Confederación P a t r o n a l de l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a 

dedicó su n ú m e r o de octubre de 1960 de V o z P a t r o n a l a comentar la 

"mexicanización de l a e l e c t r i c i d a d " . L a C o p a r m e x señalaba a l G o b i e r n o 

la grave responsabi l idad que había a d q u i r i d o , exigiéndole e l " p l e n o des

a r r o l l o y m e j o r a m i e n t o de los servicios eléctricos". E l comentar io de V o z 

P a t r o n a l t e r m i n a b a expresando e l temor de que ta l m e d i d a representara 

" u n a tendencia h a c i a l a estatización de las pr inc ipa les actividades eco

nómicas" . 

E l temor manifestado p o r l a C o p a r m e x fue c o m p a r t i d o i n m e d i a t a 

mente p o r l a Confederación de Cámaras Industr iales ( C o n c a m i n ) . E n 

e l n ú m e r o d e l 15 de octubre de su bolet ín, l a Confederación, p lanteaba 

en vista de " u n a serie de acontecimientos recientes", l a siguiente pregun

ta: "¿Hasta d ó n d e l legaría e l G o b i e r n o en sus propósitos, y qué campos 

de l a inversión podrían considerarse fuera de l a acción estatal, y, e n con

secuencia, atractivos p a r a los capitales part iculares dispuestos a c o n t r i 

b u i r a l desarro l lo económico de M é x i c o ? " . " 

E l malestar de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a se manifestó más expl íc i tamente 

e n n o v i e m b r e de 1960 con l a aparición de u n desplegado de p l a n a en

tera p u b l i c a d o e n los p r i n c i p a l e s periódicos d e l p a í s > E l d o c u m e n t o , 

t i t u l a d o ¿Por cuál c a m i n o S r . P r e s i d e n t e ? , estaba f i r m a d o p o r tres organi

zaciones poderosas de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a en M é x i c o : L a Confederación 

de Cámaras N a c i o n a l e s de C o m e r c i o , l a Confederación de Cámaras I n 

dustriales y l a Confederación P a t r o n a l de l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a . E r a 

mani f ies ta l a i n t r a n q u i l i d a d d e l sector p r i v a d o ante l a "pol í t ica eco

nómica d e l E s t a d o y d e l gasto p ú b l i c o " p o r q u e había tomado u n c a m i n o 

que "parec ía contradecir los p r i n c i p i o s económicos consagrados en l a 

Const i tuc ión Pol í t ica" . P a r a estas agrupaciones e l c o n t e n i d o de l a carta 

m a g n a debía traducirse en u n "régimen económico de l i b r e empresa y 

de r e s p o n s a b i l i d a d p ú b l i c a " ; p o r l o tanto, l a adquisición p o r e l G o b i e r -

17 Ci tado p o r M . Wionczek, E l n a c i o n a l i s m o m e x i c a n o y l a inversión e x t r a n j e r a , 

Siglo X X I , México, 1968, p. 239. 

18 V e r M a r c o A n t o n i o Alcázar, L a s a g r u p a c i o n e s p a t r o n a l e s e n México. Tesis, C e n 

tro de Estudios Internacionales, E l Colegio de México, México, 1966. 

19 P o r ejemplo en N o v e d a d e s , 24 de noviembre de 1960, p. 9. 
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n o de empresas pr ivadas, a u n q u e e n algunos casos se just i f i cara "desde e l 

p u n t o de vista pol í t ico" , había suscitado serias dudas acerca de l a or ien

tación económica d e l régimen. E l desplegado especulaba acerca de l a 

p o s i b i l i d a d de nuevas compras gubernamentales y se interrogaba sobre 

l a justif icación de tales gastos. P o r o t r a parte, p lanteaba directamente l a 

cuestión de saber si u n m a y o r i n t e r v e n c i o n i s m o conducir ía a " u n socia

l i s m o de estado". 

L o s actos d e l G o b i e r n o que tanto a l a r m a r o n a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a 

fueron, p o r u n a parte, las declaraciones de L ó p e z Mateos e n e l sentido 

de q u e s u g o b i e r n o era de " e x t r e m a i z q u i e r d a " d e n t r o de l a C o n s t i t u 

ción; 20 p o r otra , l a adopción de medidas económicas tendientes a p o n e r 

en manos d e l Estado recursos básicos d e l país y a m e x i c a n i z a r algunas 

industr ias . D e n t r o de estas medidas cabe c i tar l a c o m p r a de las compa

ñías de l u z , l a adquisición de l a fábrica de acero L a C o n s o l i d a d a , q u e 

comenzó a trabajar c o n j u n t a m e n t e c o n A l t o s H o r n o s de M é x i c o , cuyo 

accionista m a y o r i t a r i o es e l G o b i e r n o ; l a expedic ión de l a ley sobre recur

sos minerales tendientes a favorecer a las empresas m i n e r a s e n que el 

c a p i t a l m e x i c a n o represente p o r l o menos e l 5 1 ' % d e l tota l , y l a c o m p r a 

de dos compañías operadoras de cines. 

L a adquisic ión de las empresas eléctricas p e r m i t e adelantar l a hipó

tesis de q u e estas medidas n o correspondían a u n p l a n p r e m e d i t a d o 

tendiente a r o m p e r el e q u i l i b r i o entre G o b i e r n o e i n i c i a t i v a p r i v a d a q u e 

existe en M é x i c o desde hace varios años. T a m b i é n p e r m i t e pensar q u e se 

d i o u n a atención, quizá exagerada, a los intereses de las compañías p r i 

vadas extranjeras. 

A l g u n o s estudios recientes sobre l a m a t e r i a demuestran que l a i n i c i a 

t i v a p a r a v e n d e r las compañías a l G o b i e r n o p r o v i n o de las empresas mis

mas, e n p a r t i c u l a r de l a A m e r i c a n F o r e i g n Power , que desde hacía algu

nos años se encontraba en u n a situación económica desfavorable. L a 

adquis ic ión de esta compañía e n marzo de 1060 h a sido considerada 

" u n a transacción espontánea e n l a que los intereses de compradores y 

20 E l i<> d e jul io de 1960, el presidente López Mateos puso fin a u n a larga discu

sión política al declarar que su gobierno era: "dentro de l a Constitución, de extrema 

izquierda". L a discusión se inició pocos días antes cuando el presidente del M I , A l f o n 

so C o r o n a d e l Rosal y el presidente de la G r a n Comisión del Senado. M a n u e l M o r e n o 

Sánchez def inieron el régimen de López Mateos como de "atinada izquierda". Esas 

declaraciones provocaron u n a gran efervescencia política llevando a u n periodista a 

preguntar a López Mateos, quién se encontraba entonces en Guaymas, Sonora, cual era 

su opinión sobre el carácter "izquierdista" de su régimen. López Mateos respondió: 

" l a línea política a la derecha o a la izquierda debe ser tomada desde el punto de 

vista de cuál es el centro. Ustedes conocen el origen de nuestra Constitución que 

emanó de u n a revolución típicamente p o p u l a r , que aspiraba a otorgar a los mexicanos 

garantías p a r a obtener mejores niveles de v i d a en todos los órdenes. . . en ese sentido, 

nuestra Constitución es de hecho u n a Constitución de origen p o p u l a r de izquierda, en 

el sentido q u e se le quiera dar a palabra izquierda en México A h o r a m i gobierno es 

dentro de l a Constitución, de extrema izquierda". Declaraciones reproducidas en Polí

t i c a , 15 de j u l i o de 1960. 
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vendedores c o i n c i d i e r o n p o r razones dist intas, a u n q u e p r i n c i p a l m e n t e 

e c o n ó m i c a s " . 2 1 

E l G o b i e r n o d i o a mediados de 1960 los pasos necesarios para com

p r a r l a única empresa eléctrica extranjera que q u e d a b a e n el país: l a 

M e x l i g h t . A l g u n o s observadores h a n considerado que l a raíz de esta de

cisión fueron acontecimientos relacionados con l a situación cubana. P a r a 

entonces existían en e l país importantes m o v i m i e n t o s de apoyo a C u b a , 

algunos de ellos d i r i g i d o s p o r u n a de las figuras más relevantes de l a 

v i d a polít ica m e x i c a n a : e l ex presidente Lázaro Cárdenas. N o sería difí

c i l que p a r a contrarrestar l a i n f l u e n c i a cubana, e l G o b i e r n o haya buscado 

u n a m e d i d a económica que r e u n i e r a las siguientes características: recor

d a r e l carácter " r e v o l u c i o n a r i o " d e l g o b i e r n o mexicano, exa l tar e l nacio

n a l i s m o , y satisfacer a ciertos sectores de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a s i n a l a r m a r 

•demasiado a otros. E l t i p o de p r o p a g a n d a que se h i z o a l a mexicaniza-

ción de l a i n d u s t r i a eléctrica también sugiere q u e se quer ía d a r a l régi

m e n de L ó p e z M a t e o s u n sel lo progresista s i m i l a r a l a lcanzado p o r l a 

administración de Cárdenas . L o s m u r o s de l a c a p i t a l se c u b r i e r o n c o n 

inscr ipciones que decían: L A TIERRA 1910 - E L PETRÓLEO 1938 - L A ELEC
TRICIDAD 1960. 

Es i m p o r t a n t e subrayar que e l G o b i e r n o , a pesar de l a m a l a situación 

económica de las compañías, tuvo e l c u i d a d o especial de n o aprovechar

se de ellas. L a c o m p r a se h i z o e n términos m u y favorables p a r a las com

pañías, las cuales reconoc ieron e l sentido de " e q u i d a d y j u s t i c i a " d e l 

g o b i e r n o m e x i c a n o . » 

¿Cuáles e r a n entonces los mot ivos q u e just i f i caban e l estado de extre

m a ansiedad sobre e l fu turo de l a empresa p r i v a d a en M é x i c o que se 

percibe e n e l desplegado de n o v i e m b r e de 1960? E l d e s e q u i l i b r i o exis

tente entre e l " p e l i g r o " de las medidas económicas gubernamentales y e l 

sobresalto q u e p r o v o c a r o n l l e v a a creer que e n esos años e l sector p r i v a d o 

estaba c o n d i c i o n a d o p a r a ver de m a n e r a a larmista todo acto q u e p u d i e r a 

i n d i c a r u n a i n f l u e n c i a d e l m o d e l o c u b a n o en México . A s i m i s m o , creía 

pos ib le q u e los grupos que se u n í a n e n t o r n o a Cárdenas a d q u i r i e r a n 

fuerza considerable e n l a v i d a polít ica m e x i c a n a . E l desconcierto que 

esto p r o v o c a b a , u n i d o a l hecho de q u e López Mateos d a b a signos de se

g u i r u n a polít ica "amistosa" h a c i a Castro , es u n a expl icación p a r c i a l de 

l a "crisis de c o n f i a n z a " q u e sufrió l a i n i c i a t i v a p r i v a d a a comienzos de los 

años sesenta. 

L a i n q u i e t u d de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a n o sólo se manifestó e n e l te

r r e n o de las actividades económicas. C u a n d o e l g o b i e r n o c u b a n o inició 

e l c a m b i o d e f i n i t i v o de las estructuras sociales y económicas d e l país, l a 

i n i c i a t i v a p r i v a d a m e x i c a n a se e m p e ñ ó en desvir tuar l a i m a g e n de l a re

vo luc ión castrista q u e existía e n M é x i c o . L a tarea n o parecía difíci l 

d a d o que las grandes sociedades privadas t ienen u n g r a n c o n t r o l sobre 

el i n s t r u m e n t o más i m p o r t a n t e p a r a l a formación de l a o p i n i ó n públ ica: 

21 Wionczek, E l n a c i o n a l i s m o . . . , o p . c i t . , p p . 142-146. 

22 I b i d e m , p . 140. 
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los medios de comunicación de masas. P a r a l a prensa, l a r a d i o y la tele

visión, Castro se convirt ió en el " b a r b u d o r o j o " , C u b a era u n "satélite 

soviét ico" y e l castrismo representaba l a " m a y o r amenaza para las l iber

tades i n d i v i d u a l e s " . 

P e r o esto n o impidió que l a invasión de P l a y a G i r ó n levantara en 

a b r i l de 1958, grandes manifestaciones pro-castristas. A p a r t i r de enton

ces, a lgunos sectores de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , e n estrecha a l ianza con e l 

clero, l a n z a n l a campaña que bajo e l signo de [CRISTIANISMO SÍ, COMUNIS
M O NO ! se l levó a cabo en todo el país a mediados de 1961. Esta campaña 

adquir ió sus dimensiones más importantes en l a p r o v i n c i a ; p o r e jemplo, 

h a c i a fines de a b r i l de 1961 u n choque en l a c i u d a d de P u e b l a entre 

estudiantes univers i tar ios que manifestaban su apoyo a C u b a y estudian

tes de los colegios católicos, d i o el pretexto para i n i c i a r l a l u c h a " c o n t r a 

e l c o m u n i s m o " . L a s pr incipales asociaciones de industr ia les y comer- ' 

ciantes de l a c i u d a d f o r m a r o n e l Comité C o o r d i n a d o r d e l a I n i c i a t i v a 

P r i v a d a a u e c o n e l f i n de protegerse d e l " v a n d a l i s m o r o i o " presionó a l 

G o b i e r n o p a r a que r e p r i m i e r a e l m o v i m i e n t o e s t u d i a n t i l Semejante pre

sión inc luyó l a suspensión d e l pago de impuestos y de las cuotas p o r la 

segur idad social , así como u n cierre general d e l comercio. A l m i s m o 

t i e m p o se inic ió el m o v i m i e n t o c ler ica l con l a publ icación de u n a C a r t a 

pastoral a n t i c o m u n i s t a f i r m a d a p o r e l obispo de P u e b l a : 

N u e s t r o corazón de pastor — d e c í a e l o b i s p o — se haya p r o f u n d a 
m e n t e preocupado p o r los acontecimientos que en estos últ imos 
t iempos se v i e n e n sucediendo en nuestra amada c i u d a d de P u e b l a 
v en otros meares de l a R e p ú b l i c a . . . Se engañan aquel los que creen 
que se trata de problemas puramente locales, o de reducidos grupos 
de personas, o que atañen sólo a ciertos aspectos económicos o estu
d i a n t i l e s de l a v i d a loca l . T e n e m o s argumentos p a r a a f i r m a r q u e 
m u c h a s de las cosas que están sucediendo en nuestra p a t r i a están 
p r o f u n d a m e n t e l igadas a conjuras internacionales, a todo u n p l a n 
m u n d i a l de destrucción de nuestra civil ización c r i s t i a n a d P 

E l t e m o r provocado p o r l a C a r t a pastoral n o tardó en manifestarse. 

E n l a c i u d a d de M é x i c o e l 15 de mayo de 1961, con m o t i v o d e l aniver

sario de l a encíclica R e r u m N o v a r u m , cerca de 5 0 0 0 0 personas se 

r e u n i e r o n e n u n a gran manifestación en l a basílica de G u a d a l u p e . E l 

cronista d e u n a revista católica comentaba: " E n l a fachada, u n a enorme 

imagen de la v i r g e n de G u a d a l u p e ; abajo, frente a l a puerta , u n estrado 

y u n micrófono. M a n t a s y canelones p o r todas partes en los q u e se con

d e n a b a a l c o m u n i s m o , e n los que se repetía e l l e m a d e f i n i t i v o : ¡Cristia

n i s m o Sí, C o m u n i s m o N o ! Se repartían volantes, se e n t o n a b a n h i m n o s ; 

se gr i taba , había exaltación, e n t u s i a s m o . . . " 2 4 

U n a s semanas después, e l d o m i n g o 4 de j u n i o , t u v i e r o n l u g a r con-

23 R e p r o d u c i d a en Señal, semanario católico, 4 de jul io de 1961. 

24 V i c e n t e Leñero, " E l pueblo de México en pie; ¡Cristianismo Sí, C o m u n i s m o N o ! " , 

Señal, 21 de mayo de 1961, p. 8. 
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centraciones similares en casi todas las ciudades d e l i n t e r i o r de l a Repú

b l i c a . L a que se l levó a cabo en P u e b l a fue considerada p o r revistas 

conservadoras y de extrema derecha como u n a manifestación " s i n prece

dentes e n los últimos años" . 

I I I . C U B A Y ALGUNOS SECTORES DE L A IZQUIERDA M E X I C A N A 

L a exper ienc ia demostró que n o había razones p a r a creer que exist ia 

e n M é x i c o l a " a m e n a z a " d e l c o m u n i s m o ; s in embargo, u n observador 

desprevenido h u b i e r a pensado que en 1961 se gestaban m o v i m i e n t o s po

pulares que alterarían seriamente l a v i d a polít ica d e l país. 

C u a n d o los rumores sobre u n ataque m i l i t a r a C u b a p o r parte de 

Estados U n i d o s se a f i r m a r o n a fines de 1960, las sociedades de a l u m n o s 

de diversas escuelas y facultades d e l país comenzaron a organizar m a n i 

festaciones p i d i e n d o " a todos los sectores revoluc ionar ios que se p r o n u n 

c ien p o r todos los medios posibles y a su alcance contra l a intervención 

m i l i t a r y p a r a que organicen reuniones de apoyo p o p u l a r a C u b a " . 2 5 L o s 

mítines a favor de C u b a convocados p r i n c i p a l m e n t e p o r los estudiantes 

se c o n t i n u a r o n a comienzos de 1961 y c u l m i n a r o n c o n dos grandes m a 

nifestaciones l levadas a cabo c o n m o t i v o de l a invasión de P l a y a G i r ó n . 

Exist ían p a r a entonces asociaciones m u y activas, como e l Frente E s t u 

d i a n t i l en Defensa de la R e v o l u c i ó n C u b a n a , que sesionaba en asamblea 

permanente e n locales de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . A l a i n q u i e t u d estu

d i a n t i l se u n í a e l entusiasmo p o r Castro de u n gran n ú m e r o de intelec

tuales. A l g u n o s de el los habían encontrado u n b u e n vehículo de expre

sión en l a revista Política, f u n d a d a en m a y o de 1960 bajo el estímulo de 

l a R e v o l u c i ó n c u b a n a . Otros expresaban su simpatía p o r C a s t r o e n cartas 

abiertas o e n actos públicos, como Ü1CS3.S redondas y conferencias. 2 , 6 

P o r otra parte, algunos miembros prominentes d e l PRI , h i c i e r o n pú

b l i c o su apoyo y simpatía p o r l a R e v o l u c i ó n cubana. 2 ? P e r o l o que pro

vocó u n a verdadera a l a r m a en los círculos políticos fue e l hecho de q u e 

e l general Cárdenas , a b a n d o n a n d o su hermet ismo h a b i t u a l , se convir

t iera en u n o de los defensores más decididos de l a R e v o l u c i ó n c u b a n a y 

los m o v i m i e n t o s ant imperia l i s tas en A m é r i c a L a t i n a . E l apoyo de Cár

denas a l a R e v o l u c i ó n c u b a n a se r e m o n t a a 1959, c u a n d o visitó p o r p r i -

25 L l a m a m i e n t o de l a sociedad de alumnos de la escuela de Chapingo. R e p r o d u c i d o 

en Política, i<? de diciembre de 1960. 

2« P o r ejemplo, l a carta abierta presentada p o r u n g r u p o de intelectuales a López 

Mateos con m o t i v o de l a invasión de Playa Girón. L a carta estaba f irmada p o r varios 

intelectuales en su mayoría profesores de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y dentro de los cuales 

se encontraban gentes conocidas como los hermanos González Casanova, G u i l l e r m o 

H a r o , F e r n a n d o Benítez, Carlos Fuentes, etc., Política, 15 de mayo de 1961. 

27 E n julio de 1960, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, E m i 

lio Sánchez Piedras, declaró: " E n este instante p a r a la h e r m a n a república de C u b a , 

cuando nuestro vecino d e l norte parece cerrar las puertas de su amistad y comprensión 

frente a los anhelos del pueblo cubano de vivir en libertad e independencia económi

ca, nosotros, los representantes del pueblo de México, le reiteramos al p u e b l o cubano 

nuestra actitud de sol idaridad." R e p r o d u c i d a en Política, 15 de jul io de 1960. 
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m e r a vez a Castro . Este apoyo se h i z o a ú n más expl íc i to con m o t i v o de 

l a reducción que e l gobierno norteamericano h i z o a l a cuota azucarera 

c u b a n a , y a l rumorearse l a aproximación de u n ataque m i l i t a r a l a is la . A 

propósito d e l p r o b l e m a d e l azúcar e l general Lázaro Cárdenas, e n decla

raciones q u e aparec ieron e n l a prensa, había declarado que " n a d a just i 

f ica l a agresión económica a u n país" . A l m i s m o t i e m p o , advirt ió q u e 

" n o inter fer iremos en l a parte a d m i n i s t r a t i v a o l a parte polít ica d e l pre

sidente en t u r n o . P e r o , e n lo que se refiere a los problemas de carácter 

socia l o económico, tenemos l a obl igación de a c t u a r . . . hasta los últ imos 

momentos de nuestra v i d a " . 2 8 

L a s declaraciones de Cárdenas a favor de l a R e v o l u c i ó n c u b a n a se 

h i c i e r o n cada vez más frecuentes a l m i s m o t i e m p o que i n i c i a b a los pre

parat ivos p a r a celebrar l a C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a p a r a l a Sobera

n í a N a c i o n a l , l a Emancipación Económica y l a Paz. C e l e b r a d a en M é x i c o 

e l mes de m a r z o de 1961, esta conferencia fue u n a manifestación d e l 

M o v i m i e n t o M u n d i a l de l a Paz , u n o de cuyos tres presidentes l a t i n o 

americanos era Cárdenas. L a lectura de l a convocator ia y l a agenda de 

l a reunión reve lan que posiblemente se h i c i e r o n a u n lado los problemas 

clásicos d e l m o v i m i e n t o de l a paz, como l a l u c h a p o r e l desarme. L o s 

objetivos p r i n c i p a l e s de l a reunión fueron organizar l a defensa de l a 

R e v o l u c i ó n c u b a n a y aprovechar e l c l i m a psicológico creado p o r ésta p a r a 

f o m e n t a r m o v i m i e n t o s populares de t i p o a n t i m p e r i a l i s t a e n A m é r i c a 

Lat ina. 2 » 

L a s repercusiones de l a C o n f e r e n c i a en e l ámbito i n t e r n o se v i e r o n 

l i m i t a d a s p o r q u e l a mayoría de los periódicos d e l país se negaron a i n 

f o r m a r sobre e l la . A n t e esa situación, Cárdenas declaró que informaría 

d i rec tamente a l p u e b l o de l a C o n f e r e n c i a , y emprendió u n a g i r a p o r los 

estados de Querétaro, G u a n a j u a t o , Ja l i sco y Michoacán. Según las des

cr ipciones d e l escritor C a r l o s Fuentes, q u i e n part ic ipó en l a g i ra , e l entu

siasmo despertado e n algunas entidades p o r l a v is i ta d e l general sólo era 

c o m p a r a b l e a "las jornadas d e l Frente P o p u l a r en C h i l e , o a las de l a 

C u b a revolucionaria" . 3 » L a i n q u i e t u d p r o d u c i d a p o r l a C o n f e r e n c i a y 

p o r l a presencia de Cárdenas e n los mítines de apoyo a C u b a se percibe 

e n l a c a m p a ñ a de prensa que se desató e n su contra en los meses de a b r i l 

y m a y o de 1961. A s i m i s m o , se advierte e n las not ic ias de algunas revis

tas norteamericanas como T i m e s ( i a de mayo de 1961), o L i f e ( i ° de 

28 Política, 15 de j u l i o de 1960. 

29 F i r m a d a p o r Cárdenas, la convocatoria para l a Conferencia decía en sus pá

rrafos más interesantes: "[América Latina] no quiere seguir viviendo en la miseria, la 

ignorancia, y la i n s a l u b r i d a d . . . la expresión más genuina del anhelo de justicia, l i 

bertad y paz común a 200 millones de latinoamericanos, h a surgido con el vigoroso 

m o v i m i e n t o revolucionario del pueblo c u b a n o . . . " . P o r otra parte, la declaración 

final de la Conferencia señalaba: " U n a nueva etapa de liberación h a empezado en 

América L a t i n a " , y unos párrafos más adelante indicaba: " L a s obras de la Revolución 

cubana m u e s t r a n el camino p a r a terminar con la dominación extranjera." R e p r o d u c i 

das en Política, 15 de febrero y 15 de marzo de 1961. 

so Política, 15 de marzo de 1961. 
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j u n i o d e l m i s m o a ñ o ) . E n opin ión de l a p r i m e r a , " l a c a m p a ñ a de Cár

denas h a t e n i d o u n p r o f u n d o efecto e n l a polít ica m e x i c a n a y ayuda a 

e x p l i c a r l a r e n u n c i a de M é x i c o a unirse e n c u a l q u i e r acción c o n t r a Cas

t r o " . L a segunda aseguraba que " l a C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a h a s ido 

u n a larde l a i z q u i e r d a m e x i c a n a capi taneada p o r C á r d e n a s " . 

C o n base e n las resoluciones adoptadas en l a conferencia se creó u n 

C o m i t é (provis ional) p a r a l a Soberanía N a c i o n a l y l a Emancipac ión E c o 

nómica. Este inició, entre otras actividades, l a organización de u n a g r a n 

asamblea n a c i o n a l en l a que se deseaban buscar nuevos acuerdos p a r a 

l a "organización y acción c o n j u n t a de los sectores democráticos dispues

tos a l u c h a r p o r e l desarrol lo i n d e p e n d i e n t e d e l país, e n t o r n o a u n pro

g r a m a n a c i o n a l c o n t r a e l i m p e r i a l i s m o extranjero y e n defensa de los 

intereses d e l p u e b l o m e x i c a n o " . ^ 

L a asamblea, celebrada e l 4 de agosto de 1961, decidió l a creación 

d e l M o v i m i e n t o de L iberac ión N a c i o n a l , organización que u n estudioso 

n o r t e a m e r i c a n o h a considerado: e l " frente c o m u n i s t a más vigoroso q u e 

existe e n M é x i c o " , ^ de m a n e r a u n tanto apresurada y errónea. C o n l a 

creación d e l M o v i m i e n t o se realizó u n ant iguo deseo de l a i z q u i e r d a 

i n d e p e n d i e n t e m e x i c a n a : e l de encontrar u n a vía de acción que escapara 

d e l " o p o r t u n i s m o " d e l P a r t i d o P o p u l a r Social ista y de l a s u b o r d i n a 

ción d e l P a r t i d o C o m u n i s t a a las necesidades de l a estrategia internacio

n a l de l a U n i ó n Soviética. A u n q u e e n su dirección se e n c o n t r a r o n algu

nos m i e m b r o s conocidos d e l PC , como M a n u e l Terrazas , éstos n o tenían 

u n p a p e l preponderante e n l a dirección d e l M o v i m i e n t o ; e n u n c o m i e n 

zo, e l M L N estuvo d o m i n a d o p o r algunos m i e m b r o s d e l Círculo d e E s t u 

d i o s M e x i c a n o s , asociación de intelectuales creada en 1954. L a R e v o l u c i ó n 

c u b a n a h a b í a tenido u n gran i m p a c t o sobre estos intelectuales a l forta

lecer sus tesis de acuerdo c o n las cuales era " i n f a n t i l " buscar e l fortale

c i m i e n t o de las burguesías nacionales p a r a l u c h a r c o n t r a e l i m p e r i a l i s m o 

y n o era necesario estar b a i o l a dirección de u n p a r t i d o c o m u n i s t a p a r a 

lograr el t r i u n f o de u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 

D e acuerdo con estos puntos de vista, e l M o v i m i e n t o , n o se p lanteó 

c o m o tarea apremiante l a part icipación e n l a l u c h a electoral , l o q u e d a d a 

l a situación e n M é x i c o l l evaba a l a colaboración c o n l a burguesía en e l 

poder . P o r o t r a parte, n o se l imitó a buscar e l apoyo de las pocas orga

nizaciones progresistas existentes e n e l país y q u e estaban d o m i n a d a s p o r 

los part idos de i z q u i e r d a (el PPS , el P C y e l POC). L o s dir igentes d e l M o 

v i m i e n t o i n s i s t i e r o n e n e l hecho de q u e 

. . . e l M L N n o es u n "frente ú n i c o " de ta l o cua l clase social , cuya 
dirección esté contro lada p o r u n o o varios part idos o agrupaciones 
políticas. E l M o v i m i e n t o descansa e n l a p r o f u n d a convicción de 
q u e l a l u c h a p o r nuestra cabal i n d e p e n d e n c i a n o es u n a l u c h a res
t r i n g i d a y estrecha en l a que solo h a y a n de p a r t i c i p a r l a clase obre-

31 M o v i m i e n t o de Liberación Nacional P r o g r a m a y L l a m a m i e n t o México 1961 

32 K . Schmitt, C o m m u n i s m i n México. University o£ T e x a s Press, 1965, p. 122. 
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ra o los grupos más def inidos de l a i z q u i e r d a , s ino todos los mexica
nos patriotas y todas las corrientes democráticas y nac ional is tas .^ 

E l M o v i m i e n t o trataba mediante comités locales, de establecer con

tacto con e l m a y o r n ú m e r o posible de asociaciones campesinas, de obre

ros, de mujeres, de intelectuales, etc. S u p r i m e r objet ivo era e l de que se 

" t o m a r a c o n c i e n c i a " de los problemas nacionales e n grandes núcleos 

rurales y urbanos . Se creía que sólo después de haber c u m p l i d o con esta 

misión, era posible entrar en discusiones sobre l a conveniencia de crear 

u n p a r t i d o , o a l g u n a o t r a f o r m a de a c t i v i d a d polít ica. B a j o l a i n f l u e n c i a 

de l a R e v o l u c i ó n cubana, es posible que esta " o t r a f o r m a de a c t i v i d a d " 

h u b i e r a l legado a ser l a l u c h a a r m a d a que según algunos dirigentes d e l 

M L N , p e d í a n ciertos grupos campesinos . 3 4 

E l p r o g r a m a d e l M o v i m i e n t o e n u m e r a b a u n a larga serie de políticas 

deseables, s i n i n d i c a r u n a vía concreta p a r a apl icar las . E n términos ge

nerales perseguía " e l absoluto c u m p l i m i e n t o de l a Const i tución políti

c a " . P a r a e l l o pedía que se l u c h a r a en favor de l a r e f o r m a agraria inte

g r a l ; l a a u t o n o m í a y democrac ia s i n d i c a l y e j ida l ; u n a mejor distr ibución 

d e l ingreso n a c i o n a l ; el p l e n o d o m i n i o sobre nuestros recursos n a t u r a 

les; l a diversificación d e l comercio exter ior; l a s o l i d a r i d a d c o n C u b a ; l a 

l i b e r t a d de los presos políticos, y l a soberanía i n t e r n a y e x t e r n a . 3 5 

E n r e a l i d a d , semejante p r o g r a m a podía llevarse a cabo d e n t r o de u n a 

economía capita l is ta . Sólo en algunos capítulos señalaba objetivos que 

n o se h u b i e r a n p o d i d o alcanzar s i n u n c a m b i o r a d i c a l , n o tanto de las 

estructuras internas d e l país, s ino de su posición i n t e r n a c i o n a l . P o r 

e jemplo, e n l a sección dedicada a l a "soberanía e x t e r n a " , pedía algo de 

fácil real ización como oponerse a l a construcción de u n canal interoceá

n i c o en T e h u a n t e p e c , y algo tan difíci l como d e n u n c i a r l a carta de l a 

OEA. 3® E l M o v i m i e n t o , a pesar de los temores de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , 

n o ponía e n d u d a e l régimen de l i b r e empresa o l a p r o p i e d a d p r i v a d a . S u 

" p e l i g r o " residía en que podía fomentar m o v i m i e n t o s populares y ant i 

i m p e r i a l i s t a s que, r e i v i n d i c a n d o derechos establecidos e n l a Const i tución 

de 1917, actuarían a l margen d e l p a r t i d o o f i c i a l , creando así u n a n u e v a 

fuerza e n l a v i d a política m e x i c a n a . 

E n u n comienzo se pensó que esto sería posible ; p a r a e l l o e l M o v i 

m i e n t o c o n t a b a con dos requisitos importantes p a r a lograr p o p u l a r i d a d : 

E n p r i m e r lugar, se presentaba como u n m o v i m i e n t o a m p l i o de 

l a i z q u i e r d a en el que, c o m o se d i j o antes, tenían c a b i d a los part idos 

marxistas , pero no estaba d o m i n a d o p o r ellos; e n segundo lugar , tenía 

e l apoyo d e l general Cárdenas, u n a de las figuras políticas con m a y o r 

i3S A l o n s o Aguilar, E l M o v i m i e n t o d e Liberación N a c i o n a l : s u m a r c h a . Ponencia 

presentada a la II Conferencia Interestatal del M L N , M o r e l i a , 1962, p. 20. 

34 E n pláticas con algunos dirigentes del M L N se nos h a señalado que existía en 

algunos sectores campesinos el deseo de recurrir a l a l u c h a armada siguiendo el ejem

plo de la Revolución cubana. 

» 5 P r o g r a m a y l l a m a m i e n t o d e l M o v i m i e n t o d e Liberación N a c i o n a l . México, 1961. 

36 I b i d e r n , pp. 15 y 16. 
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r e n o m b r e en México . L o p r i m e r o era i m p o r t a n t e p o r q u e permit ía l a 

adhesión a l M L N de u n a vasta gama de personalidades que n o h u b i e r a n 

f o r m a d o parte de agrupaciones dominadas p o r e l P a r t i d o C o m u n i s t a . S i n 

embargo, e l hecho de que e n esa época e l M o v i m i e n t o n o t u v i e r a en su 

dirección a líderes "profesionales" , le ofrecía u n atract ivo, pero, a l m i s m o 

t iempo, era u n o de sus defectos f u n d a m e n t a l e s . 3 7 Quienes se e n c o n t r a b a n 

e n su dirección eran intelectuales de i z q u i e r d a cuya b u e n a v o l u n t a d n o 

suplía l a carencia de u n c o n o c i m i e n t o serio de las estrategias y tácticas 

necesarias p a r a la organización de m o v i m i e n t o s populares . Exist ían tam

bién entre ellos algunas personalidades susceptibles de ser absorbidas p o r 

la m a q u i n a r i a g u b e r n a m e n t a l , l a cua l tenía varios medios p a r a conven

cerlos de que l a única a c t i v i d a d política efectiva se hacía "desde el inte

r i o r d e l PR I " , y que esto era más conveniente desde u n p u n t o de vista d e l 

real ismo polít ico, y posiblemente del s t a t u s económico. E n consecuencia, 

eran parte d e l éx i to d e l M L N dependía d e l anovo eme p u d i e r a v deseara 

b r i n d a r l e Cárdenas. L a a c t i t u d d e l ex presidente ante e l M o v i m i e n t o 

constituía u n a de las interrogantes más importantes de l a v i d a polít ica 

m e x i c a n a a fines de 1961. 

I V . P L A N DE A C C I Ó N INMEDIATA, DEBILIDAD DE LA IZQUIERDA, 
POLÍTICA E X T E R N A INDEPENDIENTE 

E n 1962, c o n excepción de las controversias suscitadas en e l mes de enero 

a l celebrarse l a reunión de consulta de P u n t a d e l Este, n o encontramos 

las reacciones a l a R e v o l u c i ó n c u b a n a d e l período anter ior . P r u e b a de 

e l lo es que e l b l o q u e o a l a is la en e l mes de octubre n o p r o v o c a u n a 

movil ización i m p o r t a n t e de l a op in ión públ ica . E l entusiasmo estudian

t i l , e l interés despertado p o r e l M L N , los temores d e l clero y de l a i n i c i a 

t i v a p r i v a d a se h a n desvanecido. ¿Qué había sucedido? 

L a p r o f u n d i d a d que podían alcanzar los m o v i m i e n t o s que hemos se

ñalado dependían e n gran parte de l a evolución de l a economía m e x i 

cana; si ésta salía de su receso, era posible devolver l a conf ianza a los 

hombres de negocios y desvanecer sus temores respecto a l a i n f l u e n c i a e n 

M é x i c o de l a R e v o l u c i ó n cubana. T a m b i é n era posible reestaurar e l 

e n t e n d i m i e n t o entre los sectores públ ico y p r i v a d o , que tanto h a c o n t r i 

b u i d o a l a e s t a b i l i d a d pol í t ica d e l país e n los últ imos años. 

P a r a i m p e d i r el e m p e o r a m i e n t o de l a situación económica, e l G o b i e r 

n o siguió u n a polít ica dest inada a t r a n q u i l i z a r a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a . 

Esta se mani f ies ta en u n a serie de discursos que p r o n u n c i a r o n los p r i n -

37 L o s dirigentes del Comité N a c i o n a l del M L N en i g 6 i eran: Alonso A g u i l a r , Ig

nacio A g u i r r e , C l e m e n t i n a Bassols, Narciso Bassols, M a r t h a Bórquez, E n r i q u e Cabrera, 

G u i l l e r m o Calderón, Cuauhtémoc Cárdenas, Jorge Carrión, F e r n a n d o C a r m o n a , José 

Chávez M o r a d o , Carlos Fuentes, E l i de G o r t a r i , M a r i o Hernández, Jacinto López, 

Francisco López Cámara, B r a u l i o M a l d o n a d o , M a n u e l Marcué Pardiñas, M a n u e l 

Mesa, G u i l l e r m o M o n t a n o , A r t u r o A r o n a , Rafael R u i z H a r r e l , Carlos Sánchez Cárde

nas, Ignacio García Téllez, E n r i q u e González Pedrero, M a n u e l Terrazas y A d e l i n a 

Zendejas. 
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cipales responsables de l a pol í t ica económica d e l país e n 1961. P o r 

e jemplo, e n marzo de ese año, a l a b o r d a r e l tema de las relaciones que 

g u a r d a b a e l G o b i e r n o con l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , e l secretario de H a c i e n 

d a declaró: 

Creemos que todo m a l e n t e n d i d o que h u b o c o n l a i n i c i a t i v a p r i v a 
d a e n a lgún m o m e n t o h a desaparecido totalmente, y q u e los d i r i 
gentes más importantes de esta i n i c i a t i v a h a n c o m p r e n d i d o los 
deseos d e l G o b i e r n o . . . [se había dado, y se seguiría dando] t o d o 
género de faci l idades y estímulos p a r a reinversión de capitales y e n 
general p a r a las nuevas invers iones . 3 8 

Esta pol í t ica favorable a l sector p r i v a d o también se encuentra implí

c i ta e n l a posición " c e n t r i s t a " adoptada p o r L ó p e z Mateos e n e l discurso' 

d e l día de l a l i b e r t a d de prensa de j u n i o de 1961, posición q u e contrasta 

con l a " e x t r e m a i z q u i e r d a " p r o c l a m a d a unos meses antes: " m i g o b i e r n o 

reprimirá c u a l q u i e r exceso o demagogia de grupos o personas de l a iz

q u i e r d a o de l a derecha que, saliéndose d e l m a r c o de l a Const i tuc ión, 

p r e t e n d a n desart icular l a v i d a n a c i o n a l y v i o l a r e l o r d e n constitucio

n a l " . ^ 

P o r lo que toca a l a orientación que siguió la pol í t ica económica d e l 

g o b i e r n o de L ó p e z Mateos d u r a n t e l a segunda m i t a d d e l sexenio, esta 

se advierte c laramente e n e l P l a n d e Acción I n m e d i a t a ; d o c u m e n t o que 

refleja e l interés p o r l a p laneación que surgió de l a C a r t a de P u n t a d e l 

Este. E l P l a n fue preparado e n marzo de 1962 p o r u n comité intersecre-

t a r i a l encargado de " f o r m u l a r de m a n e r a i n m e d i a t a programas de des

a r r o l l o económico y social a corto y largo p lazo" . T a m b i é n se p id ió a 

este n u e v o comité que est imara l a " m a g n i t u d , estructura y f inancia-

m i e n t o d e l gasto e inversión n a c i o n a l requeridos p a r a que e l desarrol lo 

d e l país pros iga a u n r i t m o sat i s fac tor io" . 4 0 

E l G o b i e r n o consideró que l a elaboración de este P l a n era u n a "etapa 

i m p o r t a n t e de l a programación e n M é x i c o " , e n r e a l i d a d fue u n esbozo 

de los grandes l i n c a m i e n t o s de l a polít ica a seguir en m a t e r i a de inver

siones públ icas . E l P l a n se l i m i t a b a a d e f i n i r los objetivos perseguidos 

p o r l a pol í t ica económica g u b e r n a m e n t a l en función d e l crec imiento d e l 

p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o . E n este sentido se decía: 

e l P l a n constituye u n esfuerzo p o r integrar los programas públicos 
y p r i v a d o s . . . T i e n e p o r objeto lograr u n m o n t o de l a inversión 

38 Declaraciones publicadas en C o m e r c i o E x t e r i o r , año 1961, p. 212. 

30 Discurso reproducido en Política, 15 de julio de 196!. 

40 N o hemos podido consultar l a versión original del P l a n porque ésta no fue dada 

a conocer a la opinión pública. Sólo hemos p o d i d o estudiar el resumen del m i s m o 

contenido e n el informe sobre "el desarrollo económico de México", presentado a la 

p r i m e r a reunión del Consejo Interamericano Económico y Social en octubre de 1962. 

Así m i s m o hemos leído algunos comentarios al P l a n aparecidos en B a s e s p a r a la p l a 

neación económica y s o c i a l d e México, o p . c i t . , y Shafer; México M u t u a l A d j u s t m e n t 

P l a n n i n g , Syracuse University Press, 1966. 
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p ú b l i c a y p r i v a d a de 80 000 m i l l o n e s de pesos en el per íodo 62-64, 
q u e p e r m i t a asegurar que el p r o d u c t o crezca a u n a tasa a n u a l de 
5 % como m í n i m o . 4 1 

Se esperaba que esta inversión diese p o r resultado u n a elevación d e l 

n i v e l de v i d a de las clases populares; n a d a se decía sobre los mot ivos que 

hasta entonces habían i m p e d i d o l a elevación de los salarios a pesar de 

u n r i t m o de crec imiento super ior a l 5 % . 

E l P l a n , según señalaron algunos comentaristas, tenía e l defecto de 

n o a b o r d a r e l p r o b l e m a de los instrumentos específicos que se u t i l i z a 

rían p a r a l o g r a r l a inversión deseada. E s t o resultaba evidente e n e l caso 

de las inversiones d e l sector p r i v a d o con respecto a las cuales e l P l a n 

se l i m i t a b a a c a l c u l a r e l m o n t o , y a sugerir e l destino. D e acuerdo con 

tos cálculos establecidos, era deseable q u e l a inversión p r i v a d a alcanza

r a los 4 0 0 0 0 m i l l o n e s de pesos en el per íodo 1962-1964, y de ser posible, 

debía destinarse en p r i m e r l u g a r a l a i n d u s t r i a de la transformación y a l a 

construcción, e n segundo l u g a r a l a a g r i c u l t u r a y, f i n a l m e n t e , a los trans

portes y o t r o s . 4 2 

E n consecuencia, los aspectos medulares d e l proyecto estaban relacio

nados c o n las inversiones d e l sector públ ico , las únicas susceptibles de 

ser controladas. C o n e l f i n de es t imular a l a inversión p r i v a d a se pre

veía u n a u m e n t o y u n a redistribución de las inversiones gubernamenta

les. A este respecto cabe recordar que, d u r a n t e los pr imeros años d e l 

régimen de L ó p e z Mateos , éstas habían a u m e n t a d o considerablemente y 

se h a b í a n hecho de preferencia e n l a producción de energía — p e t r ó l e o s 

y e l e c t r i c i d a d — y en comunicac iones y transportes. L o s autores d e l P l a n 

proponían m a n t e n e r este r i t m o de crec imiento de las inversiones m o d i 

f i cando su dest ino: pedían q u e se d i e r a más atención a l a construcción 

de obras de benef ic io social , se a u m e n t a r a considerablemente e l gasto e n 

e l sector agropecuar io y se d i s m i n u y e r a el gasto e n l a modernización 

de los sistemas de transportes. 

S i g u i e n d o algunas de las indicaciones d e l P l a n « el g o b i e r n o de L ó p e z 

41 O E A , CÍES, octubre de 1962, D o c u m e n t o 32: E l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l d e 

México. 

•42 J b i d e m . 

43 Evolución d e l destino de l a inversión pública de 1961 a 1963. 

C o n c e p t o s 1 0 6 1 7 9 6 2 7 9 6 3 

F o m e n t o 8367 8 167 9430 
A g r o p e c u a r i o 949 839 1 630 

Industrial 4 483 4 27 1 4360 

Comunicaciones y transportes 2 927 3 0 1 7 3 436 
Otras inversiones 8 40 4 

B e n e f i c i o S o c i a l 1 788 2 242 4 000 

Administración y D e f e n s a 219 379 37° 

T O T A L J O 732 J O 7S7 1 3 8 0 0 

F U E N T E : Secretaría de Industria y Comercio, M e m o r i a 7 9 6 3 , p. 43. 
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M a t e o s inició en 1963 u n a polít ica de act iva construcción de obras de 

benef ic io social, e n especial las destinadas a l a v i v i e n d a . Se decidió en

tonces l a construcción de los grandes conjuntos de habitaciones, c o m o 

l a U n i d a d N o n o a l c o T l a t e l o l c o , así c o m o de obras d e l Seguro S o c i a l 

destinadas a l a s a l u b r i d a d c o m o e l C e n t r o M é d i c o d e l D i s t r i t o F e d e r a l . 

Se h i c i e r o n también algunas construcciones suntuarias de v a l o r p u b l i 

c i t a r i o destinadas a las clases medias, c o m o e l C e n t r o V a c a c i o n a l de 

Oaxtepec . 

N o es fácil l legar a conclusiones sobre qué factores l l e v a r o n a l au

m e n t o de inversiones en este t i p o de obras públicas. Se p u e d e n c i tar , 

s i n establecer u n o r d e n de p r i o r i d a d , e l deseo de benef ic iar a la i n d u s t r i a 

de l a construcción, u n a de las actividades más importantes de l a i n i c i a 

t iva p r i v a d a e n M é x i c o ; el interés p o r a m o r t i g u a r el descontento po

p u l a r q u e se manifestaba e n todo el país; f ina lmente , l a i n f l u e n c i a d*e 

l a A l i a n z a p a r a e l Progreso, en p a r t i c u l a r su l l a m a d o en p r o de mejores 

condic iones de v i v i e n d a y s a l u b r i d a d en América L a t i n a . 

O t r o aspecto i m p o r t a n t e de la política de inversiones públicas fue 

e l re lac ionado con su f i n a n c i a m i e n t o . E l destino i n m e d i a t o d e l P l a n 

revelaba ya l a i m p o r t a n c i a que se daría a los préstamos internacionales 

en l a pol í t ica económica d e l régimen de López Mateos a p a r t i r de 1962. 

Antes de que fuera conocido p o r la opinión públ ica n a c i o n a l , e l P l a n 

fue somet ido a l a consideración de los expertos de l a OEA , c o n e l f i n 

de lograr su aprobación para tener acceso a los fondos de l a A l i a n z a para 

e l Progreso. E l crecimiento de la deuda exter ior d e l sector públ ico que 

para j u l i o de 1064 l lega a 1 422 mi l lones de dólares c o n t r a r^o en IC¡K8, 

m i d e b i e n el éxito alcanzado en esta búsqueda d e l f i n a n c i a m i e n t o i n 

t e r n a c i o n a l h a c i a finales d e l régimen lopezmateísta. 4 4 

M i e n t r a s se seguía esta polít ica de grandes inversiones públicas y bús

queda de créditos externos, e l G o b i e r n o e s t i m u l a b a a l a i n i c i a t i v a p r i 

vada d a n d o facil idades para sus actividades. E l presidente López Mateos 

presentó en mayo de 1962 a los representantes de l a i n d u s t r i a , l a banca 

y el comerc io , u n vasto p l a n de promoción económica que requería u n a 

inversión de 15 a 20 m i l m i l l o n e s de pesos y que i m p l i c a b a l a "estrecha 

colaboración entre el G o b i e r n o y l a i n i c i a t i v a p r i v a d a " . P a r a p o n e r en 

ejecución ese p l a n l a Secretaría de I n d u s t r i a y C o m e r c i o inició e n l a 

segunda q u i n c e n a de j u l i o de 1962 l a distribución de u n a lista de cerca 

de 500 nuevas industr ias que correspondía desarrol lar a l a i n i c i a t i v a 

p r i v a d a n a c i o n a l . L o s estímulos oficiales p a r a estas actividades consis

tían e n exenciones fiscales, facil idades p a r a l a exportac ión de productos 

m a n u f a c t u r a d o s y la importación de mater ia p r i m a y m a q u i n a r i a que 

n o se p r o d u j e r a n e n e l país, crédito a l a producción y distr ibución, e 

incorporac ión de las zonas y perímetros l ibres d e l m e r c a d o n a c i o n a l . 4 6 

P o r o t r a parte algunos diar ios importantes d e l país señalaron entonces 

que "fuentes autorizadas" i n f o r m a b a n que el G o b i e r n o estaba dispuesto 

4 4 Cálculos de la N a c i o n a l Financiera citados en C o m e r c i o E x t e r i o r , 1964, p . 773. 

4 5 C o m e r c i o E x t e r i o r , 1962, p . 283. 



A B R - J U N 68 L A R E V O L U C I Ó N C U B A N A E N M É X I C O 379 

a a u m e n t a r los alicientes y estímulos a los productores nacionales si 

persistía l a desfavorable relación de i n t e r c a m b i o c o n e l e x t e r i o r . ^ 

L a s respuestas positivas de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a a l a polít ica d e l G o 

b i e r n o comenzaron a percibirse en l a segunda m i t a d de 1962. P o r 

e jemplo , e l d i r e c t o r general d e l B a n c o de C o m e r c i o , M a n u e l Espinosa 

Yglesias, declaró en e l mes de j u l i o que "nuestro país está en u n período 

de e s t a b i l i d a d " , y que después de que los capitales " h u y e r o n de Mé

x i c o " , h a n regresado y h a renacido el " c l i m a de c o n f i a n z a " . " O t r o dato 

m u y interesante sobre e l c a m b i o de a c t i t u d en l a i n i c i a t i v a p r i v a d a 

fueron las declaraciones de u n conocido h o m b r e de negocios C a r l o s 

T r o u y e t en octubre de 1962. A d e m á s de señalar que M é x i c o n o era 

terreno p r o p i c i o p a r a e l social ismo y e l c o m u n i s m o , indicó q u e l a so

lución d e l p r o b l e m a económico de nuestro país estriba en u n "capita

l i s m o s o c i a l i z a d o " . . . Después de i n d i c a r que Estados U n i d o s era u n 

país " a l t a m e n t e socia l izado" a l u d i ó a l " m i l a g r o a l e m á n " como p r o d u c t o 

"de trabajo y más t raba jo" a l i g u a l que a los " m i l a g r o s " francés e i ta

l i a n o , p a r a c o n c l u i r : " ¿ N o creen ustedes que es t i e m p o de que tengamos 

u n m i l a g r o mexicano? ¿No creen ustedes que es t i e m p o de que nos 

pongamos a trabajar h o m b r o con h o m b r o ? " ^ 

L a t r a n q u i l i d a d de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a n o sólo se manifestó en de

claraciones. E l secretario de H a c i e n d a reconoció en el i n f o r m e sobre 

las actividades económicas de 1962 que: " A u n c u a n d o l a inversión p r i 

v a d a permaneció estacionaria d u r a n t e e l p r i m e r semestre, a p a r t i r de l 

segundo empezó a reaccionar c o n f irmeza, lo que, con e l a u m e n t o de 

l a públ ica , permit ió l legar a fines d e l ejercicio a u n a inversión tota l 

m a y o r e n u n 6 % a l a d e l año a n t e r i o r . " 4 9 As í p a r a fines de 1962 

los hombres de negocios mexicanos parecen haber o l v i d a d o su descon

f ianza h a c i a e l G o b i e r n o y su temor a l a i n f l u e n c i a de l a R e v o l u c i ó n 

c u b a n a . 

E l invest igador R a y m o n d V e r n o n a p u n t a entonces: " . . .Eventos tales 

como l a R e v o l u c i ó n c u b a n a y l a nacionalización de algunas propiedades 

ixtranjeras crearon ocasionales torbe l l inos de ansiedad y a l a r m a . . . ; pero 

dichos d is turbios fueron en general efímeros, y l a reconcil iación que si

g u i ó sirvió p a r a acentuar l a fuerza d e l deseo c o m ú n de los sectores pú

b l i c o y p r i v a d o de trabajar c o o r d i n a d a m e n t e . . . " . 0 0 Es ta " r e c o n c i l i a 

c ión" , u n i d a a otros factores más importantes , como e l a u m e n t o de l a 

producción agrícola, u n a m a y o r exportac ión de bienes y servicios, los 

ingresos de c a p i t a l p o r créditos externos y l a expansión de l a economía 

n o r t e a m e r i c a n a , d i e r o n p o r resultado según el i n f o r m e d e l B a n c o de 

M é x i c o , que p a r a 1964 " e l crec imiento d e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o 

4 « I b i d e m , p. 412. 

n I b i d e m , p. 413. 

48 I b i d e m , p. 413. 

4» Discurso p r o n u n c i a d o ante la Convención Bancaria de 1962, reproducido en 

C o m e r c i o E x t e r i o r , 1963, p. 229. 

so R a y m o n d V e r n o n , o p . c i t . , p. !8o. 
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fuera e x t r a o r d i n a r i o h a b i e n d o alcanzado l a c i f r a de 10 % en términos 

reales, tasa que n o había s ido alcanzada desde 1954". 5 1 

A h o r a b i e n , n o habría sido fácil recobrar l a conf ianza de l a i n i c i a t i v a 

p r i v a d a de haber seguido Cárdenas apoyando act ivamente a los sectores 

de i z q u i e r d a . P e r o después de haber d e f e n d i d o a C u b a en u n o de los 

m o m e n t o s más difíciles de su revolución, e l ex presidente volvió a ale

jarse d e l escenario polít ico. Su apoyo a l M L N parece h a b e r sido pasajero; 

e n esa época Cárdenas se encontraba ante l a a l t e r n a t i v a de a lentar 

m o v i m i e n t o s que h u b i e r a n amenazado e l sistema pol í t ico m e x i c a n o ba

sado en u n p a r t i d o p r e d o m i n a n t e , o, s i n dejar de expresar su apoyo a l 

M L N , reintegrarse a l seno de l a " f a m i l i a r e v o l u c i o n a r i a " p a r a seguir 

ac tuando como factor de e q u i l i b r i o c u a n d o los acontecimientos ame

n a z a r a n inc l inarse demasiado a l a derecha. Este ú l t i m o parece h a b e r 

«ido el c a m i n o escogido. E n e l discurso p r o n u n c i a d o a l t o m a r posesión 

de su puesto como vocal ejecutivo de las obras d e l Balsas e n n o v i e m 

bre de 1961, e l general recobró e l estilo característico d e l g r u p o e n e l 

poder a l declarar: " . . . L a presente es l a h o r a de l a u n i d a d y de l a co

operación s i n reservas p o r q u e sólo así u n i d o s y e n estrecha cooperación, 

podremos los mexicanos de hoy resolver los urgentes problemas que nos 

p l a n t e a e l e x t r a o r d i n a r i o crec imiento de l a p o b l a c i ó n . . . " 

E l d i s t a n c i a m i e n t o de Cárdenas restó a l M L N SUS mejores p o s i b i l i 

dades. A u n q u e e l M o v i m i e n t o adquir ió p o p u l a r i d a d d u r a n t e los p r i 

meros meses de 1962, m u y p r o n t o se tuvo que enfrentar a los problemas 

más graves de l a i z q u i e r d a e n México , l a represión q u e sobre el los 

ejerce e l G o b i e r n o y las renci l las entre sus miembros . E n j u n i o de 1962, 

menos de u n año después de l a creación d e l M o v i m i e n t o , V i c e n t e 

L o m b a r d o T o l e d a n o , l íder d e l P a r t i d o P o p u l a r Social ista, declaró pú

b l i c a m e n t e q u e su p a r t i d o n o seguiría asociado a l M L N d e b i d o a las 

" p r o f u n d a s " diferencias que existían entre los dos " c o n respecto a l a 

n a t u r a l e z a de d i c h o m o v i m i e n t o " . L o m b a r d o n o especificó cuáles e r a n 

esas di ferencias; se cree, s i n embargo, que su r e t i r o se debía p r i n c i p a l 

mente a l hecho de que e l M o v i m i e n t o escapaba de su c o n t r o l . 5 3 Pocr> 

más tarde, u n conf l ic to entre l a " n u e v a generación" , representada p r i n 

c i p a l m e n t e p o r antiguos componentes d e l g r u p o de E l E s p e c t a d o r , y e l 

g r u p o p r o v e n i e n t e d e l Círculo d e E s t u d i o s M e x i c a n o s , d i o p o r resul tado 

q u e los p r i m e r o s se a lejaran d e l M o v i m i e n t o . F i n a l m e n t e , en 1965 salie

r o n d e l M L N algunos de sus creadores más entusiastas c o m o A l o n s o 

A g u i l a r , F e r n a n d o C a r m o n a , G u i l l e r m o M o n t a ñ o , I g n a c i o A g u i r r e y 

C l e m e n t i n a Bassols; a p a r t i r de entonces, estos últ imos d i r i g i e r o n sus 

i n q u i e t u d e s políticas h a c i a N u e s t r o T i e m p o , u n a e d i t o r i a l de carácter 

progresista. Q u e d ó así demostrado es ta ' n u e v a vía. d e acción de l a 

i z q u i e r d a m e x i c a n a , n o había l l evado m u y lejos. 

51 B a n c o de México, I n f o r m e A n u a l i 9 6 4 . 

62 Política, 15 de diciembre de 1961. 

53 D a v i d T . Garza, "Factionalism i n T h e M e x i c a n Left; T h e F r u s t r a t i o n of the 

M L N " , T h e W e s t e r n P o l i t i c a l Q u a t e r l y , septiembre de 1964, p p . 447-460. 
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T r a n q u i l i z a d o s los grupos de l a derecha, carentes de organización 

los sectores de l a i z q u i e r d a , e l gobierno de L ó p e z Mateos se empeñó e n 

m a n t e n e r u n a i m a g e n r e v o l u c i o n a r i a d e l gobierno m e x i c a n o teniendo 

h a c i a C u b a u n a pol í t ica independiente . C i e r t o que e l m a n t e n i m i e n t o 

d e l e q u i l i b r i o pol ít ico m e x i c a n o n o fue lo único que influyó e n e l m a n 

t e n i m i e n t o de las relaciones con C u b a . Es evidente que otros elementos, 

c o m o l a tradición ant intervenc ionis ta de M é x i c o , l a re la t iva i n d e p e n 

denc ia c o n que había actuado e n l a OEA d u r a n t e los últimos años y l a 

aparente decisión de Estados U n i d o s de respetar l a posición m e x i c a n a , 

c o n t r i b u y e r o n a p e r m i t i r esas relaciones. S i n embargo, parece i m p o r 

tante señalar eme, a d i ferenc ia de otros países la t inoamericanos , e l go

b i e r n o m e x i c a n o tuvo l a p o s i b i l i d a d de c o n t r o l a r l a efervescencia polí

t ica a u e siguió a l a R e v o l u c i ó n c u b a n a T u v o así l a seguridad de aue las 

relaciones c o n Castro n o modif icarían de m o d o especial e l p r e d o m i n i o 

o f i c i a l sobre los m o v i m i e n t o s obreros y campesinos, n i e l e q u i l i b r i o y 

buenas relaciones entre los hombres de negocios v e l gruño gobernante 

E n esas condic iones , las relaciones diplomáticas c o n C u b a n o tenían con¬

secuencias adversas e n el i n t e r i o r d e l país; e n c a m b i o , ponían e n manos 

d e l G o b i e r n o u n a b a n d e r a de los grupos de i z q u i e r d a y le conferían u n 

cierto prest ig io i n t e r n a c i o n a l . 

E n conclusión, a u n q u e l a R e v o l u c i ó n c u b a n a provoca algunas reac

ciones espectaculares en los años 1960 y 1961, su i n f l u e n c i a sobre l a v i d a 

polít ica de M é x i c o parece h a b e r sido pasajera. Esto puede obedecer a 

varias causas dentro de las cuales cabe c i tar en p r i m e r lugar , l a inexis

tencia de organizaciones populares sólidas p a r a las que l a R e v o l u c i ó n 

c u b a n a h u b i e r a sido l a chispa que provoca el i n c e n d i o . 

L a s luchas obreras de 1958-1959, habían p e r m i t i d o a d v e r t i r que exis

tía u n gran descontento p o p u l a r que e x p l i c a b a e l apoyo espontáneo a u n 

l íder t a n c o m b a t i v o como D e m e t r i o V a l l e j o . S i n embargo, también ha

bían i n d i c a d o que e l G o b i e r n o n o permit ía fácilmente l a consolidación 

de grupos q u e , además de l u c h a r p o r re iv indicac iones económicas, de

searan escapar d e l p a r t i d o o f i c i a l . 

E n consecuencia, e l M o v i m i e n t o de Liberac ión N a c i o n a l — l a agru

pación más i m p o r t a n t e que surgió bajo e l est ímulo de l a R e v o l u c i ó n 

c u b a n a — tenía ante sí l a difícil tarea de m o v i l i z a r masas populares e n 

las q u e h a b í a n penetrado poco los part idos de i z q u i e r d a , y e n d o n d e 

sólo se conoc ían los métodos d e l PRI . Es ta era u n a l a b o r especialmente 

c o m p l i c a d a s i tomamos e n cuenta las l imi tac iones económicas d e l M o 

v i m i e n t o , e l recelo de otros grupos de i z q u i e r d a , l a represión d e l G o 

b i e r n o , y sobre todo l a escasa preparación de sus líderes. E l paso de l a 

cátedra u n i v e r s i t a r i a a los medios campesinos no es fácil, y e n todo caso 

n o parece q u e los dirigentes d e l M L N hayan p o d i d o d a r l o . 

• A las c ircunstancias adversas anteriores había que añadir l a d i f i c u l t a d 

q u e entraña e l p r o m o v e r m o v i m i e n t o s populares en u n país reg ido p o r 

u n g o b i e r n o " r e v o l u c i o n a r i o " . Desde hace más de 25 años es difíci l sos-
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tener que M é x i c o está atravesando p o r u n a revolución; pero e l hecho es 
que, c o m o señala u n estudioso de l a v i d a polít ica m e x i c a n a , p a r a los 
efectos p u r a m e n t e políticos " n o h a desaparecido l a p a l a b r a y sobre todo 
e l gesto r e v o l u c i o n a r i o " . 0 4 Esto quiere decir que el g o b i e r n o m e x i c a n o 
tiene l a p o s i b i l i d a d de tomar u n a m e d i d a progresista c o m o e l mante
n i m i e n t o de relaciones c o n C u b a , p r o c l a m a r con e l lo que sigue l a l ínea 
r e v o l u c i o n a r i a , y arrebatar así a los grupos de l a i z q u i e r d a u n a de sus 
re iv indicac iones más importantes . 

E n o tro o r d e n de cosas, es interesante señalar que l a i n f l u e n c i a d e l 
m o d e l o social ista c u b a n o h u b i e r a sido más i m p o r t a n t e de h a b e r ex is t ido 
l a convicción d e l fracaso d e l régimen polít ico m e x i c a n o c o m o i m p u l s o r 
d e l c rec imiento económico. Pero a pesar de los defectos de nuestro sis
tema económico y polít ico e l hecho es que se h a logrado mantener u n 
índice de c r e c i m i e n t o re lat ivamente alto frente a l de otros países la t ino
americanos. Y es difícil negar l a i n f l u e n c i a que e l lo tiene p a r a detener 
e l descontento p o p u l a r y p a r a g u a r da r e l e q u i l i b r i o entre las diversas 
fuerzas políticas mexicanas. 

F i n a l m e n t e , si algo tuvo de pos i t ivo l a i n q u i e t u d polít ica de co
mienzos de los años sesenta, fue e l haber puesto de manif iesto, c o n 
m a y o r c l a r i d a d que en otras ocasiones, el poder de organización y l a 
i n f l u e n c i a de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a . A g r u p a d a sólidamente en confede
raciones o agrupaciones que se p o n e n de acuerdo entre ellas p a r a actuar 
c o o r d i n a d a m e n t e , l a i n i c i a t i v a p r i v a d a tiene l a p o s i b i l i d a d de ejercer 
presión sobre e l G o b i e r n o de m a n e r a más rápida y eficaz q u e c u a l q u i e r 
o tro sector de l a v i d a polít ica m e x i c a n a . P r u e b a de esto fue l a a c t i t u d 
agresiva q u e mani fes taron las tres grandes confederaciones de l a i n 
d u s t r i a y e l comercio en e l desplegado de n o v i e m b r e de 1960; desple
gado que seguramente inquietó a l G o b i e r n o más que c u a l q u i e r a declara
ción de los grupos de i z q u i e r d a . Y esto es comprensib le si se toma e n 
cuenta l a i m p o r t a n c i a d e l sector p r i v a d o p a r a mantener e l c r e c i m i e n t o 
d e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o , l a meta más i m p o r t a n t e que se h a n f i jado 
los m i e m b r o s de l a f a m i l i a r e v o l u c i o n a r i a , y cjue requiere , s i n l u g a r a. 
dudas, de l a " u n i d a d n a c i o n a l " a u n q u e ñor esto se e n t i e n d a f u n d a 
m e n t a l m e n t e l a u n i ó n entre e l G o b i e r n o y los hombres de negocios. 

L a actuación d e l gobierno m e x i c a n o durante estos años parece haber 
s i d o l a de u n b u e n e q u i l i b r i s t a que p o r e l temperamento polít ico de 
López M a t e o s o p o r l a i n f l u e n c i a de Cárdenas se incl inó en ocasiones 
h a c i a l a i z q u i e r d a p a r a recobrarse rápidamente y recordar a los sectores 
de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a que son ellos quienes deben c o l a b o r a r p a r a 
c o n t i n u a r pers igu iendo las metas de l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a . Semejante 
pol í t ica nos parece acertada en l a m e d i d a e n que, en a q u e l l a época, u n 
r o m p i m i e n t o d e l e q u i l i b r i o pol ít ico m e x i c a n o h u b i e r a favorecido a ú n 
más a los sectores de l a derecha. Sólo se puede l a m e n t a r e l que en 
aquel los años de entusiasmo p o r l a R e v o l u c i ó n c u b a n a e l G o b i e r n o n o 

«4 D a n i e l Cosío Villegas, "México y su Izquierda" en E n s a y o s y N o t a s , K e r m e s , 

México, 1966, p. 19. 
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h a y a tenido conciencia de l a necesidad de promover , a u n q u e sea "desde 

a r r i b a " , u n a democratización de l a v i d a política. 

L a i n f l u e n c i a l i m i t a d a d e l castrismo en M é x i c o c o m p r u e b a u n a vez 

más que "las revoluciones n o se e x p o r t a n " y que u n fenómeno externo 

como la R e v o l u c i ó n c u b a n a sólo afecta la v i d a polít ica de u n país en l a 

m e d i d a e n que existen condic iones favorables p a r a e l lo . Semejante con

clusión sería poco s igni f icat iva si n o fuera p o r l a persistencia de algunas 

interpretaciones de acuerdo c o n las cuales l a R e v o l u c i ó n c u b a n a es la 

causante de los males de algunos países d e l cont inente o es e l factor que 

iniciará la l u c h a r e v o l u c i o n a r i a e n América L a t i n a . 


