
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Facultad de Filosofía y Letras 

Base social de los partidos políticos durante 

el cardenismo. Antecedentes históricos. 

TESIS 

Que para optar por el título de 
Licenciado en Historia presenta 

María del Carmen Nava Nava 

México, D.F. 	1931. 

U. N. A. M. 
fallo :E FIN sGFIA T tETBIS 

COORDINVION DE HISTORIA 

4M11111111111111111•111111~111111 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 





INDICE 

P$ loas 

Relación de Ilustraciones 

Reconocimlebtag 	 " 4 

Introducción 	 6 

I. 	Clase, masa, base social y partido 	 a 

■ 11. 	La disolución de las alianzas 
interoligArquicaa (1892-1913) 	 34 

1 
¡II, 	El establecimiento del marco jurídico 

del estado democrático burgués y el 

surgimiento del sistema de partidos 
(1914-1928). 	 70 

1 	IV. 	La formacidn del Partido de Estado 
(1929-1933) 	 142 

1 
V. 	La sucesión presidencial de 1934 y 

las alianzas impulsadas por el gobierno 
nacionalista popular del general LAzaro 
Cárdenas. 	 194 

11 	VI. 	Las elecciones do 1940; ¿partido domi- 

nante o caudillismo polttico? 	28S 

Notas 	 344 

Obras consultadas 	 ,380 

1 • 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



RELACION DE II.USTRAIIONIk 

¡Minas 

1. Brigada "Carrillo Puerto", Batallón MendozaTM, 
lra. compañia del Ejército Socialista del Sures?. 
te. que combatio a los delahuertistes; Motozintla, 
Chiapas; 21 de febrero de 1924. Fuente: AGNM. 
Fondo Obregón-Calles, expediente 725-P-1. 

F

2. Acompañantes del candidato presidencial ,general 
Angel Flores, en la estación de San Juan del Río, 
uerétaro, 24 de junio de 1924. Fuente: A0NM, 
ondo Obregón-Calles, sin clasificación. 

3. Miembros de la organización campesina "Cecilio 
Terén" de Silozuchil; adherida al Partido Secialls-
ta de Tantoyuca, Veracruz; (c. 1926). Fuente: AGNM. 
Fondo Obregón-Calles, expediente 72546-41. 

4. Convención Regional del Partido Nacional Revolucio-
nario, convocada para la designación del candidato 
a la Presidencia de la Repdblical Mérida, Yucatán¡ 
(octubre 1934). Fuente: AGNM. Fondo Abelardo R. 
Rodríguez, expediente 515,5/37-4. 

5. Un aspecto del Ballet "30-30" presentado en el testi 
val organizado por el Departamento de Bellas Artes' 
Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 1936. Fuente: 
AGNM. 	Fondo Lázaro Cardenas del Rio, sin clasifi-
cación. 

110 

115 

129 

207 

216 

6. Asamblea de ejidatarios de la Comarca Lagunera; To-
rreón, Coahuila, (c. 1937). Fuente: AGNM. Fondo 
Lázaro Cárdenas del Rto, expediente 135.2/212. 

	224 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



3 

paginas 

El general Laxare Cardanes recibe un fusil de 
manos de un veterano de la revolucidn9  a cambio 
de un arados La Laguna. Coa huila.(C. 1937). 
Fuente: AGNR. Fondo Lásaro Cardona* del 510, 
expediente 135.1/212. 235 

8. Contingente de la Federación de Estudiantes Socialis- 
tas de Occidente (FESO) en el desfile del 20 de no-
viembre de 1938; fluadelajara, Jalisco. Puente: AGNM. 
Fondo Lauro Cardanes del Rfo 4  expediente 135. 21/37. 251 



Durante la elaboración de este trabajo recibí el es-

timulo y la colaboración de numerosas personas. Agradezco 

a todas su valiosa aYuda. 

Especialmente a quienes hicieron un esfuerzo extra-

ordinario por facilitarme esta tarea. Entre estas últimas, 

ocupa un primerisimo lugar Andrea Sánchez, quien con gran 

paciencia dirigió una investigación que parecía no tener 

fin y revisó acuciosamente todas las versiones -tres para 

ser exacta- de esta tesis. 

Suárez 

del Solar, amigos entrañables, contribuyeron  manera deci- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

siva a que este proyecto -tanto de ellos como mío se con-

virtiera en realidad. Sus estimulantes criticas, en su ca-

lidad de miembros del Seminario de la Unidad Presidentes del 

AGNM, sus indicaciones para la búsqueda de documentos y foto-

grafías en los fondos de dicha unidad, y el préstamo de los 

materiales de sus propias investigaciones, fueron contribucio-

nes invaluables a esta investigación. 

Patentizo mi gratitud a HéCtor Tamayo y a su padre, 

Ing. Jorge L. Tamayo,por haber financiado la búsqueda del ma- 

terial de archivo para la parte correspondiente a la rebelión 

cedillista. 	Y a Héber Morales, Mónica Guitián y Gloria Duarte. 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



1 

1 
1 
1 
1 

1.11~1~~1111111‘.71 1~.1111!~11 1M iiii knunTiL 

o. 

el permitirme l a utilización del material recabado sobre 

este tema. 

Yolanda Muñoz Osuna e irma Sánchez 	la Barquer4 

quienes me liga una gran amistad dedicaron horas intermina- 

bles a descifrar la versión original y elaborar una , versión 

A Maritza 1.6Pez debe la excelente factura de las re-

producciones fotograficas que ilustran este trabajo, Y el 

haberme proporcionado la terapia de apoyo que se requiere 

en estos casos. 

A Susana López y la familia liillagordoa agradezco la 

hospitalidad que me brindaron cuando las dimensiones del 

material bibliogréfica y documental empezaron a causarme 

problemas de convivencia familiar. 

Finalmente, mi reconocimiento más amplio a mis padres 

y hermanos por el apoyo y la comprensión que me prestaron 

en todas las fases de esta empresa. Sobre todo a Carolina, 

cuya ayuda. fuó siempre mas all& de las responsabilidades que 

impone el afecto filial. 



• 

; 	. 
• 

1 

1 
e 

"Nuestra época inicia la transición - 
en que la humanidad abandona la prehis 
toria del hombre enajenado, para entrir 
en su historia consciente., Esto ya --
constituye ahora mismo, --un fenómeno 
objetivo -  universal asl no se haya rea 
lizado todavfa en todos los Paises de 
la tierra y deba librarse aún la Inti 
ma gran batalla contra el imPerialisme. 
La época de la transición que se inicia 
con la gran revolución socialista de 
octubre, nos ha puesto en contacto con 
exPeriencias que tienen un valor extra-
ordinario para el futuro, as? sean ex-
periencias superadas. El socialismo en 
un solo país, el culto 'a la Personali-
dad, la contrarevolución húngara, las 
vlas seguidas Por Yugoslavia, la ravo-
lución cubana, son fenómenos que, '1117 
dependientemente de cómo se les juzgue, 
ponen de relieve, con los caracteres 
mas agudos y precisos, hasta qué grado 
el proceso de organización de la concieft 
cia, como proceso 	dirigido, esto es, 
hasta qué grado el partido Y su dirección 
del proceso de la conciencia, constituyen 
el problema más esencial, mds importante 
y decisivo de nuestro tiempo." (subraya 
do del autor) 

José Revueltas, Ensayo sobre yn proleta-
riado sin cabeza. 

La cita de José Revueltas, que precede a esta introducción, 

resume la perspectiva teórica que nos ha servido de gula en la 

elaboración de este trabajo. Por ende, la definición de partido 

que manejamos a lo largo de nuestra exposición es la siguiente: 
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Un partido es al organizador de la conciencia y la van-

guardia política de una clase social dada. 

De ahí qüI asta' .rebajo  esté dedicado a *Olear los 

planteamientos de José Revueltas, en lo que se refiere Al pa-

pal Y  las tareas que desempeña un Partido, al estudio de los 

Portídos Políticos del Méxic° contemporáneo, aunque hemos lj 

mitado nuestro estudio al periodo comprendido entre los *Ros 

Cebe aclarar que, los señalamientos del autor mencionado 

nos proporcionaron un enfoque global para el tratamiento . de --

nuestro tema. Pero hubo un problema que tuvimos que resolver 

sin que contaramos con una referencia teórica especifica. Este 

problema consistió en la tendencia generalizada de los autores 

marxistas a establecer una correspondencia mecénica entre los 

partidos y las clases que ellos representan.. 	Y, a nues-

tro juicio, la relación partido - clase es mucho més compleja 

que la que deja entrever el planteamiento a que hemos hecho meg. 

clan. Por lo tanto, nos fue indispensable buscar una categoría 

sociológica y politica que nos sirviera de instrumento andlitico 

para efectuar nuestro examen de los partidos. 

Encontramos esta categoría cuando nos percatamos de que un 

• 

,2-1) 

1 
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para: 	cuando lo ra aglutinar a las bases, socia ;  
lea que le proporcionargin el respaldo social necesario  

ciente para realizar :ei ProYecto histórico de la clase la 

e repreSenta. 

r del segundo CaPitule utilizamos esta categorla como 	e e 

F el que se "fra!1('-ribie e estudio de los partidos. qUe surgieron 
edesarrollarondesaparecieron entre los años 1892;1940.  

nuestros colegas, es el de provocar la discusidn 

problemas que enfrentamos al emprender el estudio de los 

partidos desde una perspectiva histórico social. 

1 
1 
1 
1 
1 



Antonio Gramsci 

WITUI0  

,• 	 , Lolpartidos.politicos son él reflejo y 
la nomenclatura da las clases sociales. 
Surgen, se desarrollan, se descomponen 
y se renuevan según. el*mode, COMO los di 
versos estratos dilias'clases sociales  
en lucha experimentan desplazamientos  
de alcance histórico real, perciben el.  
cambia radical de sus condiciones de 
existencia ydesarrolló y tornan Mayor-y 
más clara conciencia de sí mismos y de 
sus intereses *vitales, 

 

MAS/G.  
. 	 • ;mg »CAL. Y PARTIDO. 

 

• Las agrupaciones de masas, entre las cuales se encuentran 

los partidos políticos, son de muy reciente creación; apenas 

cuentan con un poco más de siglo y medio de existencia. Su na-

cimiento se encuentra íntimamente vinculado a los movimientos 

sociales que sacudieron los cimientos de las formaciones econó-

mico-sociales precapitalistas, durante los siglos XVIII. XIX Y 

principios del XX. 

Entre otros movimientos podemos mencionar las luchas socia-

les y políticas dirigidas por las burguesías europeas nacientes 

en contra del orden social impuesto por las viejas oligarquías 
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ar1stocrticaS las  luchas proetar1as por reiN'indicacionel 

económicas+ libertad de asociación y sufragio UniVersel Y las 

revoluciones sociales (liberales, socialistas y naciorlaliatas) 
• 

que promovieron la implantación, extensión y profundización de 

sistemas Politices democráticos y sistemas estatales basados 

en el consenso social. 

• . 	• 
•••-••• 	 • 

clón de las formas de organización polItice de masas. 
_ 	. 	. 

• . . 	_ 

con Ideologlas divergentes que mues-

tren varios y diferentes niveles de conciencia social; sus óni-

ces vin.culos se establecen en razón de compartir una situación 

de oPresión y exPlotación por parte de las clasoS hegemónicas 

de formaciones económico-sociales dadas. Por este rezón, pare-

ce lógico que el comportamiento politice de las masas tienda a 

la dispersión, a las reacciones espontáneas y violentas frente 

a los problemas inmediatos que les afectan directamente, y a la 

adopción entre los grupos y capas sociales que las conforman de 

alianzas politices inestables e inorgánicas. 

En vista de lo anterior, la comprensión de les formas or-

ganizativa', los principios doctrinarios y las concepciones del 

1 

1 
1 
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1 
1 
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yectos hist4ricos de los grupos y capas sociales que se ál30«,- 
• - 	 •  

yari en ellas para perseguir átis propios fines inmediatos Y me- 

di atas 

En este sentido es necesario analizar les condiciones 

objetivas on que se produce la lucha de clases en un sistema 

social especifico; ya que esto nos permitirti comprender cuales 

son las clases sociales fundamentales presentes en asta, las 

capas y grupos que las componen, los niveles y grados de concien 
•- 

cla social que han desarrollado, las experiencias nist8ricas que 

adquirido a través de sus prác dca s•soc¡ajes y 0011tical, 

sus concepciones del cambio social, los vinculas orhanicos ue 

existen en su interior, sus formas de organizaCián clashiti 
T. 	• 	• 	. 	. 

sus ¡jróSie¿ioiliStárttós.-• 

De todos estos elementos, 

qUe formas de lúcha poiltica Cói4élbéháéli á las 

del OiticeSé - de cóélit'itii¿áii y éólisói4dáéiárl de estas 

ááMáritales, y défiriir en qu memento de SU deIerre'iló las ClaSes 

1es se imponer, la tarea de eStrUCtii.rar fórnas dé órqañlíe 

	

tílie 	póndán á iái áéá de SUS ettrategíat 

	

la 	flsecdsión de 	Iiltáriéni. 
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Dado .que .1 proceso de constitución de una clase social 
. 	• 

muestra 3.4na gran disparidad, en cuanto a les condiciones de la 

reproducción de la existencia material, moral e intelectual de 
.• 	

• 	
.•. 	.• 	 . 

las capas y grupos sociales que le componen: *e torne diffell 

la homogeneización de las formas organizativa*, el desarrollo, 

extensión y profundlzac$ón de une -centlenC4 .1414WCialtstey.  
. 	 . 

1*.:. tilordinació0-.  de Viiipractitat• sticial414 dé ésta„_: 

para la conformación de un frente único de clase 

Por lo tanto, es indispensable diferenciar lo que es 

base social de un partido, las masas *obre las cuele* influye 

Partido y  qué  es propiamente un  partido  Polltice en tanto con-

sipr ídau_y_p_151_ uardjj~1  de ite9 clase dada 2. 

Entendemos, pues, por base social de un partido e aquellos 

nucleos de las capas y grupos sociales que, durante el proceso de 

constitución de una clase, han asimilado las experiencias histó-

ricas de sus prácticas sociales y politices, y quo, por lo tanto 

se han forjado una conciencia critica con respecto a su ser so-

cial, misma que les permite distinguir entre los intereses ds su 

clase y aquellos que corresponden a otras que les ion &fines o 

antagónicas. 

Estos 'T'Ulula representan la conciencia social critica de 

la clase en su conjunto, que aunque fragmentada y desorganizada, 





permite el desarrollo de un cuerpo de principios doctrinarioa 

da los  cuales  es  necesario **traer
. 
 une PersPectiva con resPec- 

o al rumbo 	Proyección de laa luchas futuras* 

La ulterior sistematización 	los princiPios doctrina- 

	

rios y la reflexión teórica que permita determinar 	tenden 

cies objetivas' di les Procesos históricos en que so inscribe la 

PrOctica social Y Pont ice de la clase en su coniunto, correa-

ponde a los intelectuales que so han  vinculado orOgnicement* * 

esta clase (Gramsci). La sistematización racional y objetiva 

(cientlfica) y la reflexión teórica con respecto a la situación 

concreta de la clase dentro de la formación social en que se en-

cuentra enmarcada, da lugar e la conformación de una estretegia 

que permite la homogeneización de las formas organizativos 0e-

sistas„ de las précticaa politices y de la ideologla de la clase 

en su conjunto. 

La practica politica de estas bases guiada por un corpus  

doctrinario hace posible para ellas le adquisición da una pers-

pectiva histórica que no se agota con la solución de los proble-

mas inmediatos, sino que plantea la consecución de fines modis-

tos, y la estructuración de una concepción propia de las tenden-

cias del proceso histórico. Esto óltimo implica la elaboración 

de un proyecto histórico clasista que eventualmente exige la 

modificación parcial o la transformación radical del orden se-

ciad vigente. 

.11 
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1'1 S  Urna 
	

a base socialde un partido político está cons-

tituida Por: 

Aquellos núcleos de los grupos y capas sociales de una 

clase fundamental que han desarrollado una, conciencia 

social critica que les permite distinguir entre los in-

tereses de su propia clase y los de las clases que le 

son antagónicas. 

:1 conjunto e principios  doctrinarios que han sido es-
ructuradOa con

.
base en las experiencias .históricas que 

han sido asimiladas Por 
	

s núcleos de avanzada de una 

determinada clase social 
	

lo largo de sus luchas socia-

les y políticas. Corpus doctrinario que es a la vez: 

la exposición sistemática de los principios que sinteti-

zan la racionalidad y  la coherencia internas de las lu-
chas sociales y políticas del conjunto de la clase y la 

expresión orgánica de la base axiológica que fundamenta 

la práctica social y política de esta misma clase. 

c ) 
	

La concepción del cambio social que sustentan las frac-

ciones clasistas más concientes y comprometidas con el 

avance de los intereses de su clase. 



1 
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1 

Empero, una base social por si misma, lleva a cabo una 

praxis política desarticulada puesto que sólo se manifiesta co-

mo una forma de conciencia de clase desorganizada, aún cuando 

su constitución anuncia ya formas superiores de conciencia so-

cial y organización política. 

1 
Solamente cuando dicha base social se dota a sí misma de 

una organización permanente que se encarga de coordinar sus es-

fuerzos, agrupar sus fuerzas, centralizar sus mandos, definir 

sus perspectivas históricas y, con base en estas últimas, estruc 

tusar la estrategia genera' de su praxis politica; entonces, nos 

encontramos con un verdadero  partido polltico que como tal re-

presenta tanto a esa base social como a la clase a la que ésta 

pertenece, constituyéndose en la conciencia organizada (lo que 

1 

	

	
Gramsci llama intelectual colectivo) y la vanguardia politica de 

la clase en su conjunto. 

Una vez que una base social se ha dotado de una organiza-

ción partidaria, la integración orgánica de sus aspectos consti-

tuyentes (conciencia de clase,doctrina y concepción del cambio so-

cial), ofrece un sustento sólido a los otros elementos constitu-

tivos de las agrupaciones políticas y a sus estrategias sociales 

y políticas. 

Estos otros elementos que constituyen a un partido son: 

su membresla formal, su organización interna (aparato), sus 

• 



fracciones parlamentarias, sus formas de articulación inter-

na g exterior, sus organismos do dirección, sus planteamientos 

programáticos y sus órganos de difusión. 

Es'posible que la definición que hemos adoptado .para la 

basa social resulte discutible; especialmente en los momentos 

actuales en que los partidos de masas hacen, enormes esfuerzos 

por aparecer como Pluriclasistas omiten deliberadamente su fi -

liación clasista, aseguran a las fuerzas sociales que les pres-

tan apoyo que sus Intenciones se encuentran muy lejos de tratar 

de trastocar el orden social existente  y, por dltimo, debido. 

la  aparente elasticidad de ,los principios doctrinarios que guían 

a algunos partidos de masas qu'e adoptan posiciones eclécticas 

inclusive aplican sus doctrinas de manera pragmática, efectista 

Y oportunista. 

• 

• No obstante, es necesario subrayar que precisamente estos 

esfuerzos de algunos partidos de masas actuales por aparecer co-

mo "desclasados" y de mostrar una aparente inconsecuencia ideo-

lógica obedecen a un interés especIfico: ampliar su base social. 

Esto último exige que un partido, a pesar de representar 

siempre a una sola de las bases sociales que lo conforman, y a 

través de ésta a una clase social en su conjunto, se plantée la 

• 
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necesidad 	establecer pactos y alianzas con otras bases 

sociales que te son Afines, o incluso antagónicas para for-

talecer 145 posiciones de la clsse que legitime su sistencia. 

En estos casos de alianzas :_y Pactos tgcticos con otras besos 

sociales, el partido asumir* determinadas  demandas Y requeri-

mientos de sus aliados, más éstos se supeditarían a las nece-

sidades de la estrategia general de la clase a que pertenece 

aquel ndcleo fundamental constituido por su base social pri 

mordial. 

El Partido como organización formal de le clase es Una 

de las modalidades de 1 que en sentido estricto es el parti-

do orgónico de la clase. Esto último significa que la clase 

en su conjunto esPecializa sus toreas políticas y sus diversas 

fracciones constituyen bases sociales que se manifiestan 4 tra 

1 
1 

1 
1 

i 

vés de núcleos de intelectuales, órganos de difusión (periOdi-

cos, revistas, estaciones de radio, programas televisivos)» 

agrupaciones clasistas, sociedades clvicas, ligas, movimientos 

de masas, frentes, etc. Estas últimas formas de organización 

de las bases sociales del partido orgánico, en determinadas cir-

cunstancias se constituyen en otros tantos ItnIlAgAzInunim-

ció') que se complementan.  entre si y guardan relaciones estrechas 

o es muy posibles que estos nuevos partidos-organización se hayan 

conformado en razón de que sus predecesores han dejado de respon-

der a sus tareas de organizadores de la conciencia y vanguardia 

• 
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()Mica 	c ase socialen su con unt 

tanto que un partido-organización es también una 

reflgureción de un nuevo orden social. es  necesario recono-

cer, en l comPosición social de  sus bases* sus formas or911  

1Sativas 	sus con opciones del mundo tideolog 	un mode- 

° alternativo al orden social vigente. 

En este último sentido es necesario diferenciar entra 
os partidos revolucionarios 	aquellos comPrometidos con la 
reservación dei orden social existente 	Pues en tanto que los 

rimerosprefigurangenuino modelo alternativo de orden sa  

encuentran inmersos, los segundos se plantean modifica- 

ciones parciales al modelo de orden social ya existente que co-

rresponder a  les  requerimientos de actualización del sistema vi 

gente, con lo que estos últimos favorecen la ampliación .y pro-

fundización de la influencia de las clases hegemónicas en cuyo 

beneficio se ha estructurado dicho orden social. 

RE4ACION ENTRE EL PART DO EL SISTEMA ESTATA Y L SIS MA 

POLITICO. 

En las sociedades clasistas el estado tiene una natura-

leza dual, pues, en tanto instrumento da dominio da las clases 
• 

2 

lel y Promueven la 	 sistema en.sal  trantformIcién radical de 

que e 
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hegemónicas de una formación social dada, es una "representa 

ción mistificada de la sociedad destinada e enmascarar el en-

tagonismo interno de ésta" .3  

Y, en cuanto  aparato de Poder Por medio del cual las 

clases begemlinicas imponen su dominio,  sobre el resto de la 

sociedad,  éste encarna 

ares que en  su conjunto,  constituYen su reálidad 

ejercen su influencia unas en otras en, calidad 

de Partes de aquellos a lo que Pedemos "amar sis-

tema de Estado'(...) Estas 

bierno, la administración,  stituto  armado y la 

policia, el poder judicial, el gobierno subcentral 

y las asambleas parlamentarias- son los que consti-

tuyen "el Estado" y cuyas relaciones reciprocas dan 

forma al sistema estatal".4  

Esta dualidad del estado exige que en su interior surjan 

formas especificas de enmarcamiento jurídico-politice de las 

tendencias politices de las fuerzas sociales presentes en una 

formación social dada. Este marco jurídico-político y los pro-

cedimientos que se derivan de él para que las fuerzas politices 

accedan a la estructura del poder es lo que constituye al siste-

ma polltico. 



adoptan aquellas modalidades que convengan a los intereses 

de las clases hegemónicas y sus partidos orgánicos. De ta l  
manera que dependiendo de la correlación de las fuerzas po- 

líticas que existan en un momento dado (en el marco da la bi-

cha de clases) en una formación social, la clase hegeménica 

cede a las clases subalternas Y a SUS Partidos orgénices sola. 

siente el espacio que estos hayan logrado ganar para su expre-

aión 

En este sentido, para las clases subalternas es 

sable la  conformación de partidos-organización que se fancor- 

guen de organizar a la clase, educarla Pollticamentet Procurar 

Salanzas y pactos tácticos con otras bases sociales que 'Porta 

lezcan a SU partido orOnicov  dotarlo de cuadros -dirigentes, 

técnicos y. administrativos-I Promover la Profundización Y ex tes 

sido de la conciencia de clase, adoptar esquemas organizativos 

adecuados a las condiciones en que se efectúa la lucha política, 

vincular la teoría general del partido con el conocimiento cien- 

Mico de la sociedad, el estado y la historia, determinar con 

base en esto último la estrategia general de la toma del poder 

político, reflejar en sus praxis y en sus formas organizativas 

el modelo alternativo de orden social que preconiza y. finalmen-

te, conducir a la clase en la fase transformadora del sistema 

que ha logrado derrumbar y en la implantación de aquél que co 
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rrenponda a la concepción d l cambio social de la'clase a a 

que representa. 

La historia reciente -del siglo XVIII a la fecha- ha de-

mostrado que ningdn partido orgánico de las clases fundamenta-

les de las formaciones sociales modernas ha dependido exclusiva-

mente de sus propias bases socialespara modificar o transfor 

miar un orden social vigente; sino que por el contrario, los par-

tidos orgéoicos exigen del apoyo y el sustento de otras bases so 

cines para enfrentar a sus enemigos. Por ello los partidos or, 

ganización son vehículos eficientes en la aglutinación de JAI me- 

sas sojuzgadas a favor d 1 PrOYecto histórico de las clases so- 

ciales que representan. 

De tal manera que la capacidad de un partido-organización 

+01 

para profundizar su influencia en las masas a través de la agi- 

1 

tación, la propaganda y la movilización social en torno a deman-

das de raigambre popular- le atraerá el sustento de otras bases 

sociales. Con lo cual, aumentarán las posibilidades de ampliar 

el espacio político del partido orgánico de la clase social que 

representa; lo que, en última instancia, contribuye a la prepa-

ración de las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para 

que dicho partido orgánico asuma la hegemonía política del siste-

ma estatal en los momentos de crisis orgánica de dicho sistema, 

e induzca a sus bases sociales en las tareas de la transformación 

radical de la sociedad. 



•MILLIS LITICOS. 

según el concepto de partido politica que hemos odoPtndol$ 

que se refiere principalmente al partido-organización, todos 

los partidos hacen la politice que corresponde a la clase a que 

Pertenece su base social fundamental. Por lo tanto, eh las for 

milicianas sociales del capitalismo avanzado, o para el caso que 

nos ocuparemos del capitalismo dependiente, coexisten Partidos 

de le oligarqula tradicional,  burgueses,  proletarios,  a9rarios, 

populares y populistas. 

1 
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En el caso de los Partidos de mesas, si bien es cierto que 

sus bases sociales son heterogéneas, también lo es que esta tipo 

de partidos hacen le política de la base social que ha logrado 

imponer su proyecto histérico por sobre todas les demás bases 

que formen al partido. 

Cabe señalar aquí que para determinar le filiación clasis-

ta de un partido, no es suficiente el anglisis de sus principias 

doctrinarios, ni mucho menos lo que el partido diga de si mismo 

en cuanto a la clase que representa, sino que es necesario cote-

jar la posición doctrinaria de un partido con lo que efectiva-

mente hace en su pr4ctic;a politica y, a partir de ahia  definir 

$1 su praxis obedece en realidad a le estrategia general de la 

clase que dice representar o, si, por lo contrario, es un parti- 
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eudicente que apoya encubiertamente el 

s clase* que 

c asificación que aqui hemos planteado seré aplica a 
' 	...• 	' 	" 	. 	 ••• 	 .•. 	 - 

anlllsis de la base soçlal de los partidas politices duran 

el cardenisme• que es el objeto de estudio de este trabaje. 

unque, entes da entrar directamente en  al tealei NeremIlls  

a reve relación de las clasificaciones de 1** partíd** polf 	, 

ices.-4héchas por estasiólogo 5s' 	qie sustenten tienes po t ces 

se-  encuentran aquellos liberales que se muestran 
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agrupación política por considerarla disturbadere de le solida- 

ridad social (nacional) y obstaculizadora do la democracia di- 

recto. entre estos se encuentran J. J. Rousseau (francés) y 

James Madison (norteamericano). V, por otra, estén los libera- 

les que la consideran un vehículo adecuado para la mediación en- 

tre los intereses individuales (plurales) de los ciudadanos y 

los de la colectividad (nación); con lo cual. el estado es capaz 

de ajustarse a las realidades cambiantes sin poner en peligro su 



estabilidad entre quienes sostienen esta Posición se ancuen- 
tren B. Constant• Alexis de Tocquaville y Sir Edmun4 Durlte, 

Este óltimO, Politice irlandés conservador, quien Presenció 

..4.1rectamente el.::onfrentamiento ...entre la aristocrscis :terrado- 
• ..• 	 . 	 . 	 ••••.. 	 •. 	 • 	 • 

'tiente Y la burgueefa ea ascenso en el Parlamento ineliis del 

silo XVIII ,  se Percató de que la única Posibilidad de ahuyen-

tar el espectro de la revolución era la de admitir la expresión 

de las agruPaciones politices en el diseño de le politice •sta' 

tela su definición de partido politice refleja esta Preocupación, 
, 	"•••. 	. 	• 	 ', 	 ..." 	 . 	• 	 • 	 •• 	••' 	 ' 	• 	"• 	• 

ya que Para él "un Partido es Un grupo  de hombres unidos Para fo 

	

mentar, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional. 	- 

baséndose en algún principio determinado en el que todos están 

de acuerdo". 7  

'•., 
.••,, 

Este autor, Politico practica, reconocla la exiateno4 de  

intereses creados al interior del estado, pero no admitia que 

estos fuesen irreconciliables con los, del "interés náicional"; 

por ellos vela en los partidos politica' un vehlculo apropiado 

para que la confrontación ideológica se mantuviera en los causes 

institucionales del sistema estatal. Esta noción del partido-

conciencia es ya clAsica y es repetida consistentemente en la* 

diversas teorías de le filosofía politica liberal.8  

Por ello, la teoría politice liberal clasifica a os per- 

tidos de acuerdo con los principios doctrinarios que estos sosT 



tienen. Ø.  dicen sostener; liberales, conservador** (*visto-

criticas). socialiates, comunista*. fascistas, micions1-50114-

listas, nacionalistas, etc.; ademé* de que esta teoría confie.t 

re a los regímenes Políticos Phwillrtidietes el celécter de 

democratices y  a los corporativos de cualquier signo si  de dic-

tatoriales. Por le tanto, los eatasielagos liberales entienden 

por base social alas individuos que componen la clientela Po,  

lítica de los  Partidos. De ahí que cuando se: ocupan de la bese 

social lo  hagan desde la perspectiva  del Pes* cuantitativo 

comportamiento del electorado con respecto e tesis politices 

a propuestas progremétices especificas de loa •partidos. 

Otro enfoque muy difundido. para  el estudio de los. Parti-

dos,  es el que privilegie el análisis de las formas organizetige 

vas del partido y sus relaciones con el sistema político de un 

estado. Esta perspectiva tiene a *u miximo exponente  en el es-

tasiélogo francés Maurice Duverger, para quien 

... los partidos actuales se definen mucho monos 

por su programa e por 1s clase de sus miembros que 

por la naturaleza de su organizacien; un pqr$10 01  

unas comp044 c_go una estruclpra particitlar. Los  

partidos modernos se caracterizan antes que nada 

por su anatomía; a los protozoario: de las épocas aft 
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teriores, ha sucedsucedido el partido como organismo 

complejo y diferenciado del siglo XX. 1sta evo- 

lución se traduce en el lenguaie: los norteame- 

ricanos djcen( 'la maquinaria' Para designar al-

gunas formas que a veces revisten sus Partidos; 

los comunistas llaman 'aparato" a la estructura 

jerArqUica del suyo, y lo designan 9eneralmente 

con este término expresivo: la Organización con 

e mayúscula sintomética. ) 

Duverger entiende a los Partidos como una morfollgla de 

la evOlucion de las formas de or9anización Politica. Y de a-

cuerdo t este enfoque la base social de los partidos se redu- 

ce a sus "elementos de base 	u membresla). 

Da tal manera que, para Ouverger, la articulación interna 

do las formas de organización (grupos locales, comités modarnqs, 

sección, célula, militancia) Y los niveles de participación de 

los "elementos de base" es lo que define a un partido." 	Su 

propia clasificación se reduce a partidos de cuadros y partidos 

de masas. 

A los primeros corresponden formas exclusivistas, cerradas 

y débilmente articuladas de los comités y grupos locales que los 

componen; éstos apelan a la conciencia individual y coordinen 

las elecciones con base eh demandas locales y rwgionales. fh 
e 

• 
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cambio, las formas abiertas permanentes 	membresla coPio 

sa y fuertemente articuladas dan cuenta de les Partidos de ma-

sas. 

Consideramos que esta perspectiva es bastante restringi . 

da para entender la complejidad y las determinaciones internas 

Y externas de les Partidos 

Existen otros enfoques con resPecto 	la considerad 0 

de las bases sociales de los Partidos Pellticos. Uno d 

més Presti9iados es el Planteado Por el estudioso alemén 

Sigmund Naumann actualizado por Seymour Lipset Martin y John 

LaPalombara en los Estados Unidos. 

Pará Neumann y 

"El interés por el estudio de los partidos pellw 

ticos... refleja la silenciosa revolución que se es-

t* produciendo en el estudio moderno de la politica, 

tiene algo que ver con el hecho de que, en nuestra 

moderna sociedad de masas, el pueblo se ha converti-

do en un participe y un protagonista potencial de la 

vida politica, sea en paz o en guerra, y en las de-

mocracias no menos que en las dictaduras.oll  

Dentro de esta perspectiva, la clave para le comprenSidn 
• 

• 
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de los elementos constitutivos  y  las funciones de los partidos 

políticos , necesariamente tendré que ser el estudie de 4 di ,d- 

mica de las fuerzas sociales y su comportamiento politice, 

Neumann sin embargo, omite deliberadamente el hechb de que las 

fuerais* sociales son también conglomerados que actúan de acuer-

do can intereses clasistas y que el potencial politice que él 

reconoce en estas fuerzas sociales es también un potencial 

narip.  

Pa desconocer este Potencial revolucionario Y reducir 

partido a una consecuencia, de la modernización de los sistemas 

»Palcos Sigmund Neumann, opta por una definición de partido 

que hace de este una mera correa de transmisión entre los conl 

glomerados sociales nacionalea y sus gobiernos pues para él, 

un partido es, 

"... una organización articulada de los agentes 

activos de la sociedad, de aquellos que se interesan 

por hacerse con el poder del gobierno y que rivali-

zan por obtener el apoyo popular con otro grupo o 

grupos que mantienen puntos de vista opuestos. Por 

Su naturaleza es ,el gran intermediario que une las 

fuerzas e ideologlas de la sociedad con las institu-

ciones oficiales del gobierno poniéndolas en relación 
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En  loa  términos expuestos por Neumann, le base social 

de un Partido queda comprendida por los "agentes actives" de 

la sociedad que  compiten Por el "Poder del gobierno" y el apa-

yo 

 

popular de acuerdo a sus muy particulares puntos de vista.  

V en este sentido, le evolución de los partidos responda a los 

requerimientos históricos de los sistemas politices Mía que a 

los de sus bases sociales. 

Neumene clasifica a las agrupaciones Politice en: "Par-

tidos de representación individual", "Partidos de iete9ración 

social" y "partidos de integración totalitaria o absolutista". 

Los primeros comprenden a las formas embrionarias de efiru- 

pación politice: clubes* comités locales, fracciones Parlamenta- 

rias. Las de integración social son aquellas que se han abocado 

a: "organizar el caos de la voluntad popular" *  tendiendo puentes 

entre el individuo y la comunidad; educar al ciudadano privado. 

situbndolo ente sus responsabilidades politices; personificar el 

eslabón que conecte al gobierno con la opinión pública; seleccio-

nar a los dirigentes de los grupos que compiten por el poder. En 

cambio los de integración totalitaria y absolutista son del tipo 

de, 



partido omicomPrensivo (que) exige del 

ciudadano una rendición incondicional. Niefla 

toda Posibilidad a la libertad relativa de es- . 

coger, de que deben gozar los electores ,y loa 

seguidores del partido, y niega ademas toda po-

sibilidad de compromiso  o coalición entre Par- 

• tidos. N* Prevé mIs *Me ls total caPtura Y el 

ejercicio total del Poder) la aceptación indis-

cutible del partido y el gobierno monolítico. 

La aparición de esto estado absolutista de poli 

decreta el fin de la democracia, del cona - 

tucionaliemoy del gobierno propio de la comu-

nidad Y del hombre occidental y sus  derechos 

inalienable* Y los de los partidos  Pollticos".13  

perspectiva utilizada por Naumann, a pesar •de ser his- 

tórico-evolutiva, desnaturaliza el contenido clasista e ~lió. 

gico de los partidos, y conduce a tipificaciones de los Parti-

dos que son simplistas y arbitrarias. Por medio de ellas se u-

bica a los sistemas políticos pluripartidistas como el modelo 

al que todas las naciones deben aspirar; de donde resulta que 

todos los sistemas de partido único se encuentran en la misma 

categoría: "totalitarios". Y ahl se ubican tanto los fascia

tas que sojuzgan brutalmente a las clases subalternas de los 

regímenes políticos capitalistas, como los comunistas de los 

regímenes políticos socialistas en los cuales ha tomado el po- 
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da
r el  Partid

o orgánico del  Proletariado Y se ful avanzado en 

la abolición de la lucha de clasel Y la desaparición de las 

clases. 

De ahí que esta, perspectiva sea de :escasa utilidad Para 
análisis de las bases sociales, e los Partidos Politicos. 

n segu da rol proponemos aplicar 	análisis de la base 
social de los partidos politicos del México contemporáneo 

(1892-1940) los criterios que expusimos en loa, dos primaros 

apartados de este capitulo 

Aunque el período comprendido entre 1892-1932 es visto de 

una manera esquemática, pues nuestro. interés fundamental es el 

estudio de las bases sociales de los partidos pollticos que sur-

gieron durante el cardenismo. 
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La Lucha por la Libertad 

Todo el siglo anterior lo hemos pa-
sado luchando por la libertad. Lucha 
mos por ella cuando el dominio espa-
ñol hincaba sus garras en esta joven 
América... Después en lucha siempre 
por la libertad, se regaron los cam-
pos con sangre hermana. El clero, 
por medio de sus mercenarios, quería 
imponerse, pero las ideas democréti-
cas y republicanas se lo impedlan;... 
Al anglosajón le correspondía repre-
sentar su papel: sangrando la patria 
tuvo que sufrir una dolorosa amputa 
ción, quedando sus miembros amputados 
en poder del cirujano... Pero vino la 
mejor época para las instituciones de-
mocráticas. Una época que habla de de 
cidir la suerte de los dos partidos are 
tagonistas: 	la de la Reforma... Ya no 
habría esclavos en el territorio mexi-
cano; todos seríamos iguales; todos po 
drían abrazar el oficio o profesión 
que tuvieran por conveniente; a nadie 
se juzgaría sino por ley expresa; las 
ideas podrían ser emitidas libremente; 
ya no habría prisión por deudas. ni pe 
nas infamantes ni trascendentales. etc .  

El enemigo de la libertad. en su 
despecho, echó un lazo al cuello de la 
nación y la sujetó a los pies de un -
déspota europeo... La patria. indigna-
da, rompió sus cadenas y ensució con 
la sangre del déspota el Cerro de las 
Campanas... Volvimos a aspirar un so- 
plo de libertad, bajo el gobierno del 
benemérito de las Américas;... el que 
encarnaba las aspiraciones nacionales. 
Otro coloso de enorme talento y firmes 
convicciones ocupó su lugar; pero la - 
revolución, so pretexto de un plan re-
generador lo derrocó. Triunfó Tuxte-
pec; su programa de regeneración poli-
tica lo acreditó y le abrió los brazos 
de todos los mexicanos... Veinticuatro 
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años llevamos de esperar que se cumpla 
el Programa y en balde hemos eaPerado. 
Las cosas siguen como antes. con el a-
gravante de haber perdido la libertad 
do sufragio, la libertad de prensa. la  
libre manifestación de las ideas, en 
lo que se refiere a asuntos Pollticos¢ 
y de haberse reformado la constitución 
en el sentido de que haya reelección gy 
indefinida y de haber dado cabida. .en 
un programa que se decía libertal y re 
geneador. a ese odioso espectro que se  rllama  poiltjca de conciliación. De 
modo que una administración que comen-
zó liberal termina conservadora Y que 
les instituciones democratices y fede- 
rales han sido desalojadas por el cen- 
tralismo y la autocracia. 

Por lo que se ve. habiendo luchado 
Por la libertad todo el siglo XIX. es-
tamos condenados a seguir luchando Por 
ella en el Presente. 

RloeneraciónNo. 
7.—aw—rwilwai 1901 

LA DISO.UCION DE LAS ALIANZAS INTERQLIGARQUICAS. (I SURGIMIEN  

TO DE LOS PARTIDOS DE LA BURGUESIA DEMOCRATICA Y 

PULARES. 

La institucionalización del aparato de dominio del estado 

oligárquico liberal. basado en una alianza interoligárquice, pro 

porciond la estabilidad politica necesario para le implantación 

de una política económica encaminada a propiciar la acumulación y 

reproducción del capital. 

5 PARTIDOS 



proyecto económico 

infraestructura adecuada para la reactivación y expansión de 

Impresas productivas de corte capitalista; la ampliación del mer 

cado interno; la destrucción de las relaciones de pi.oducción ar-

calcas (n° capitalistaa) y tradicionales (precapitalistas) 

1 
• 

otorgamiento de concesiones ventajosas a tos inversionistas; 

fuerza de trabajo abundante y baríltal la 

no para desalentar los 

!sh(wenteei el establecimiento de estimulas fiscales y fuentes de 

crédito Para las empresarias; etc. 

Le incapacidad del réaimex 
,
tradicional` 4 invertir en empresas

.
: Productivas caPitslis-

tes y la extrema debilidad de la burguesla local frustró los pri- 
. 

meros intentos de modernización del aparato productivo nacional 

Con el general P. Díaz, les tendencias del capital monopolice in-

ternacional a anidar en los paises periféricos de sus respectivas 

esferas de influencia, coincidieron con la apertura del estado 

nacional a les inversiones directas y a las fuentes crediticias 

y financieras internacionales. 

De tal suerte que, en la última década del siglo XIX, la 

preponderancia del sector externo (capita] monopólico) sobre la 

economia nacional creaba un grave desequilibrio en las fuerzas 

politices sustentadoras del régimen porfirista„ pues el sector 

externo habla acaparado 'Mi ramas productivas en donde la acumu- 

la oliT 



reproducción del capital ere mas dlnémick: la mine . 

metalurgia 
	

energéticos (Petróleo energía oléctri 

ca) la industria, íos servicios Y la banca. 

Se patentizaba la creciente influencia de la fracción eli-

fiérquica proimperialista el interior del aparato de dominio; Y 

la cada vez mAs evidente subordinación de las fracciones oligár-

quicas tradicionales (agraria terrateniente, minera y comercial 

y las fracciones burguesas modernas locales (industrial comer 

cial y bancaria) a los, intereses de la primera. 

Mientras en elinterior del esftade se entablaba una fergz 

competencia entre las eligarquias por la hegemonía las . 
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fuerzas sociales 1*~4egl 40 podIr Polftice y 	eneficios 

Progreso material" emPezaban un Procese allitativo ProPagan- 

dlatico 
	

organizativo dirigido a reclamar un espacio polltico 

para la expresión de sus demandas económicas y sociales. 

Inicialmente las fuerzas sociales de oposición recurrieran 

a las manifestaciones pacificas y la prensa de oposición inde-

pendiente para mostrar su descontento con el orden social impe-

rante. En ocasiones, intentaron promover candidaturas indepen -

dientes a los cargos de elección del sistema political. Todos 

los esfuerzos de la oposición por mantenerse en los cauces le-

gales y pacíficos se estrellar-tia en la apretada malla tejida al-

rededor del aparato estati't controlado por las oligarquías. 
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dispersión de la oposición popular, el ¿6n vigente sis 

tema de alianzas interoligéreuiCas y le represión de cualquier 

iedicio de insurgencia de las masas, hicieron posible la casi 

incontestada quinta reelección del general Diaz en 1900. 

Ya para entonces, algunos de los publicistas liberales de 

las clases medias planteaban en sus periódicos de manera contun- 

dente la contradicción fundamental con respecto a la lucha so- 

cial y política nacional: La preservación de las prerrogativas 

de  le  oligarquía porfiriste, sostenidas por medio de un régimen 

autocrático, requería la continuación de la opresión de las ma-

sas populares Y el sofocamiento de sus aspiraciones de reforma 

social y democracia política. 1  

Así la defensa apasionada del sentido prístino, de la Cons 

titución de 1857 caracterizó a los representantes de los clubes 

liberales que atendiera el llamado del grupo de intelectuales 

de le clase media dirigido por Camilo Arriega para formar una co-

alición politice nacional, éstas se reunieron en febrero de 1901 

en la ciudad de San Luis Potosi. Ahí una amalgame de minúsculos 

clubes políticos, periodistas, asociaciones femeniles y profesio-

n'atas resolvieron dotarse de una organización politica federa-

tiva a la que denominaron "Centro Director de Clubes Liberales". 

Esta débil coalición de reducidos núcleos de las capas me- 
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dias liberales contó, a partir de abril de ese mismo año, con 

un órgano periodistico -Regeneración-; el cual se encargó de 

crear un ambiente de agitación en torno al Centro Director de 

Clubes Liberales, que difícilmente correspondía a la capacidad 

organizativa y al peso cuantitativo de sus contingentes. 	Aun-

que la fuerza de las denuncias por medio de las cuales exhibía 

la venalidad del aparato gubernamental, el vigor con la que con 

denaba la falta de liaertades civiles y de derechos políticos, 

y sus vehementes llamados a la ciudadanía para iniciar un movi-

miento de renovación Política y reformas sociales; contribuyeron 

a convertir a Regeneración en un polo aglutinador de bases so-

ciales muy heterogéneas. 

Los afanes organizativos y propagandísticos del "Centro 

Director de Clubes Liberales" fueron reprimidos con saña por el 

régimen porfirista. 	Su órgano periodístico fue proscrito y 

desbandados sus contingentes. Esto compelió a sus cuadros diri-

gentes a pasar a la acción política clandestina y a que el in 

cipiente movimiento democratizador y regenerador de la vida polí-

tica se valiera de otros periódicos independientes para prose-

guir su labor agitativa. 

Alrededor de 1903, las consignas del grupo oposicionista 

dirigido por los hermanos Flores Magón, Camilo Arriaga, Juan Sa-

rabia y Santiago de la Hoz, se concentraban en la necesidad de 



patrocinar candidatos independientes a la Presidencia 	vice-
presidencia de la república Para las elecciones de 1904. Dicha 

doctri- 

nanas del Comité Directivo de los Clubes Liberales en las cia-

ses medias, las asociaciones de trabajadores (uniones, ligas, 

indicatos) pequeños núcleos del campesinado y escasos mi em - 

bros de la burguesía moderna, cuyas aspiraciones reivindicativas 

requerían de una apertura de los cauces jurídicos y políticos 
para la consecución de reformas que al mismo <tiempo que alivia 
ran la situación de 	s masas hicieran más eficiente el desarro-

llo del capitalismo,dieron motivos al régimen autocrático del 
general Díaz para redoblar a ,persecución d 	5 cuadros dirigen- 

tes de los clubes liberales de °Posición. 

Cuando los cauces legales quedaron totalmente inaccesibles 

consigna y la cada vez mayor penetración de las prédicas 

para los dirigentes del "Centro Director de Clubes 

estos decidieron exiliarse en Estados Unidos para proseguir su 

labor politica. En enero de 1904 establecieron su cuartel en 

San Antonio, Texas, y reanudaron la publicación de Regeneración; 

por medio del cual empezaron a proclamar la ingente necesidad de 

multiplicar la creación de clubes liberales en todo el territorio 

nacional y preparar, ahora, un movimiento que socavara los cimien 

tos del régimen oligárquico. 

Dos años más tarde, después de las constantes persecuciones 
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parte de los agentes policiacos del porfirismo, en conviven-

cia con las autoridades norteamericanas, el grupo de Magón, Sa-

rabia, Arriaga y Rivera encauzó todas sus energlas a la prepara 

ción y coordinación del movimiento anti-autocritico por el que 

propugnaban. Entre 1904 y 1906, hablan aumentado el tiraje de 

Regeneración de 11,000 a 20,000 ejemplares; constituido una Jun-

ta Organizadora del. Partido Liberal, con miras a la creación de 

un partido de clubes liberales clandestinos y entablar una es-

trecha vinculación entre estos y las organizaciones proletarias 

del interior de la República; y la elaboracidn de un programa po- 

• lítico  que recogiera las demandas de sus bases sociales  y  sirvie-

ra de bandera a éstas en sus luchas políticas y sociales. 2  

Poco después de la formación de la Junta, los organizadores 

del Partido Liberal se escindieron en razón de discrepancias ideo 

lógicas y políticas. Por una parte estaban quienes como Camilo 

Arriaga, estimaban que la lucha política aún era posible por me-

dios legales. Y, por otra, se encontraban R. Flores Magón y 

otros cuyas concepciones de la lucha politica se encontraban ya 

impregnadas de presupuestos doctrinarios del anarquismo socialis-

ta, y por tanto, porfiaban en sus intentos de constituir organi-

zaciones políticas secretas -menos vulnerables a la represión 

oficial- que prepararan a sus bases sociales politica e ideoló- 

gicamente para el asaldo al poder. 3 	Camilo Arriaga retornó a 

México efl donde negoció con la dictadura garantias para sus ac- 
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tividades políticas y alentó en un joven burgués, 

Madero, educado en Estados Unidos y Francia, en sus propósitos. 

de formar una agrupación política que reuniera a los demócra-

tas reformistas. 

El grupo que compartía la Posición ideológica y la estra-

tegia política general delineada por R. Flores Magón preparó el 

Programa del Partido Liberal Mexicano y lo difundió el lo. de 

julio de 1906 en Regeneración, que por esa única vez hizo una 

edición especial de 250 000 ejemplares Y casi medio millón de 

pliegos que circularon por "el sur de Estados Unidos, en toda la 

República mexicana y en algunos países de Europa y América del 

Sur" .5  

Dicho programa y el manifiesto que lo acompañaba mostraban 

una amalgama de radicalismo liberal y socialismo pequeño burgués, 

y estaban diseñados para encL, er la mecha del polvorín que era 

en esos momentos México. 

Entre los magonistas había una profunda convicción de que 

sólo la caída de la dictadura, sin reparar en los medios, alivia-

rla la cada vez más desesperante situación de sus bases socia-

les; situación que se vela agravada por la extensión de la crisis 

económica de 1906.
6 
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El recrudecimiento de la crisis económica produjo graves 

desequilibrios sociales que se tradujeron en una insoportable 

carga para las masas proletarias y campesinas, las clases medias, 

Y llegó 0 grado de amenazar la misma supervivencia de una buena 

parte de la oligarquía agraria, industrial y comercial nativa. 

A las oligarquías la contracción económica les vedaba las fuentes 

de crédito, al mismo tiempo que el capital monopólico revertía 

los efectos de la crisis en la economía nacional parando indus-

trias (extractivas y manufactureras), invirtiendo sus capitales 

ociosos en empresas de la burguesía local, concentrando cada vez 

mgs• los medios de producción en sus manos, disminuyendo salarios 

y encareciendo sus productos, cancelando contratos para la expor 

tación de materia prima y alimentos (minería, agricultura), en-

careciendo las importaciones, etc. 

La incapacidad del estado para impedir que los efectos de 

la crisis castigaran de manera tan seria a la sociedad nacional 

dieron suficientes razones a las organizaciones obreras y a las 

masas campesinas para desatar una oleada de huelgas y rebeliones 

que presagiaban el desencadenamiento de un movimiento insurrec-

cional de amplias dimensiones. 

Los magonistas en el exilio intensificaron sus activida-

des agitativas, propagandísticas y organizativas con el fin de 

formar el mayor número posible de cuadros dirigentes en el in- 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

terior de la República, crear grupos armados que apoyaran la 

labor política de las agrupaciones magonistas clandestinas y en 

el momento indicado se levantaran en armas simultáneamente para 

establecer territorios liberados desde donde se propagaría la 

revolución al resto del país. 

En vísperas de las elecciones de 1910, en el campo de las 

oligarquías que monopolizabanel poder político campeaban de-

saVenencias internas. El Lic. Blas Urrea (seudóniffio del 1.ic 

`Luis Cabrera). planteó en un artícúlo de julio de 1909 las pug--

has.. intéroligárquipas de la siguiente manera: 

A 

"Los conservadores de hoy, los neo-conservadores 

que no deben confundirse con el partido conservador de 

hace cincuenta años, se proponen la conservación del 

actual estado de cosas tal como se ha venido formando 

desde 1876, pretenden la continuación del general Díaz 

en el poder hasta el último instante de su vida y a 

falta de él quieren que le suceda el hombre que él de-

'signe... Son reeleccionistas por principio y antidemó-

cratas por consecuencia, pues la participación del pue 

blo en la cosa pública significa para ellos un cambio 

radical. 	En este grupo se han refundido los antiguos 

dispersos elementos conservadores que elogian la pru- 

dencia del general Díaz al no haber llevado a entero - 
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efecto la Constitución,  y las Leyes e Reform 

e gruPo es antiYanqui, enemigo de 	educación 1 

ca y conservador de nuestra gran propiedad rural. En 

tre este  gruPo hay no pocos reyistas que lo son por-

que creen que el general Reyes será una copia del ge- 

nera Díaz pero en su mayoría son corralistas por- 

que, creen ver en Corral la persona 'Indicada por el 

general Diaz para sucederle, 	confían en que éste 

sea el  que preste mayores garantías de continuar e l  

égimen porfirista" 7 

En oposición a este bloque oligárquico reeleccionista, cuy  

.Yas bases sociales eran los hacendados tradicionales  y  los caci- 

ques regionales fortalecidos en su s ámbrtos después de la re- 

vuelta tuxtepecana, estaban, según Luis Cabrera: 

"Los reformadores, que nosotros llamaríamos parti- 

do republicano, (que) son los más numerosos. 	Desean 

que cese el estado actual de cosas, que cambie el sis 

tema de gobierno, y sobre todo, que el pueblo tome - 

parte en la cosa pública. 	Sus tendencias a mover a 

las masas se considera por los conservadores como re-

volucionarios, y lo son en efecto, si es la revolución 

el cambio de sistema enteramente personalista por otro 

democrático. 	En este sentido están los grupos democrl 
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ticos, los antirreeleccionistas y la mayor parte 

de los revistas que creen ver en la venida del 

general Reyes un cambio radical en el sentido de-

mocrático. 

'Este partido está casi enteramente formado 

por elementos mestizos e indígenas, e incluye la 

falange estudiantil y profesionista, el bajo ejér 

cito, el pequeño comerciante, el propietario ru-

ral ranchero y la clase obrera. Tiene por ahora 

como principal tendencia la participación del Pue-

blo en el gobierno; desea romper: los viejos moldes 

dictatoriales, recobrar la independencia municipal 

emancipándole de los cacicazgos, y en general hacer 

efectivo el sufragio popular. Al lado de estos Pro 

pósitos políticos, este partido tiende a la desvin-

culación de la propiedad rural, desea mayor protec-

ción para la clase obrera y lucha por la desmonopo-

lización de las industrias. Este partido sólo está 

de acuerdo con el neo-conservador en un punto: es 

antiyanquista".
8 

Finalmente, existía en esos momentos un tercer bloque po-

li ico, que estába, 

• 
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"Entre los dos grupos, y casi 

fundido con el neo-conservador, 

fico. 

'El grupo científico, con miras netamente per-

sonales, se ha puesto bajo el patrocinio del neo-con 

servador, o més bien dicho, se hace pasar por una ra- 

ma de este partido, pero se distingue perfectamente 

de él. 

El grupo neo-conservador es esencialmente patrio-

te, mientras el científico es sajonizante decidido, 
y 

el más ilustrado. Los intereses neo-conservadores es 

tán formados principalmente por la gran propiedad ru-

ral, mientras que los científicos lo están por la gran 

propiedad industrial y financiera consistente en las 

acciones de las nuevas sociedades monopolizadoras. 

Los primeros son opuestos a los intereses americanos, 

a los cuales ven con rivalidad, mientras que los se--

gundos estén íntimamente ligados con el capital nortes 

mericano. ng 

Estas largas citas son innecesarias puesto que en ellas 

quedan nítidamente delineadas las corrientes políticas oligár 

quicas que pretendían sentar su hegemonía sobre la sociedad - 

‘1, 
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nacional a la muerte del caudillo oaxaqueño, P. ()faz que por 

casi treinta años presidió el aparato estatal con el sustento 

de las bases sociales que  le proporcionó la alianza interoli 

Orquice que él y  sus correligionarios del ala militar del par 

tido liberal hablan ayudado a consolidar. 

De todas las fracciones oligárquicas solamente la de ihcli 

naciones democráticas se aprestó a la lucha de posiciones. La 

dirección de esta corriente PQM ca fue asumida por Francisco 

Maderos n representante de la burguesia moderna más afec 

teda por la expansión y profundización de la influencia del 

imperialismo norteamericano Y europeo; y, cuyas experiencias 

pollticas en su estado natal 	Coahui 	le hablan convenc ida  

de las serias dificultades aún para su clase social 
	

e poder 

traspasar la muralla construida por los cientificos alrede--

dor del poder formal (estructura política) del estado. 

Madero desde 1905 se había convertido en uno de los más 

activos propagandistas de las propuestas del ala moderada del 

proyectado Partido liberal Mexicano. Sus propias concepciones 

le acercaban más a las de Camilo Arriaga que a los magonistas, 

por ello desde los primeros momentos de su labor a favor de la 

creación de una agrupación partidaria de oposición, se preocupó 

por dejar bien sentado que sus tésis politicas diferían tanto 

en la forma como en el contenido de las del partido auspiciado 
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por la Junta Organizadora del PLM. El rechazaba l0 secreto 

clandestino de las organizaciones magonistas así- como las tic- 

ticas insurreccionales; por lo que definitivamente, se decla- 

raba contrario a la estrategia revolucionaria, en primera ins-

tancia que ellos proclamaban. 

En su obra La sucesión presidencial, Madero ampliaba y 

precisaba las concepciones históricas apuntadas por R. Flores 

Magón, con respecto a las transformaciones ideológicas de los 

Partidos históricos que se enfrentaron a lo largo del siglo XIX. 

Aunque, en el caso del vástago de los Madero, su perspecti 

va empresarial le obligaba a dar una cierta ustificación a las 

medidas del régimen porfirista en lo relativo a sus proyectos de 
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reactivación de la economía por la vía capitalista. 	Empero, en 

su conjunto, su libro era una de las más duras requisitorias 

que se hubieran hecho 0 régimen político alguno hasta entonces. 

En su libro, Madero sostenía que la persistencia del "po—

der absoluto" del general P. Díaz exigía un alto costo social y 

al mismo tiempo ponía en peligro la integridad nacional puesto 

que propiciaba una intervención extranjera. Y para resolver es-

te grave problema, él proponía a las fuerzas democráticas la MI& 

constitución de un partido poiltico que impulsara por las vías -

pacificas la instauración de un sistema político democrático con 

justicia social que garantizara la defensa de los intereses gene- 
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rales de la "colectividad" mexicana y asegurara  la  Preservac ón 

de la integridad nacional. 

La búsqueda del apoyo de las bases sociales más afectadas 

Por las Políticaf del régimen porfirista permeaba la obra de Ma 

dero a quien sus propios familiares tachaban de iluso y falto 

de juicio. Pero aún a ellos y al resto de la burguesía moderna 

estaban dirigidas sus palabras cuando les aseguraba que: 

El pueblo •ignorante, no tomará una parte directa 

en determinar quiénes han de ser candidatos para los 

puestos públicos, pero indirectamente favorecerá a las 

personas de quienes reciba mayores beneficios y cada - 

partido atraerá a sus filas una parte proporcional 

de pueblo, según los elementos intelectuales con que 

cuente. 

'Aún en países muy ilustrados no es el pueblo bajo el 

que determina quienes han de llevar las riendas del -

gobierno. Generalmente los pueblos democráticos son 

dirigidos por los jefes de partidos que se reducen a 

un pequeño número de intelectuales. 
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'Estos están constantemente pulsando la opinión públi 

ca a fin de adoptar en su programa lo que sea más ade 

cuado para satisfacer las aspiraciones de la mayoría, 

dando por resultado la constante evolución de* los par 

tidos. Aquí en México pasarla lo mismo y no seria la 

masa analfabeta la que dirigirla al país, sino, el 

elemento intectual 010  
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Según Madero, el medio para llevar a cabo el cambio políti 

co que, a su tiempo, trajera consigo la justicia social, consis-

tía en la constitución de un partido político que adoptara las -

formas organizativas y los procedimientos de aquellos que funcio- 

naban en todas las naciones de sistemas políticos democráticos; 

por lo tanto Madero proponía la formación de los comités locales 

del Partido Nacional Democrático -que así se llamarla-; una vez 

constituídos, estos comités nombrarían a sus representantes a una 

convención constitutiva en donde se elaborarla un programa, y fi 

nalmente en la convención se seleccionarían candidatos en prepa-

ración de la renovación de poderes federales y locales de 1910. 

A mediados de 1909, Madero y connotados oposicionistas -de di--

versas corrientes políticas liberales- fundaron el Centro Anti-

reeleccionista. 

Para julio de ese mismo año al renunciar el general Bernar 

do Reyes a ser postulado para la presidencia de la República, 

11111111L 



sus bases sociales se dividieron entre los antirreeleccionistas 

y el Círculo Nacional Porfirista, sostenedor este último de la 

fórmula P. Díaz-Ramón Corral. Situación que vino a reforzar la 

convicción de los antirreeleccionistas de la necesldad de garanti 

zar la renovación política. 

El CentroAntirreeleccionista dirigió una intensa campaña 

propagandíst¡ca, 	través de su periódico El antirreeleccionista,  

con la intención de procurar la movilización de las masas por me 

dio de mítines .y manifestaciones a lo largo de la República. El 

mes de abril de 1910 se reunió la Asamblea Nacional Antirreelec-

cionista, en la que se siguieron PuntUalmente los Procedimientos 

de las convenciones políticas democráticas_ En esta asamblea 

fueron nominados, por mayoría, Francisco 1 Madero para la Pre-

sidencia de la República y el doctor Francisco Vázquez Gómez para 

la Vicepresidencia. 

En concordancia con las pautas democratizadoras de los an-

tirreeleccionistas, su candidato, Francisco 1. Madero inauguró 

una nueva forma de hacer campaña electoral; pues a finales de 

abril se dirigió al interior de la República a hacer propaganda 

política y a pedir los votos de "los hombres de sanas y patrió_ 

ticas convicciones" que estuvieran dispuestos a involucrarse -

en un proceso de cambio político y social por las vías electora-

les. 
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principios de junio 	Madero sostuvo una entrevista con 

el general P Diez en la que propuso a éste una transacción por 

medio de la cual los antirreeleccionistas instruirían a sus ba-

ses sociales para que votaran a favor del general Díaz para la 

presidencia a cambio de que los reeleccionistas hicieran lo mis-

mo con respecto a 1 candidatura de Madero para la vicepresiden-

cia. La negativa del general Dlaz fue le respuesta. Más tarde, 

el 7 de junio, Madero fue detenido en San Luis Potosí, con lo 

cual las elecciones del 26 de junio sólo podrían tener como re--

sultado la séptima reelección del 9eneral P. Díaz. 

Por su parte, la oligarquía tradicional esperaba que e7  9e 

neral Bernardo Reyes fuera el sucesor del general Díaz en la pre 

sidencia. Reyes contaba con numerosos adictos entre la oficia-

lidad castrence y tenía un cierto prestigio como gobernante de 

inclinaciones democráticas entre los intelectuales de las clases 

medias. 

La renuncia de B. Reyes a su candidatura, a mediados de 

1909, impelí() a sus bases sociales a transar con los científi-

cos (oligarquía proimperialista) para mantener la alianza tácita 

que sustentaba al régimen. De tal suerte, que el general P. Díaz 

conservaría su papel de árbitro indiscutible y sería nuevamente 

propuesto para la Presidencia de la República y para la Vicepre-

sidencia a un connotado "científico", Ramón Corral. Con ello 

1 
1 
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'científicos", preveían 

ral Díaz, en un breve lapso 

gistratura y a partir de ese 

do quedaría asegurada. 

que dada la avanzada edad del gene 

Corral escalarla a la Primera Ma-

momento su hegemonía sobre el Esta- 
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La escalada represiva que precedió a las elecciones 

nio de 1910 y la consiguiente declaratoria oficial del triunfo 

de la fórmula Díaz-Corral polarizó las fuerzas políticas en 

pugna. Efectivamente, el antagonismo social entre la olfgarquia 

y las capas y grupos sociales de las clases subalternas llegó a 

su punto de máxima tensión durante esta coyuntura política en que 

SO vislumbraba la prolongación de la autocracia. 

La oposición democrática, entonces, dió la señal para el 

desencadenamiento de una ofensiva político-militar dirigida a la 

toma violenta del poder y la transformación del orden social im-

perante. 

La señal para el inicio de la lucha armada revolucionaria 

fue dada simultáneamente tanto por la dirección politica del Par 

tido Antirreeleccionista, como por la Junia Directora del Parti-

do Liberal Mexicano. Los primeros proclamaron el Plan de San 

Luis que en lo político enarbolaba la bandera de "Sufragio Efec-

tivo - No Reelección"; reformas a la constitución para restituir 

los derechos políticos y hacer efectivo el sistema de pesos y 

contrapesos del sistema político republicano; la nulificación 

• 
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de ias elecciones de junio Y julio de ese año, que significaba 

la destitucién de todos aquellos que ocupaban cargos de elección 

popular en el poder ejecutivo, legislativo y judicial; la insta 

lación de autoridades Provisionales encargadas de convocar a 

elecciones extraordinarias. En el terrero militar disponía la 

creación de numerosas fuerzas voluntarias subordinadas a las uni 

dades militares del ejercito beligerante. En lo social incluía 

un párrafo en el articulo 3ro. que comprometía al gobierno ins--

taurado por la revolución :a restituir sus tierras a los propie-

tarios despojados por el régimen porfirista. La fecha señalada 

en el Plan para el inicio del levantamiento armado en todo el 

NOS fue fijada para el 20 de noviembre de 1910. 

En cuanto a los magonistas, sus proyectos insurreccionales 

iban más allá de un cambio político. De acuerdo a sus concepcio-

nes ideológicas, teñidas de anarquismo comunista, era indispensa 

ble que las masas -por la acción directa- destruyeran las ba— 

ses mismas del sistema burgués 	(la propiedad, el dominio políti 

co, las leyes) e implantaran un régimen libertario. 

Ricardo Flores Magón fijó los lineamientos de la revolución 

social por la que luchaba el PLM, el 14 de noviembre, en un ar—

ticulo que decía: 

"...No es posible predecir hasta dónde podré llegar la 
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obra reivindicadora de la próxima Revolución. 

llevamos los, luchadores de; buena fe el propósito de avan 

zar lo más posible por ese camino; si al empuñar el - 

Winchester vamos decididos, no al encumbramiento de ,otro 

amo, sino a la reivindicación de los, derechos del prole 

tariado; si llevamos al campo de la lucha armada el em 

peño de conquistar la libertad económica que es la base 

de las libertades, que es1 la condición ,sin la cual no 

hay libertad ninguna; si llevamos ese  propósito encau- 

zaremos el próximo movimiento popular por un camino dil 

no de esta época; pero si por el afán de triunfar fácil 

mentei si por querer abreviar la contienda quitamos de 

nuestras tendencias el radicalismo que les hace incompati 

blies con las tendencias de los partidos netamente bur-

gueses y conservadores, entonces habremos hecho obra - 

de bandidos y de asesinos, por que la sangre derramada 

no serviré mas que para dar mayor fuerza a la burguesia, 

esto es a la casta poseedora de la riqueza, que después 

del triunfo pondrá nuevamente la cadena al proletariado 

con cuya sangre, con cuyo sacrificio, con cuyo martirio 

gana el poder."11  

Flores Magón rubricaba este documento, por primera vez, 

con el lema que distinguió a esta corriente politice popular - 

revolucionaria: 	"Tierra y Libertad." 
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Ep este manifiesto los magonistas deslindaban sus posicio- , 

esa  da ,  partido libertario, con respectp a las de los Partidos 

burgueses como el sntirreeleccionista de Madero- y los conser-

vadores -coMo los de la oligarquía liberal porfiriita-. Ellos 

se Proponían  como el partido de los trabajadores y las masas - 

esheredadas. 

En conclus ón 1  la creciente influencia del sector externo 

"bre el aparato Productivo; el estado e abyección en que se 

mantenía a una 'Inmensa mayoría de copas del campesinado (peones 

acasillados medieros, aparceros. jornaleros, comuneros 	el 

avance de nuevas formas de organización social y política de 

los trabajadores asalariados; la contradicción entre las frac-

ciones vinculadas a los sectores productivos más dinámicos; el 

deterioro del sistema político del estado oligárquico; todo 

ello contribuyó a la conformación de una crisis en todos los MIP 

órdenes de la formación económico-social mexicana que habría de 

resolverse a partir de un movimiento armado insurreccional acau 

dillado por los partidos de la burguesía democrática moderna y 

los partidos populares revolucionarios. 

EL TRIUNFO DE LA REVOLUC1ON MADERISTA, EL  RECONOCIMIENTO LEGAL 

DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA  OFENSIVA CONTRARREVOLUCIONARIA. 

Durante el largo período de incubación del movimiento insu 

rreccional anti-ollgárquico que estalló en 1910, las organizacio 
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ves políticas de la oposición liberal democratice jugaron un papel 

inestimable. Fueron éstas las que propiciaron la aglutinación de 

bases sociales que, aunque heterogéneas, aportaron sus tradiciones 

de lucha social y política, sus presupuestos doctrinarios, sus 

concepciones del cambio social y sus contingentes al movimiento 

revolucionario iniciado en 1910. 

Los servicios rendidos por estos partidos a sus bases, tam-

bién incluyeron la estructuración de un conjunto de tesis poli-

ticas y sociales que mostraban nítidamente la incompatibilidad 

de los intereses oligárquicos con los de las mayorías desposeí-

das y explotadas; así como el autoritarismo gubernamental con 

las luchas sociales y políticas reivindicativas de las masas 

obreras y campesinas. 

El debate ideológico impulsado por estos partidos, cuest o 

nadores de la orientación liberal positivista, contribuyó a la 

formación de concepciones críticas de la realidad social y polí-

tica, concepciones críticas que fueron profundizadas y decanta--

das a medida que se endurecían los cauces legales de la expresión 

política y se proscribían los órganos de difusión periodística de 

la oposición al régimen. 

Y, finalmente, la formación 'Ideológica y politica de los -

cuadros revolucionarios; la preparación de planes y manifiestos 

que llamaban a la insurrección y la coordinación de la ofensiva 

• 
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insurreccional e
.
n contra del régimen Porfirista; todo ello fue 

la aportación de los partidos de oposición al movimiento revolu 

cionario. 

La Perseverancia de los magonistas en sus prédicas revolu 

cionarias Y:  `su preparación de la rebelión armada abenó'el terre-
o de los antirreeleccionistas; cuando éstos se convencieron 

que el camino de la insurrección era la única via que 	queda- 

ba para imponer sus tesis pollticas. 

El llamamiento de los maderistas 

fue visto con desconfianza por la Junta Organizadora 

razón por la que ordenó a sus contingentes "rebelarse simulté--

neamente con los maderistas, sin hacer causa común con ellos' 12  

Seis meses después de iniciada la ofensiva armada revolu-

cionaria, el gobierno de Porfirio Díaz negocio con los maderis- 

tas el cese de las hostilidades a cambio de la dimisión de Díaz 

y la transmisión del poder ejecutivo a un presidente interino, 

Francisce León de la Barra, que sería el encargado de convocar 

a elecciones libres. 

Por lo tanto, la breve campaña militar que culminó el 21 

de mayo de 1911 con los Tratados de Ciudad Juérez, sostenida por 

contingentes de pequeño-burgueses radicalizados, pequeños grupos 
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del campesinado dirigidos por caudillos agrarios locales y cons-

picuos miembros de la burguesía, todos ellos atraidos por el pro-

grama reivindicativo conocido como Plan de San Luis, abrió las 

compuertas del poder político a las fuerzas sociales antagónicas 

al Estado oligárquico porfirista. 

Los magonistas, por su parte, negaron su reconocimiento al 

gobierno provisional de De la Barra y persistieron en sus inten-

tos de liberar territorios para utilizarlos como centros propa- 

gadores de la revolución social. Desde enero ocuparon varios po-

blados de Chihuahua y el norte •de Baja California, aunque en 

la ocupación de esta última región intervinieron también grupos 

anarcosindicalistas de la IWW (International Workers of the World) 

y un buen número de aventureros atraidos por la posibilidad de 

obtener grados militares. 	Por ello, el gobierno de Díaz los til- 

dó de filibusteros y los combatió con la ayuda del gobierno nor- 

teamericano. 	De la Barra prosiguió esta política y finalmente, 

,ya siendo gobernante Madero, los magonistas fueron derrotados y 
expulsados de Baja California. 

Aunque, cabe señalar, que las graves desavenencias de las 

tres corrientes que participaron en la ocupación de Mexicali y 

Tijuana (la de los magonistas que propugnaban por la propagación 

de la revolución social, la de los anarcosindicalistas de la IWW 

que argumentaban a favor de la creación de una república socia-- 



Baja California,y la de los aventureros 

taron para servir da instrumento de los empresarios norteamerica 

nos -Hearst Otis y Chandler- que intentaban anexar Baja Cali-

fornia a los Estados Unidos) fueron aprovechadas por los gobier-

nos de. De la Barra y Madero para asestar un fuerte golpe al mago-

nismo, del cual ya no se recuperaría. 

No obstante. el magonismo, a pesar de sus errores tácticos 

Y su concepCión de corte espontáneo de la revolución social fue 

la primera corriente política revolucionaria del México contempo 

ráneo que marcó, como anota J. Revueltas, "el. punto de arranque 

donde hay que colocar. 	los antecedentes contemporáneos de una 

conciencia socialista, propia, nacional, de la clase obrera me-

xicana. 113  
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En cuanto a los maderistas, sus diferencias pollticas los 

condujeron a una escisión: por un lado los vázquezgomistas, do-

minaron al partido antirreeleccionista y en las elecciones de 

octubre sostuvieron al binomio Madero-Vázquez Gómez para presi 

dente y vicepresidente; y, por otro, Madero desconoció a su --

propio partido para crear al vapor una nueva agrupación políti-

ca, el Partido Constitucional Progresista, que propuso a Madero 

y José Ma. Pino Suárez para los mismos cargos. 

El juego político surgía como le forma conveniente de di- 
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rimir las pugnas entre' 

del Estado Naciona  

socia es antagónicas dentro 

La dispersión de las fuerzas oligárquicas y la amplia ba-

se social del maderismo puede observarse por el resultado de los 

comicios. 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1911. 14  

Partidos 	Políticos Fórmulas 	 V o t o s 	 % 

P.Constitucional Progresista 
P. 	Católico Nacional 

P 	Antirreeleccionista 
Otros Partidos 

Madero-Pino Suárez 
Madero-León De la 

Barra 
Madero-Vázquez Gómez 
Otros Candidatos 

19 997 

87 
16 
4S 

99.26 

0.40 
0.07 
0.12 

TOTAL 20 145 100.00 

La composición de 

porciones: 

ELECCIONES 

	

las cámaras 	reflejaba 

	

LEGISLATIVAS 	1911.
15 

las 	siguientes 	pro 

Porcentaje  Partidos 	Políticos  Núm. 	Diputados 

Partido Constitucional Progresista 120 50.0% 

Partido Católico Nacional 20 20.0% 

Partido Antirreeleccionista 47 8.3% 

Otros Partidos 52 21.7% 

TOTAL 239 100.0% 
II Nig.. I ~O 
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Y su partido dominó, numéricamente, en 

prendió una serle de reformas Políticas  

parlamento; 

sociales. 
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portante en el terreno político, fue la legislación para el pro-

ceso electoral, que por primera vez concedió reconoctmiento y -- 

personalidad jurídica a los partidos políticos.1 6  Aunque dicha 

legislación preservó el sistema de elección indirecta. 

Por medio de esta legislación, Madero, de acuerdo a las te 

sis de su obra La sucesión presidencial, pretendía que los par-

tidos políticos sirvieran de reguladores de, le acción gubernamen 

tal y, también, como conductores de la "acción responsable" de 

las fuerzas políticas que se manifestaban al interior de la so-

ciedad nacional. 

En cambio, en el terreno social las medidas adoptadas difí-

cilmente podrían solucionar los problemas más ingentes de las ma-

sas populares. A ello se debe que en Morelos los contingentes 

campesinos encabezados por Emiliano Zapata, uno de los caudillos 

agrarios que habían apoyado el Plan de San Luis, proclamaran el 

11 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala; en el se desconoce la 

investidura de Francisco I. Madero y se plantea una Reforma Agra- 

ria radical. 	La insurgencia campesina cobra enormes proporciones 

en este Estado puesto que ahí el acaparamiento de tierras y el 

despojo de las comunidades agrarias había llegado a límites crí- 
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las haciendas azucareras se ampliaban debido ,a las 

demandas del mercado internacional y nacional a partir de 1880. 

11 , en Morelos, la modernización de los ingenios exigia la apertu 

re de nuevos campos de cultivo y al mismo tiempo menores cantida 

des de mano de obra; con la consiguiente ruina de los comuneros 

y la incapacidad de dicho sistema para absorber la mano de obra 

liberada por el despojo. 17  La mecha encendida por el propio Ma-

dero al haber considerado en su programa la eventual solución del 

problema agrario cundió y a las fuerzas zapatistas se sumarían -

posteriormente contingentes de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Oaxa-

ca en donde los problemas de la tenencia de la tierra y las con 

diciones de vida del campesinado eran muy similares. 
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Poco antes, el general Orozco se insurreccionó tomando el 

Plan de la Empacadora como bandera. 	En su Plan Orozco abogaba 

por avanzadas reformas sociales; aunque, entre los aliados poli 

ticos de Orozco se encontraban prominentes oligércas del cienti-

ficismo (Braniff). 

La sanguinaria campaña militar del ejército federal, que 

quedé en pie al ser licenciadas las fuerzas voluntarias revolu—

cionarias, en contra del movimiento agrarista del sur obstaculi-

zó las negociaciones entre el gobierno maderista y la jefatura 

del Ejército Liberador del Sur. 



Mientras Madero trataba en vano 

agraristass la reacción oligárquica lanzó su primera ofensiva 

contrarrevolucionaria. El general 9, Reyes se levantó en armas 

el 11 de diciembre de 1911; con un plan que supuestamente 're-

confirmaba los principios del Plan de San Luis", pero que en rea 

lided pretendía detener el proceso renovados iniciado por.el  mo 

vimiento revolucionario de 1910. 18  

La insurrección reyista sólo duró diez días y 

de que sus intentos de , derrocar un gobierno 

lución triunfante merecían la pena de muerte, Madero 

para salvarle la vida. 	Reyes fue enviado a la prisión 

de Tlatelolco. 

Un año más tarde, octubre de 1912, el general Felix Díaz 

lanzó una segunda ofensiva contrarrevolucionaria, escudándose 

1 
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en un Plan netamente pro-oligárquico, pensando que aún tenía nu 

merosos seguidores en el ejército federal. Bastaron ocho días 

a las tropas del gobierno para someter a F. Díaz y sus pronun--

eiados, en su caso también se hizo una excepción a las leyes re 

volucionarias, conforme a las cuales debía ser fusilado. El go-

bierno maderista sólo convino en hospedarlo en la prisión de 

Tlatelolco. 

Así, en contraste con la feroz represión de que eran obje 
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to los agraristas sureños por parte del ejército federal; 

militares contrarrevolucionarios, la prensa patrocinada por las 

oligarquía, los parlamentarios de la oposición que cotidianamen 

te vituperaban y socavaban la autoridad del gobierno revolucio--

y, en general, los enemigos del régimen gozaban de todas 

legales y políticas. 

Madero incapaz de llegar a una transacción con las bases so-

ciales que lo habían llevado al poder, y demasiado indulgente con 

las fuerzas sociales de la contrarrevolución, muy pronto se vió 

atacado a dos fuegos; por las bases sociales que hicieron la re-

volución y que lo eligieron para ocupar la presidencia y por la 

reacción oligárquica. 

La situación vino a complicarse para el gobierno, al cono-

cerse los resultados del estudio efectuado por la Comisión Agra-

ria Ejecutiva, nombrada por el Ministerio de Fomento, para la so-

lución del problema agrario. Resultados que coincidían con la 

iniciativa de ley leída al Congreso de la Unión por el diputado 

Luis Cabrera. Ambos documentos contenían propuestas, tales como 

la restitución de los ejidos que, de ser puestas en práctica en-

tonces, hubiesen sido la base de una reforma agraria de enorme 

consecuencia; misma que asestaría un golpe demoledor a la oli-

garquía agraria tradicional y también a los terratenientes ex-

tranjeros. 

1 
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Con un ojo puesto en las consecuencias de estos ProYectos 

y de otros que se preveían para el futuro, las oligarquías y el 

embajador norteamericano, Henry Lane Wilson, prepararon un golpe 

de estado que involucraba al Ministro de Guerra y altos oficia-

les del ejército. 

El golpe de estado fue consumado en febrero de 1913. Pre-

siones de todo tipo fueron utilizadas por la contrarrevolución 

para hacer renunciar al presidente Madero: Las tropas de la 

guarnición de la Ciudadela se declararon en rebeldía; ensegui 

da una campaña periodística, en el interior y el exterior, Ose 

nada a dar coberturb'a las actividades de los militares conjura 

dos. Una vez preparada la opinión pública para un desenlace trá 

giro, barcos norteamericanos se apostaron en las cercanías del 

puerto de Veracruz y la embajada norteamericana propaló la ver—

sión de una inminente invasión. Finalmente, el primer mandatario 

y el vicepresidente de la República fueron apresados en el Pala-

cio de Gobierno. Esto último ocurrió el 18 de febrero. 

Los sucesos posteriores a esa fecha que culminaron con la 

muerte de ambos prisioneros, presidente y vicepresidente. se  de 

sarrollaron conforme al pacto suscrito (Pacto de la Ciudadela) 

entre el ministro de Guerra, Victoriano Huerta, el embajador 

Wilson y el general F. Díaz, para restituir la influencia de 

las oligarquías. 
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Esta gran 

dinada de tal manera que aten ,el grupo parlamentario adicto al 

gobierno maderista elaboró un documento, totalmente inoportuno, 

dirigido al presidente. Dicho documento fue dado a.  conocer el 

22 de febrero y debió haber producido una profunda satisfacción 

en el animo de los complotados (11. Huerta, H.L. Wilson, y F. 

Wien). En él se decía: 

"B. El Plan de San Luis fue la bandera política de la 

Revolución. Encarnó su pensamiento, su programa de go 

bierno, su ideal político y sociológico... 

`C. 	Pero la Revolución se hizo gobierno, se hizo poder, 

y la Revolución no ha gobernado con la Revolución. Y es 

te primer error ha menoscabado el poder del gobierno y 

ha venido mermando el prestigio de la causa revoluciona-

ria.,. 

'D. Era natural y lógica la contrarrevolución. Pero na 

tural y lógico es también que ésta hubiese podido ser so 

focada por el gobierno más fuerte, por más popular que 

ha tenido el país... 

...Cree el grupo renovador que nada ha hecho ni ha 

ce el gobierno actual por el porvenir de la Revolución, 

por su triunfo definitivo a través del tiempo y por la 



glorificación en la historia de nuestra empros4 

'&:V w donde iré la causa de la revolución si el su 

cesor de Vuestra Señoría fuese un enemigo político de 

ella? al desastre no lo dudeis,.."19  

Posteriormente, el desencadenamiento de la guerra civil, 

provocada por el golpe militar (febrero 1913) que puso fin 

gobierno de Francisco 1. Madero, amplió y profundizó la lu 

che par 111 poder politice hasta involucrar a numerosos contin—

gentes de les fuerzas sociales democratices y antioligarquicas. 
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CAPITULO I 11  

"Durante un largo periodo histórico, 
hasta la fundación del partido ofi-
cial, los ideólogos que representan 
a esta clase, los ideólogos de esta 
burguésia nacional mexicana históri 
ca especifica, producto propio y RF 
culiar del desarrollo capItalista 
dei pais, constituyen la vanguardia 
politica, loor scosil lotaii de  la misma craté.—ciiá'üaY4TYTIIites 
hiatóricos, mientras los caudillos 
son los ejecutantes, las realizado-
res précticos de la historia y en 
quienes, por ende, encarnan de un mo 
do material las contradicciones obj-e-
tivas del proceso. Esto no quiere — 
decir, sin embargo, que en los he-
chos se produzca una "división del - 
trabajo" tan académicamente preciso 
entre caudillos e ideólogos y que 
unos no desempeñen la actividad de 
otros en un determinado momento, o 
que dentro de una sola persona no se 
den ambos atributos a la vez. 

Lo que queremos poner de relieve con 
esto, al decir que los ideólogos co-
mo individuos, como personas -(ideó-
logos de esta parcialidad del proce-
so) dispersos y no unidos organice-
mente entre si- constituyen la van-
guardia politice de la burguesía, --
son su minorfa dirigente, es que la 
burguesía nacional no participa en 
la revolución democrético-burguesa -
mexicana con un partido propio, con 
un partido de clase en el que esté -
representada de un modo coherente y 
mas o menos unitario -dentro de las 
condiciones- respecto a la perspecti 
va histórica del desarrolle: es de- 
cir, respecto a la forma y al conte-
nido de la propia democracia burgue-
sa que se prepone establecer en el - 
pais con su revolución. 	De este mo- 
do, carente de un partido de vanguar 
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dia propio que la dirija, la bur-
guesla nacional se abandona a la 
espontaneidad de los fenómenos po-
líticos y de las circunstancias in 
mediatas que se presenten en el pi:o 
ceso, mientras los Ideólogos, en *Y 
papel de dirigentes políticos del -
momento, entran en los arreglos y -
resuelven las transacciones del ca-
so". (Subrayado en el original). 

José Revueltas, Ensayo sobre un pro-
letariado sin cabeía.' 

El, ESTABLECIMIENTO pu. MARCO ylORIDLCO-POLITI10 DEI ESTADO DE- 

MOCRAWD-BURGUES v 	SURGIMIENTO DEL sisumA DE PARTIDOS. 

La inexistencia de una verdadera dirección político-ideo-

lógica que aglutinara y disciplinare a las fuerzas democrati-

ces revolucionarias durante el mandato del presidente Madero 

había favorecido la coaligación de diversas fracciones burgue-

sas con las oligarquías tradicionales, el clero y el imperia-

lismo norteamericano para asestar un golpe contundente al go-

bierno revolucionario encabezado por Madero. 

Las condiciones en que se gesté y desenvolvió el golpe 

de estado instrumentado por lo altos mandos del ejército fe-

deral y la embajada norteamericana indican hasta qué punto el 

maderismo se había etesentendido de las tareas de impulsar 

las transformaciones económicas y sociales que sus bases socia- 



les le exigían y debido a ello se encontró inerme frente 

a la contraofensiva montada por la única institución estatal 

que aún mantenía fuertes vínculos con las oligarquías tradi-

cionales: e/ ejército federal. 

Una vez consumado el golpe de estado, la contrarrevolu-

ción recurrió a la formación de un gabinete en el que figura-

ban miembros de las capas medias liberales "progresistas" 

y mantuvo por algún tiempo las apariencias de un gobierno 

legal dejando en pie las cámaras legislativas y a aquellas 

autoridades de los gobiernossubcentrales y municipales que 

reconocían al gobierno de facto de Victoriano Huerta. 
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Ante la escalada contrarrevolucionaria las fuerzas polí-

ticas democráticas revolucionarias se volcaron hacia la re-

formulación del proyecto histórico que el maderismo habla en-

carnado entre 1906 y 1913; reformulación indispensable para la 

reconcentración de las bases sociales que hablan impulsado el 

movimiento insurreccional revolucionario de 1910. 

Por lo tanto, la oposición liberal democrética revolu-

cionaria inició una ofensiva en contra del régimen espurio de V. 

Huerta, en cuanto se pudieron organizar los primeros contingen-

tes armados en las regiones en las cuales el anttvreetecert-

nismo y el magonismo hablan calado mis profundamente. A lo 

largo y ancho del país hrOtaron focos de resistencia armada 



contra el régimen huertista, encabezados por caudillos de todas 

las procedencias sociales. 

En el norte, el gobernador de Coahuila, Venustiano Ca-

rranza, reunió a los escasos contingentes leales que habían sido, 

incorporados a la milicia local y levantó las banderas de la 

restauración de la constitucionalidad (rota por el golpe de es-

tado de febrero) y la defensa de la soberanía de los estados 

federados (puesta en peligro por el carácter ilegítimo y dicta-

torial del nuevo gobierno central). Ambos principios subyaclan 

en el Plan suscrito en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, por 

el Gobernador Carranza y las escasas fuerzas militares que per- 

manecieron leales a la causa revolucionaria. 	El Plan de Gua-

dalupe sólo contenía puntos programáticos de carácter político 

y militar; los aspectos políticos ya han sido mencionados los 

relativos a lo militar preveían la conformación de un ejército 

que se denominarla constitucionalista; y se reconocía a Carranza 

como Jefe del mismo. 

Este Plan colocó a V. Carranza y a los cuadros dirigentes 

del constitucionalismo en la dirección político-militar de un 

movimiento armado heredero de las tesis sociales y políticas del 

proyecto histórico del maderismo. 

El movimiento constitucionalista al arrogaras el papel de 

11•1~11.1~ 



restaurador del régimen liberal democrático revolucionario 

orientó sus esfuerzos hacia el establecimiento de pactos y 

alianzas políticas con caudillos agrarios regionales, autorida-

des políticas instauradas a raíz del movimiento armado de 1910, 

cuadros de los partidos de oposición democrática y, en general, 

con todas aquellas capas y grupos sociales que pudieran apor- 

tar sustento a la lucha armada o a la resistencia civil en con-

tra del gobierno de V. Huerta. 

La necesidad de formalizar los , compromisos políticos es-

tablecidos por la dirección político militar del ejército cons-

titucionalista, con las fracciones levantadas en armas dirigi-

das por caudillos de extracción campesina (locales y regionales) 

se concretó en los pactos con el villismo y otras corrientes 

revolucionarias. 

El pacto convenido con el villismo, firmado en Torreón en 

julio de 1914, especificaba la obligación de la jefatura cons-

titucionalista de convocar a una convención militar al triunfo 

del movimiento contra el huertismo, con el objeto de discutir 

las nuevas bases de la reestructuración del poder político y 

las reformas conducentes en el terreno social y económico. /  

Los Tratados de Teoloyucan de agosto de 1914, firmados 

por el gobierno capitulante de Francisco S. Carbajel y el gene-

ral Alvaro Obregón, representante de la Jefatura del Ejército 
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Constitucionalista, marcan el fin de la hegemonla de la oli-

garquia porfirista sobre el poder politico y los aparatos re-

presivos del Estado. 2 

Con le disolución del Ejército Federal y el traspaso del 

poder ejecutivo al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

queda asegurado el control del poder político por las fuerzas 

revolucionarias. Pero aún quedaba pendiente la reconstitución 

del sistema estatal puesto que las diferencias ideológicas y po-

litices entre las fracciones revolucionarias llegaron a un pun-

to de abierto enfrentamiento durante las primeras sesiones de 

la Convención Militar a que se había convocado en cumplimiento 

de las cláusulas del pacto de Torreón; y por el fracaso de las 

negociaciones entre los representantes de V. Carranza con el 

Jefe del Ejército Libertador del Sur, Gral. Emiliano Zapata, 

quien para reconocer la autoridad del gobierno central exigía 

la adopción incondicional del Plan de Ayala. 3 

Cuando la Convención Militar de Aguascalientes acordó eri-

girse en Soberana y Suprema Autoridad de la República. y desco-

noció la investidura del Primera Jefe del Ejército Constitucio-

nalista reservándose el derecho de nombrar un presidente provi-

sional, la ruptura con el constitucionalismo fue definitiva.
4 

No es nuestra intención detallar la compleja trama que se 
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tejió durante los dos años de luchas fraticidas del constitu-

cionalismo contra las fracciónes viniste, convencionista y 

zapatista. Lo que sf nos interese destacar es que el triunfo 

del constitvcionalismo sobre las fracciones mencionadas fue 

obtenido al ampliar el primero su base social de apoyo y, por 

ende, sus fuerzas armadas, por medio de la expedición de adi-

ciones al Plan de Guadalupe que ofrecían reformas sociales y 

que, por otra parte, conferían poderes extraordinarios a Ca-

rranza. 5  entre las principales tesis politices y sociales 

contenidas en las adiciones de diciembre de 1914 y enero de 

1915 al Plan de Guadalupe destacaban: la defensa de la soberanía 

nacional; reforma agraria; explicitación de una legislación 

que garantizara los derechos de los trabajadores y mejorara sus 

condiciones de vida y de trabajo; retorno al orden constitucio-

nal; ratificación de las Leyes de Reforma en lo concerniente a 

las relaciones entre la iglesia y el estado; reglamentación de 

la explotación de los recursos naturales (en esos momentos con-

trolados por inversionistas extranjeros) y la reestructuración 

del poder politice para garantizar la independencia del munici- 

pio y del poder judicial. 

A raiz de la promulgación de las adiciones al Plan de Gua-

dalupe el constitucionalismo logró engrosar sus filas con con-

tingentes campesinos restados a los caudillos agraristas del nor 

te y del sur. 	Las propuestas concernientes a la legislación la- 



bocal fueron advertidas casi de inmediato por las organiza-

ciones obreras. A mediados de febrero de ese año (1915) re _ 

presentantes del constitucionalismo y de la coalición de sindi-

catos, uniones y ligas obreras más numerosas del D.F. agrupados 

en torno a la Casa del Obrero Mundial. firmaban un pacto de 

colaboración mutua. 6 La Primera Jefatura del constituciona-

lismo, por medio de ese pacto se comprometía a dictar leyes la-

borales "apropiadas" y a atender las justas demandas de los tra-

bajadores en los conflictos suscitados entre ellos y los patro-

nes, por su parte los trabajadores adheridos a la Casa del Obre 

ro Mundial se obligaban a prestar sus contingentes para la lu-

cha armada. 

La importancia de este pacto estriba en el precedente sen-

tado por esta incipiente central de trabajadores, al subordi-

nar los intereses clasistas que decía representar a los de las 

bases sociales fundamentales del constitucionalismo-burguesía. 

pequeña burguesía liberal radical y diversas capas del campe-

sinado que coincidían con los intereses de la burguesía demo-

crático-liberal. 

El pacto mencionado fue cuestionado por numerosos sindi-

catos aglutinados por esta central (electricistas. textiles, 

etc.), que se negaron a reclutar a sus miembros para ir a en-

grosar las filas del constitucionalismo. 
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No obstante, la fracción sindicalista de la Casa del 

Obrero Mundial que suscribió el pacto de febrero, envió al- 

rededor de 2000 efectivos a Orizaba a disposición de la Je- 

fatura del Constitucionalismo. 	La mayoría de esos grupos 

obreros fueron incorporados a la lucha armada bajo el nombre 

de "Batallones Rojos". La Casa del Obrero Mundial también 

comisionó alrededor de 40 propagandistas encargados de difun- 

dir entre los trabajadores asalariados las tesis del constitu-

cionalismo en todo el país y fundar filiales de esta central 

adictos a dicha fracción. 

A finales de 1915 ya había varias filiales en Puebla, 

Tlaxcala, Sonora, Yucatón, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Queré- 

taro, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo 

León.
7 

La derrota de la División del Norte, villista, y de los 

convencionistas significó la incontestada influencia del cons- 

titucionalismo en el terreno militar y por ende su afianzamien-

to en el poder político, salvo por el territorio ocupado por 

los zapatistas, los cuales permanecieron irreductibles hasta el 

asesinato de su dirigente en abril de 1919 por un oficial del 

ejército constitucionalista. 

El constitucionalismo en tanto dirección político-militar 

de las fuerzas sociales que impulsaban el proyecto histórico 
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democrático-burgués, requería de un instrumento jurídico-po- 

lítico que garantizara la supervivencia de sus tesis sociales 

y políticas y su dominio político frente a los embates de la 

contrarrevolución y las fracciones revolucionarias que impug-

naban la jefatura carrancista. 

Por ello, la jefatura del constitucionalismo convocó a 

un Congreso Constituyente que debería servir de punto de par-

tida para enmarcar al estado sobre nuevas bases jurídico-polí- 

ticas. 	Dicha convocatoria reavivó la lucha política dentro de 

la sociedad civil y propició el resurgimiento de las agrupacio- 

nes y clubes políticos. 	Aunque las restricciones impuestas por 

la dirección político-militar del constitucionalismo para la 

elección de de diputados al Congreso Constituyente impidieron 

en gran medida tanto la participación de grupos políticos pro-

oligárquicos y proimperialistas como de los adherentes a los 

programas de las fracciones político-militares (villismo, con-

vencionismo y zapatismo) que impugnaban la dirección carran-

cista. 8 La composición del Congreso Constituyente, entonces 

garantizó la identificación de sus miembros con las tesis po-

líticas y sociales del constitucionalismo, con lo que a pesar 

de su notable divergencia con el proyecto sometido por V. Ca-

rranza, quedó sancionado al marco jurídico-político del nuevo 

estado en un texto que reflejaba la filosofía liberal demo-

crática y el pragmatismo de sus elaboradores. 



LOS CAUDILLOS REVOLUCIONARIOS  Y SU PAPEL DE VANGUARDIA 

POLITICA DE LA BURGUESIA DEMOCRATICO-BURGUESA Y SUS  ALIA-

DOS. 

Al tomar las riendas del poder político, los cuadros 

político-militares formados ideológicamente en las filas del 

constitucionalismo condujeron su práctica política por las 

vías de una renovación constante de sus pactos con los caudi-

llos agrarios y los bloques políticos regionales. Debido, 

fundamentalmente al deterioro de las ligas políticas entre el 

gobierno central y los centros de poder regional. 

La búsqueda de legitimidad política y el consenso social 

obligaba a la dirección del constitucionalismo a entablar tam-

bién alianzas perdurables con las fuerzas sociales que encon-

traban respuesta a sus demandas reivindicativas en el proyecto 

histórico promovido por el constitucionalismo 

En el caso de las alianzas de las fuerzas sociales, se 

promovió la organización de los empresarios y el proletariado 

simultáneamente por intermediación de los cuadros más destaca- 

dos del constitucionalismo. 	Con lo que se establecieron estre- 

chos vínculos con los dirigentes obreros y empresariales. 	Asir 

vemos que en el curso de 1917 (junio) y 1918 (septiembre) el 

Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Alberto J. Pani 

80 
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convoca a los industriales y comerciantes para efectuar sen-

dos congresos, en los cuales quedaron constituidos la Confede-

ración de Cámaras de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, 

(3 de noviembre de 1917) y la Confederación de Cámaras Indus-

triales (13 de septiembre de 1918). 

A pesar de la desconfianza de los industriales y comer-

ciantes hacia el gobierno revolucionario, con motivo de la re-

ciente incautación de los bancos (1916) y la promulgación de 

la constitución (Art. 127 y 123), asistieron al Congreso de Cá-

maras de Comercio 43 delegados en representación de 40 Cámaras 

de Capitales de Estado y de ciudades importantes. 	V al de Cá-

maras de Industria acudieron 116 que representaban a: 34 cáma-

ras mineras; 29 de industrias varias; 27 de la Industria Textil; 

15 de la Industria Petrolera y 14 de la "pequeña industria". 

Con respecto a la procedencia de los industriales se consignó 

que 14 eran del D.F., 10 de Tamaulipas; 9 de Veracruz; 9 de Pue-

bla y otros estados enviaron un solo representante. 10  

En cuanto a la Alianza con las organizaciones obreras es-

ta se efectuó a pesar de las declaraciones expresas de Carranza 

en el sentido de que si no podía admitir la dictadura de los ca-

pitalistas tampoco aceptaría la del proletariado, en respuesta 

a lee demandas de los sindicatos de la Casa del Obrero Mundial 

(sus aliados) quienes promovieron la huelga general de 1916 y 
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a la huelga de los ferrocarrileros ese mismo año. 	Los con-

gresos obreros de Veracruz (marzo de 1916) y de Tampico (oc-

tubre de 1917) dieron la pauta a diferentes grupos de la frac-

ción politica militar, del constitucionalismo para hacer una 

invitación a las principales organizaciones obreras para un 

nuevo congreso. El gobernador de Coahuila, Gustavo Espinoza 

Mireles, miembro destacado del Partido Cooperativista y promo-

tor del evento, consideraba que eran conveniente captar la ba-

se de las organizaciones obreras por medio de la conformación 

de una central obrera dentro de los lineamientos cooperativis-

tas; para ello contaban con la aprobación tácita del presiden-

te Carranza. 11  El congreso se celebró en Saltillo durante el 

mes de marzo de 1918 y ahl acordaron los sindicatos asistentes 

la creación de la Confederación Regional Obreras Mexicana (:ROM) 

que a pesar de haber sido auspiciada e incluso apoyada económi-

camente por Espinoza Míreles, lejos de proclamarse a favor del 

cooperativismo adoptó la acción directa del sindicalismo revo-

lucionario como su línea politica. Aunque eventualmente el ra-

dicalismo de esta central fue diluyéndose al entrar en alianza 

con los sucesores de Carranza. 

Dentro del marco previo a estas alianzas la restitución 

del orden constitucional, divisa del carrancismo, creó una si-

tuación contradictoria para el gobierno de fapto  del primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista; pues, ahora era necesario 

que se convocara a elecciones para la substitución de las auto- 



ridades provisionales designadas por Carranza al hacer uso 

de sus poderes extraordinarios. 

Por ello una vez establecido el marco jurídico-político 

del nuevo estado con la Carta Magna de 1917, la dirección poli-

tico-militar constitucionalista convocó a elecciones por medio 

de las cuales detentaría el poder político no sólo de hecho si-

no por derecho y, además, a través del sufragio universal el 

nuevo gobierno lograría la legitimidad necesaria para poner 

en práctica las tesis económicas y sociales del constituciona- 

lismo. 

La reglamentación del proceso electoral y la convocato-

ria para la sustitución de los poderes ejecutivo y legislativo 

fueron dictadas en marzo de 1917. Ambas exhibían aspectos que 

marcaban un hito en la historia electoral del México indepen- 

diente. 	Entre otros es importante subrk,ar dos: 	a) la intro- 

ducción del sufragio universal, directo y secreto 	b) la re-

confirmación de la legalidad de los partidos, en tanto organis-

mos legítimos de la expresión política de las fuerzas sociales. 12  

Con ello se iniciaba una nueva era en la cual se sentaban las 

bases para la participación de la sociedad civil en las decisio- 

nes estatales. 	Que por muy limitada que fuera, de todas mallaras 

ofrecía amplias perspectivas para la organización política cla-

sista de las capas y grupos sociales antagónicos al nuevo estado 

democrático burgués. 

g3 
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A partir de marzo de 1917, empezaron a conformarse mi-

riadas de pequeñas agrupaciones y clubes políticos a nivel lo-

cal y regional. Todas ellas dispuestas a aprovechar la coyun- 

tura politica y,por tanto, en su mayoría de vida efímera. 	Di- 

chas agrupaciones se creaban alrededor de una "personalidad" 

local o eran patrocinadas directamente por los victoriosos cau-

dillos constitucionalistas para coordinar los trabajos electo-

rales de sus candidaturas a los cargos de elección popular. La 

orientación de estos partidos era democrático-burguesa y actua-

ban a nivel local y regional como vanguardia de las fuerzas so-

ciales identificadas con las tesis del constitucionalismo. 

A nivel nacional las diversas tendencias ideológicas que 

actuaban dentro del constitucionalismo formaron sus propias agru-

paciones políticas para obtener representaciones en las máximas 

instancias del poder político. 	Una de las primeras agrupacio-

nes políticas auspiciadas por la propia dirección político-mili-

tar del constitucionalismo fue el Partido Liberal Constituciona-

lista (PLC). Este partido nació durante las sesiones del Congre 

so Constituyente de 1913 su nucleo dirigente estaba constituido 

por los grupos políticos más representativos de la burguesía 

agraria y la pequeña burguesía liberal radical tales como: 	el 

Ministro de Guerra del gabinete carrancista: General Alvaro Obre 

gón, general Benjamín Hill, Froylan C. Manjarrez, Ing. Pastor 

Roaux, Eduardo Neri, José Inés Novelo, Roque Estrada, Jesús 

Huerta y otros. 	Las primeras labores de este partido, inicial- 
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mente constituido como club político, fueron de vinculación 

política para un grupo de delegados al Congreso Constituyente 

y más adelante fue empleado por sus dirigentes para conducir 

los trabajos electorales de la candidatura de Venustiano Carran 

za a la Presidencia de la República y cuadros del constitucion4-

lismo a las gubernaturas, legislaturas locales y al Congreso 

de la Unión. 13 
Ese mismo año (1916) surgió otro partido necio-

nal de orientación democrático-burguesa, el Partido Nacional 

Cooperativista (PNC) que sostenía como principio fundamental el 

cooperativismo como célula básica de la organización obrera y 

campesina, según Vicente Fuentes Díaz este partido desde sus ini 

cias se caracterizó como estrictamente "electorero" y se signi-

ficó por el oportunismo de sus dirigentes (Jorge Prieto Laurens, 

Jacinto 6. Treviño, Rafael Pérez Taylor, Gabriel García Rojas). 14  

Los resultados de los comicios de abril de 1917 colocaron 

a Venustiano Carranza en la presidencia de la República y dió 

una mayoría parlamentaria al PLC. 

11 

	

	
Con el triunfo electoral de Carranza y la llegada a las 

máximas instancias del poder político de los cuadros del consti-

tucionalismo se iniciaba la era del predominio de las corrien-

tes democrático-burguesas al interior del estado nacional. 
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No obstante, el retorno a la constitucionalidad bajo un 

nuevo marco jurídico-polit'ico pareció ser un obstáculo para 
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los proyectos reconstructores y "modernizadores" del consti- 

tucionalismo. Charles Cumberland señala, acertadamente,que 

la participación de obreros y campesinos en forma masiva 

había dado un carácter popular a la revolución y estos esperaban 

que las leyes agrarias y laborales insertas en la Carta Magna 

fuesen aplicadas de manera inmediata y estricta. 	V estas exigen 

cias chocaban con la perspectiva del gobierno encabezado por el 

presidente Carranza, quien impulsaba una política basada en el 

otorgamiento de garantías al capital nacional, aún a costa del 

sacrificio de los derechos de las masas populares. 	Por lo tanto, 

Carranza, a pesar de haber dirigido un movimiento legalista evi-

tó hacer efectivos los mandamientos constitucionales en aquellos 

aspectos que se referían a las reformas en el terreno agrario y 

laboral 

Por otra parte,las dificultades que Carranza encontró para 

lograr la consolidación de su gobierno fueron múltiples y de gran 

envergadura: la recuperación de los territorios aún en poder de 

los caudillos hostiles a su gobierno; la depresión económica pro-

vocada por la lucha armada; la oposición de los cacicazgos loca-

les debido a la ruptura del orden constitucional y al relajamien-

to de los lazos políticos con el gobierno central; la oposición 

de los terratenientes y empresarios industriales a la puesta en 

práctica de los artículos 123 y 127 de la Constitución; la re-

sistencia del clero al contenido del articulo 130 constitucional 

la presión de las masas campesinas para la solución de los pro- 
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blemas de tenencia, restitución y dotación de tierras; la cre-

ciente pauperización y el desempleo galopante entre los traba-

jadores urbanos; las exigencias de los gobiernos norteamericano 

y europeos del reconocimiento y pago de la deuda externa con-

traída por los gobiernos anteriores al suyo, incluido el de Vic-

toriano Huerta; 10 exiguo del erario público para el sostenimien-

to de los servicios públicos y los gastos más ingentes del esta- 

do. 

Aunadas a estos problemas encontramos las presiones del 

gobierno norteamericano, el cual por las necesidades de los es-

fuerzos bélicos en que se encontraba involucrado (la guerra im-

perialista de 1914-1918) otorgaba su apoyo a los magnates fi-

nancieros, a los inversionistas de su propia nación y a los de 

SUS aliados (Francia e Inglaterra),cuyos intereses se encontra-

ban en el sector primario exportador, con el objeto de nulifi-

car en la práctica los mandatos constitucionales relativos a los 

derechos patrimoniales de la nación mexicana sobre el subsuelo 

y la explotación de los recursos naturales (Art. 27).16  

Cabe subrayar aquí, que las presiones internas y externas 

a que estaba sujeto el gobierno carrancista, obligaban a este 

último a intentar responder de una manera contradictoria y errá-

tica a los diversos problemas que enfrentaba el naciente estado 

democrático burgués. 	Pues el alto grado de autonomía del siste 
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ma estatal con respecto a las clases sociales sobre las cuales 

ejercía su dominio, permitía que la política gubernamental se 

orientara conforme a los dictados del presidente en turno y en 

función de los proyectos reconstructores que éste proponía. 

El pragmatismo de los primeros gobiernos centrales revo-

lucionarios encontraba un respaldo jurídico en la constitución 

de 1917, según la cual, el presidente "tiene derecho a inicia-

lar leyes y emitir decretos, convirtiéndose en otro poder le- 

gislativo. 	Pero eso no es todo. El presidente tiene entre -

sus facultades la de nombrar y remover las autoridades judicia-

les. De esta manera, los poderes del ejecutivo son tales, que 

absorben y hacen complementarios del mismo a los otros dos po-

deres. Además la soberanía de los Estados se halla extremada-

mente limitada por la federación, y está sujeta a los poderes 

discresionales del presidente. " 17  Dentro del marco de la demo 

cracia representativa republicana federada "queda configurada 

una dictadura constitucional de corte presidencial.1118  

Dentro de un régimen presidencialista, el jefe del ejecu 

tivo -en tanto máximo presentante del poder formal- es el prin 

cipal promotor de los proyectos de las clases dominantes y de-

bido a ello es el encargado de establecer las alianzas y pactos 

necesarios con las fuerzas sociales -poder real- que están en 

posición de prestar su sustento a dichos proyectos.19 
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En este sentido, el presidente Carranza vio mermada su ca 

pacidad para poner en práctica sus proyectos de reconstrucción 

del aparato productivo; pues su política gubernamental le alie- 

nó la voluntad de sus aliados y al mismo tiempo resultó ine-

ficaz para frenar las continuas agresiones de los enemigos tra-

dicionales del estado democrático-burgués. 

Sin embargo, retomando el papel jugado por el presidente 

Carranza para la reestructuración del Estado Nacional, es nece-

sario señalar que su posición frente a las presiones y los in-

tentos expoliadores de los Estados imperialistas, su linea po-

lítica se fundamentaba en la defensa estricta de la soberanía 

nacional y la defensa de los recursos nacionales para beneficio 

de la nación. 	La llamada doctrina Carranza es, entonces, el -- 

precedente más importante para la conformación de un programa 

de los gobiernos posrevolucionarios dentro de lineamientos eco- 

nómicos y políticos nacionalistas. 	Sin que esto conlleve un ca 

rácter antiimperialista, en todo caso podemos hablar de una po-

lítica estatal nacionalista en lo económico con un fuerte énfa-

sis en el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación 

de los estados para decidir su propio destino. 

Posteriormente esta doctrina seria el antecedente para en-

cauzar la politica internacional y con las adiciones necesarias 

de acuerdos' proceso evolutivo del Estado Mexicano seria aplica 
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da en el caso de Nicaragua por Obregón y Calles; en el caso 

de la República Española, Etiopía, Polonia y Finlandia por 

Cárdenas. 

La proximidad de las elecciones para la renovación de los 

poderes ejecutivo y legislativo (1920), provocó la primer gran 

fractura en las filas de la dirección político-militar del cons 

titucionalismo. 	Por un lado, el presidente Carranza y el ala 

civil de esta corriente, eran proclives a proseguir el proyecto 

económico y social democrático burgués sin permitir demasiada in 

gerencia a los caudillos militares, ni a las masas; pues partían 

de la premisa maderista que señalaba a los jefes de los partidos 

políticos el papel de transmisores de las aspiraciones y deman-

das de la sociedad nacional y además consideraban que un candi-

dato civil evitaría que los caudillos militares se destruyeran 

entre sí para hacerse del poder y una vez ahí se sirvieran de 

él como si fuera un botin de guerra. Por su parte los caudillos 

militares del constitucionalismo formaron otra corriente poli -ti 

ca que sostenía la tesis opuesta, en el sentido de que cualquier 

proyecto reconstructor necesariamente requería de un candidato 

con la suficiente fuerza y prestigio dentro del ejército para po 

der controlar esta institución,que dentro del contexto en que se 

desenvolvía la lucha política (1917-1919) hacía las veces de par 

tido político y,por lo tanto,repudiarla un candidato civil que 

no pudiera cohesionarlo y servirse de él como apoyo político. 
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Carranza en las primeras escaramuzas preelectorales im-

pulsó dicididamente, la candidatura del Ing. Ignacio Bonillas 

-excelente administrador y leal colaborador del constituciona 

lismo desde 1914, pero prácticamente desconocido en los medios 

políticos y militares.- 	En respuesta, los caudillos militares 

-en especial los sonorenses (Obregén, Calles, De la Huerta, 

Gómez, Hill)- entraron en una lucha frontal con el jefe del 

ejecutivo y el ala civil del constitucionalismo. 	Pues conocían 

la testarudez e inflexibilidad de Carranza cuando se entraba en 

el terreno de lo que él consideraba materia de principios. Apar 

te de que la negociación de una fórmula política para la suce—

sión presidencial quedaba fuera de la línea adoptada por Carran 

za. Dado que éste contaba con el control del aparato estatal y 

los instrumentos jurídicos para lograr la consecución de sus 

fines. 

El gobierno central, previendo un posible levantamiento 

del grupo sonorense y sus partidarios, envió tropas federales 

a Sonora. 	Esta medida dió lugar al aprestamiento de los sono- 

renses para la lucha armada. 

Los sonorenses procedieron de inmediato, con el método 

usual, y proclamaron el Plan de Agua Prieta (20 de abril de 

1920). 	La pauta seguida por éstos era muy parecida a la adop- 

tada por el constitucionalismo cinco anos atrás, sólo que aho-

ra los argumentos eran esgrimidos en contra del propio gobier- 
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no carrancista. En su plan los sonorenses acusaban al gobierno 

carrancista de violar reiteradamente la constitución v de trans 

gredir la soberanía del estado de Sonora. 	Y, al jefe del ejecu- 

tivo se le señalaba como el jefe de un partido político que pre 

tendía utilizar su autoridad sobre el aparato estatal para bur- 

lar el voto popular. 	En otras palabras, los sonorenses y sus -

partidarios se proponían como los verdaderos abanderados de las 

tesis del constitucionalismo y presentaban a Carranza como un -

traidor a la revoluci5n. 

Pero los caudillos sonorenses estaban plenamente conscien-

tes de que diversas fracciones de la oligarquía tradicional ha-

bía recibido ciertas garantías con Carranza y sería difícil ne-

gociar con ellas sobre todo si en su plan se ponía énfasis en - 

la aplicación estricta de la legislación vigente. 	Por lo tanto, 

se cuidaron de expresar tesis que amenazaran los intereses de 

las oligarquías e inclusive los de las fracciones burguesas 

agrupadas en las cámaras empresariales patrocinadas por Carranza. 

Pero los caudillos agruaprietistas estaban plenamente cons 

cientes de que su movimiento fracasaría si intentaban dar un ca 

riz extremadamente radical a su plan politice-militar. Especial 

mente después de que diversas fracciones oligárquicas y burgue-

sas habían obtenido concesiones y garantías del gobierno corran 

cista. 	Por ello, el grupo sonorense expresó en su Plan sus in-

tenciones de impartir garantías y proteger "...muy especialmen- 



te el desarrollo da la industria, el comercio y los negocios. 1,20 

El desplazamiento de la lucha electoral hacia el enfrenta-

miento armado tendrá que ser analizado también en términos de la 

correlación de fuerzas de los grupos en pugna. 

La fuerza política de Carranza residia inicialmente en su 

control relativo del aparato estatal 	(gobierno federal, las gu 

gernaturas adictas, las cámaras legislativas federales y numero 

sas legislaturas locales y municipios) y en su carácter de jefe 

nato de las fuerzas armadas. Por su parte el grupo sonorense 

contaba con numerosas personalidaOs de la política local y re-

gional, grupos políticos disidentes, derrotados o desplazados 

por las autoridades carrancistas; importantes destacamentos --

del ejército revolucionario que compartían las tesis politices 

del aguaprietismo; fracciones de los partidos políticos a ni-

vel nacional (PLC, PNC) y sus respectivos contingentes en las 

legislaturas federales y locales; 	así como partidarios aglu-

tinados en clubes, asociaciones y ligas politices locales; y, 

sobre todo con las alianzas establecidas entre el grupo sonoren 

se y los dirigientes obreros y los caudillos agrarios locales. 

Esto último es necesario que se analice con mayor detenimiento, 

puesto que fueron estas fuerzas sociales las que permitieron 

que el fiel de la balanza se inclinara favorablemente hacia - 

Obregón, Calles y De la Huerta. 
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Con respecto a esto último, es necesario acotar que Obre-

gón tuvo una participación directa en la defensa de la legisla 

ción avanzada durante las sesiones del Congreso Constituyente 

- en su calidad de fundador del PLC y coordinador de los con--

gresistas liberales radicales.- Asimismo, Obregón estableció 

un pacto con la central obrera més importante de esos momentos, 

la CROM, nueve meses antes del lanzamiento del Plan de Agua 

Prieta (9 de agosto de 1919). 	En este pacto la CROM se compro 

metía a respaldar la candidatura de Obregón y él en reciprocidad 

se obligaba a nombrar "titulares identificados con las clases la 

borantls" en las Secretarías de Agricultura y la de Industria, 

Comercio y Trabajo; dar prioridad a la elaboración de la Ley - 

Reglamentaria del Artículo 123 y procurar su inmediata aplica--

ción. 61 En 1920 la CROM decía contar con 50,000 afiliados y 

tenía ramificaciones en la mayoría de los Estados. 

A raíz de este pacto, Luis N. Morones, Secretario General 

de la CROM, propusd la creación de un partido político a los 

delegados al segundo congreso ordinario de esta central. La pro 

puesta de Morones iba acompañada de un planteamiento táctico que 

significaba el abandono de la acción directa del sindicalismo re 

rolucionario como método dentro de la estrategia para destruir 

al estado burgués (derivada de la profesión anarcosindicalista 

de los fundadores de la CROM) 	por la téctica de la acción múl 

tiple que como método implicaba la participación en los procesos 

parlamentarios y la colabdración entre las clases dentro de una 
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estrategia que planteaba el cambio gradual y pacífico de las 

estructuras sociales y económicas. 	Esta última táctica estaba 

inspirada en los principios sostenidos por los tradeunionistas 

ingleses. 	El congreso de la CROM acordó la creación del Par- 

tido Laborista Mexicano a finales de 1919. 	Desde entonces la 

CROM a través del PLM se convirtió en una base social de los 

caudillos e ideólogos promotores del proyecto histórico de la 

democracia burguesa. 

Como se había señalado, la correlación de fuerzas hasta 

abril de 1920 parecía favorecer al jefe del ejecutivo, pero al 

ser lanzado el Plan de Agua Prieta los caudillos sonorenses for 

talecieron sus posiciones consiguiendo que el Ejército Nacional, 

efectivamente un partido político, se cruzara de brazos y nega-

ra a Carranza su respaldo. 

El Ejército Liberal Constitucionalista -brazo armado de 

los rebeldes- avanzó amenazadoramente y a finales de mayo 

Carranza es sorprendido y muerto en su huida hacia el puerto 

de Veracruz, en un intento de retirada táctica para reagrupar 

fuerzas y recuperar posiciones como había hecho en 1914 duran-

te el enfrentamiento con los convencionistas. 

Los dirigentes aguaprietistas encontraron poca resistencia 

para lograr sus fines una vez muerto Carranza y consecuentemente 

las cámaras legislativas aprobaron el nombramiento de Adolfo De 



la Huerta como presidente interino. 

Al llegar De la Huerta a la presidencia inició una polí-

tica conciliatoria con las fracciones revolucionarias excluidas 

del poder por Carranza. Ofreció amplias garantías legales a 

quienes deseasen acogerse a la protección de las nuevas eutori 

dades gubernamentales y "trabajar en beneficio de la revolución". 

Entre quienes aceptaron la amnistía habla zapatistas (Genovevo 

de la O); convencionistas (José Vasconeelos, Antonio 1. Villa-

rreal, Eulalio Gutiérrez); y el propio general F. Villa. 

De la Huerta fue el primero de los caudillos aguaprietis-

tas que intentó llegar a un entendimiento con los gobiernos y 

particulares acreedores del Estado Mexicano para la negociación 

de empréstitos y la renegociación de la deuda externa. En este 

terreno, los Estados Unidos marcaron las pautas a seguir por 

los gobiernos acreedores. 	Pretendieron imponer condiciones hu- 

millantes y onerosas que deberían ser aceptadas por el gobierno 

mexicano antes de conceder el reconocimiento a un gobierno pro- 

ducto de una asonada militar. 	Sin embargo, De la Huerta, a pe 

sar de considerar indispensables tanto los préstamos como el re-

conocimiento de los E.U.A. se negó a negociar en esos términos 

con el gobierno norteamericano y rechazó sus propuestas. 22 
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Durante la gestión interina de Adolfo De la Huerta, se - 



reanudó el proceso electoral para la renovación de poderes fe-

derales. Las candidaturas más importantes aparte de la del ge-

neral Obregón fueron las del general Pablo González y el Ing. 

Alfredo Robles Domínguez. El primero se autoeliminl de le con-

tienda electoral al intentar una rebelión armada; neutralizada 

de inmediato por el presidente interino. El segundo llegó a 

los comicios pero su alianza con el partido católico (oligár-

quico) fue utilizada como un elemento en su contra por los obre-

gonistas. 

Los candidatos P. González y A Robles Domínguez represen 

taban una .opción a los grupos oligárquicos; por lo tanto, el 

manco de Celaya aprovechó esta situación para ampliar su base 

social, que lo condujo a buscar un acercamiento con dirigentes 

del agrarismo nacional. 	Algunos de estos: Antonio Díaz Soto 

y Gama, Felipe Santibañez, Aurelio Manrique, Antonio I. Villa- 

rreal; siguieron la pauta marcada por la CROM y en junio de 

1920 formaron el Partido Nacional Agrarista (PNA). 	Su progra-

ma exigía el reparto de tierras y la reglamentación de la le--

gislación agraria." De esta manera los partidos políticos que 

apoyaron la candidatura de Obregón le permitieron contar con una 

amplia base social. 	Esto se reflejó en los comicios de la si--

guiente forma: 



ELECCIONES PRESIDENCIALES 1920. 24 

Partidos Candidato Votos 

Centro Director Obregonista Alvaro Obregón 1 131.751 95.78 
(PLC-PNC-PLM-PNA + cientos 
de clubes políticos locales) 

Partido Nacional Republicano Alfredo Robles 47 442 4.01 
Domínguez. 

Otros 2 357 0.19 

Con Obregón en la presidencia de la república, el proyecto de 

reconstrucción nacional quedaba en manos de los herederos del constitu-

nalismo. Quienes iniciaron una política estatal encaminada a la recupera-

ción económica y a la solución de los problemas sociales derivados de una 

estructura económica y social históricamente deformada, dependiente y, en 

esos momentos, deteriorada por diez años de luchas armadas. El enfoque de 

Obregón hacia dicho proyecto era sumamente pragmático y voluntarista. Va 

en junio de 1919, al aceptar su candidatura había expresado: "No voy a de 

tenerme a formular un programa lleno de espejismos que me sirviera de re--

clame. Estoy convencido de que el país no quiere programas, que al fin 

resultan prosa rimada. 	El pueblo quiere hechos y anhela encontrar un su-

cesor del actual Primer Magistrado de la Nación, quien le inspire confían 

za. Son mis antecedentes los únicos que deben servir de base a los que -

crean necesario apoyarme y a los que crean oportuno combatirme; y esos an-

tecedentes son la mejor garantía de que mi norma será el más absoluto res-

peto a la ley, a cuyas prerrogativas tendrán derecho todos los habitantes 

de la República, cualquiera que sea su credo político o religioso."25  

Posteriormente, en el Plan de Agua Prieta y sus múltiples discursos como 



candidato, el caudillo sonorense evadió el establecimiento de 

compromisos precisos con las fuerzas sociales hacia las cuales 

se dirigió. De tal manera que, en la acción gubernamental si-

guió predominando el criterio personal de caudillo por sobre 

cualquier consideración de carácter partidista o 'institucional. 

Aunque siempre estuvo dirigida a fortalecer las posiciones de 

la burguesía liberal democrática. 

Así vemos que al problema agrario los obregonistas le die 

ron soluciones diversas que resultaban contradictorias y que 

en gran medida estaban dictadas por consideraciones de carácter 

estrictamente político. Obregón consideraba que la gran propie 

dad agraria debería conservarse siempre y cuando se modernizara, 

diversificara y sirviera para satisfacer la demanda exterior e 

interior; a la par se crearía la pequeña propiedad agrícola en 

donde los productores introducirían técnicas y cultivos que even 

tualmente competirían y posiblemente superarían a la producci6n 

en las grandes explotaciones agrícolas; proponía el respeto a 

la propiedad de los pueblos pero se mostraba indispuesto al re- 

parto de tierras indiscriminado y a la colectivización. 	Inclu 

so aseveraba que no era necesario fraccionar los latifundios a 

menos que los propietarios no se interesaran en modernizar sus 

empresas y manejarlas eficazmente, o solo en caso de ser los la-

tifunditas enemigos de la revolución.26 Pero la necesidad de 

mantener el apoyo de los dirigentes agraristas para impedir una 



nueva oleada insurgente por parte de los campesinos, le obli-

gó a reanudar y dar cierto impulso a la dotación y restitución 

de tierras. Aunque esto siempre fue considerado por 41 como 

una medida transitoria y circunstancial basada en considera-

clones políticas. 

Durante su gobierno se proponía dar las mayores facili-

dades al capital nacional y extranjero para el desarrollo y 

expansión de la industria, el comercio y la banca. 	Para ello 

también se iniciaron modestos esfuerzos en la construcción y 

rehabilitación de vías de comunicación, puertos y servicios 

públicos. 

Sin embargo,los proyectos del gobierno de Obregén relati 

vos a la reconstrucción y la modernización del aparato produc-

tivo nacional se vieron frenados por la virtual incapacidad del 

estado para financiarlos. En gran parte esto se debla a la fal 

ta de una política fiscal y crediticia adecuada; 	a la depresión 

generalizada en la actividad productiva con la consiguiente fal 

ta de ingresos al erario; la escasez de divisas; a los enormes 

gastos dedicados al sostenimiento del abultadlaimo aparato re-

presivo (ejército y corporaciones policiacas); las constantes 

revueltas armadas; 	la resistencia de los caciques a los dictados 

del gobierno central; 	la tremenda marginación de los núcleos 

rurales y urbanos desposeídos e inhabilitados para participar en 



la vida nacional en calidad de productores o consumidores. 

Todos estos problemas y muchos otros frenaron los esfuerzos in-

cipientes por transformar de manera radical las estructuras so-

diales y económicas del Estado Mexicano dentro de una vía capi-

talista actualizada. 

Los mismos expoliadores de las riquezas naturales y bene-

ficiarios del proyecto de los gobiernos posrevolucionarios se 

resistían a ceder en el mínimo de sus privilegios. 	Por lo cual, 

la pugna de la oligarquía nacional junto con aquellas fracciones 

ligadas a los intereses imperialistas con el gobierno de Obre--

gón se intensificó al tratar de ponerse en práctica algunos as--

pectos de los artículos 27 y 123. 

En este terreno fue donde Obregón sufrió los más graves re-

veses con respecto a su política económica y social. Sobre to-

do si tomamos en consideración que la, falta de recursos financie-

ros obligaban a su gobierno a buscar créditos en el exterior pa-

ra dotar de la infraestructura necesaria y dar impulso a las ac-

tividades productivas. 

Debido a ello, el gobierno norteamericano renovó sus pre-

siones hacia el gobierno mexicano con el objeto de obtener con-

diciones privilegiadas para sus inversionistas. La ocasión pro-

picia se presentó al mostrarse Obregén demasiado ansioso por ob-

tener el reconocimiento de) gobierno norteamericano. Las nego- 
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ciaciones sostenidas con los representantes de ambos gobiernos 

se dieron dentro de el contexto del cual hemos hablado y se 

refleja en el análisis de las siguientes variables económicas: 

"El valor agregado en la agricultura que en 1910 

había sido de 2,069 millones de pesos (pesos de 1950), 

para 1921 es apenas de un valor de 1,441 millones de 

pesos 	En la minería, mientras que el producto inter- 

no bruto en 1910 es de 1,039 millones de pesos, en 

1921 representa un valor de aproximadamente 620 millo 

nes de pesos. 	El valor agregado en las manufacturas 

es de 1,836 millones de pesos en 1910 y desciende a 

1,669 en 1921... 	las actividades comerciales regis- 

tran en 1910 un valor casi similar al de 1921; pues 

el valor agregado es de un monto de 2,337 millones y 

de 2,314 millones de pesos respectivamente. 	La pro- 

ducción de petróleo muestra un crecimiento bastante 

acelerado, pues en 1919 tiene un valor agregado de 33 

millones de pesos y para 1921 asciende a 1,733 millo-

nes de pesos“ .27  

Se ha calculado un ritmo de estancamiento del sistema 

productivo del 0.3% anual.28 

Pero a estas variables económicas hay que agregar que 

precisamente en la producción petrolera que mantente un creci- 
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miento acelerado y que contribuía con una parte considerable 

al producto interno bruto que era del orden del 7.6% en 1910; 

11% en 1920 y 9% en 1934, era mayor la participación de los 

inversionistas norteamericanos e ingleses y que, la's presiones 

de estos inversionistas se imponían al gobierno mexicano pues 

los impuestos derivados del petróleo contribuían al presupues-

to federal aproximadamente el 42.2% en 1922; 10.9% en 1929 y 

del 41.9% de 1935 a 1944 (el cónsul general norteamericano cal 

culaba que en 1936 representaba un 60%).29  

In resumen, podemos señalar que el estancamiento del sis-

tema productivo; la extrema dependencia del Estado Mexicano 

del sector externo; la escasa respuesta de la burguesía nacio-

nal a los estímulos dados por el gobierno de Obregón; la nece-

sidad de obtener ingresos de las actividades productivas redi-

tuables y de obtener créditos del exterior; todo ello contri-

buyó a que los representantes de Obregón ante los negociadores 

norteamericanos para el reconocimiento de su gobierno, dieran 

como resultado la firma de unos tratados onerosos y humillantes, 

como lo fueron los Tratados de Ducareli en su momento.
30 

Aunque el presidente Obregén contó con dos elementos que 

favorecieron su gestión gubernamental y le permitieron avanzar 

en la ruta hacia la reconstrucción nacional y el afianzamiento 

de su gobierno. Uno de ellos fue la relativa facilidad con la 

cual eran aceptadas sus iniciativas por el Congreso de la Unión 
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dada la conformación de una coalición en la que se encontraban 

los legisladores de los partidos que le eran adictos: PLM-PNA 

PNC (Confederación Revolucionaria Nacional). 	Y, la otra fue 

el aumento considerable de la producción petrolera, lo que per-

mitió que el erario tuviera cierta liquidez para sostener las 

obras emprendidas por el gobierno obregonista. 

Evidentemente, al grupo aguaprietista correspondía garan-

tizar la continuidad proyecto político y económico planteado 

por Obregón. 	Aunque la sucesión presidencial se perfilaba como 

un problema del cual podía surgir una división al interior del 

grupo sonorense. Así fue precisamente al entrar en la contienda 

tanto el general Plutarco Ellas Calles como Adolfo De la Huerta. 

En esta coyuntura politica, las elecciones de 1924, por 

primera vez jugarían un papel determinante las fuerzas sociales 

aglutinadas en torno a un tipo de partidos que prosperó durante 

el mandato de Obregón: 	Los partidos populares. 

Dichos partidos habían sido formados alrededor de las 

agrupaciones clasistas cuya acción política estaba guiada por 

los principios del socialismo (anarco-sindicalismo.comunismo, 

etc.) y por agraristas radicales. 

El predominio de bases sociales proletarias y campesinas 

obligó a los dirigentes de.estos partidos a sustanciar las 
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tesis sociales y políticas en forma decidida una vez que sus 

cuadros penetraron en las instancias del poder político. Aun-

que, le mayoría de los dirigentes de estos partidos se encontra 

ban vinculados, de una manera u otra, con personalidades caudi-

llescas del régimen y confiaban avanzar los intereses de sus 

bases sociales por medio de su subordinación a los dictados y 

los proyectos del gobierno central, aunque tratando de preser-

var la autonomía de sus organizaciones a toda costa. 

Estos partidos aglutinaban a clases sociales populares; 

sostenían tesis sociales y políticas nacional reformistas y es-

taban dispuestos a prestar su apoyo a los gobiernos posrevo u-

cionarios siempre y cuando estos atendieran las demandas de sus 

bases sociales. 

Todos estos eran partidos populares de masas. Entre los 

más importantes se encontraban el Partido Socialista del Sures-

te organizados en 1916 por Felipe Carrillo Puerto, el PSS en 

1922 decía contar con 417 ligas de resistencia obreras y campe-

sinas que representaban a un total de 72,598 trabajadores; el 

Partido Socialista Agrario de Campeche (filial del PSS de Yuca-

tán) fundado en 1914; el Partido Socialista Radical de Tabasco, 

controlado por Tomás Garrido Canabal; el Partido Socialista Mi-

choacano fundado por Miguel A. Quintero y Miguel Reyes; y una 

organización que si bien no era propiamente un partido, funcio-

naba como tal , la Liga de .Comunidades Agrarias y Sindicatos Cam- 
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pesinos de Veracruz (LCAEV). Por supuesto existían otros par-

tidos ap4rentemente populares que, sin embargo, no eran sino 

versiones caudillescas o personalistas que no escondían el 

oportunismo y la demagogia de sus fundadores. 	De estos últi-

mos hay ejemplos como los de el Partido Liberal Ja1iciense 
creado en 1920 por J. Guadalupe Zuno y Alfredo Romo; el Parti-

do Socialista Fronterizo (PsF),organizado para llevar a la gu-

bernatura a Emilio Portes Gil en 1924; la Confederación de Par-

tidos Guanajuatenses conformado en 1925 por Enrique Colunga, 

Agustín Arroyo Ch. e Ignacio García Téllez; etc.31 

Es decir, en las elecciones presidenciales de 1924 el pa-

norama político incluía a numerosas agrupaciones políticas cu-

ya influencia iba más allá de la de meros coordinadores de las 

funciones electorales. Lo que significaba que los candidatos a 

la presidencia necesariamente tendrían que plantear claramente 

sus posiciones ideológicas con respecto a los problemas que afec 

taban a las masas obreras y campesinas. 

En el caso de Calles, su aparente radicalismo le ganó el 

apoyo de las bases sociales de los gobernadores de la región 

del Golfo, que a la vez eran cabezas de partidos regionales: 

Portes Gil de Tamaulipas (PSF); Adalberto Tejeda de Veracruz 

(LCAEV); Garrido Canabal de Tabasco (PST); Felipe Carrillo Puer 

to de Yucatán (PSS). También recibió adhesiones del gobernador 

de San Luis Potosí, Saturnino Codillo, quien controlaba prácti- 



camente todas las organizaciones agraristas de su estado; y 

de muchas otras agrupaciones populares del interior del pall. 

Calles también estreché relaciones con los partidos cau-

dillistas de dimensiones nacionales; para lo cual suscribió un 

pacto con destacados miembros del PNC en julio de 1923 (Pacto 

de Terregosa), por medio del cual estos se comprometían a sos-

tener su candidatura.
32 

Por su parte, Adolfo De la Huerta tenla partidarios entre 

los dirigentes laborales de la Confederación General de Traba- 

jadores (CGT) el Sindicato Ferrocarrilero y una fracción del 

PNC.33 

La pugna entre les candidatos Calles y De la Huerta cobró 

un cariz de abierto enfrentamiento al intervenir el presidente 

Obregón (octubre 1923) por medio de la publicación de diversos 

documentos que supuestamente probaban que la actuación de de la 

Huerta como Secretario de Hacienda habla sido contraria a los 

intereses nacionales. De la Huerta refutó la velada acusación 

con una serie de argumentos dirigidos a demostrar que su actua-

ción habla sido aprobada por Obregón en su momento y de ninguna 

manera perjudicaba los intereses de la nación; sugería que la 

"denuncia" de Obregón no tenla otro propósito que el de favore- 

cer la candidatura de Calles. 	El debate prosiguió hasta noviem- 

107 
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bre; pero ya para entonces De la Huerta habla aceptado for-

malmente el apoyo de la fracción del PNC encabezada per Jorge 

Prieto Laurens. 34 

Las simpatías de una buena parte de los militares de alta 

graduación por De la Huerta movieron a (bregan a hacer cambios 

en las comandancias y jefaturas de operaciones militares para 

separar a los simpatizantes del ex-Ministro de Hacienda de sus 

tropas. También envió emisarios a dialogar con aquellos gober-

nadores sospechosos de brindar apoyo a las aspiraciones presi-

denciales de De la Huerta. 35 

Esto pareció a los partidarios de De la Huerta una clara 

manifestación de que la vía electoral sería insufiente, dadas 

sus escasas bases sociales, para llevar a su candidato a la pre- 

sidencia de la República. 	Entonces, la pugna entre los caudi-

llos sonorenses se desplazó del plano político al militar. De 

la Huerta optó por trasladarse a Veracruz, donde sus partidarios 

le aseguraron que el general Guadalupe Sánchez le ofrecerla pro-

tección y podía contar con las entradas de la aduana de Veracruz .  

Una vez ahí el 7 de diciembre proclamó el Plan de Veracruz. 	En 

este acusaba a Obregón de haber violado la soberanía de los Es-

tados de San Luis Potosí, Nuevo León y Michoacán; de matar la 

independencia de los poderes legislativo y judicial; de haberse 
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convertido en "lider político de la impopular candidatura del 

general Plutarco Ellas Calles. a fin de asegurarse más ade- 

' tanta una inmediata reelección que nuestra ley condena... 

El plan también hacía hincapié en "el respete absoluto a la 

vida, a la libertad y a la propiedad de todos los habitantes 

nacionales y extranjeros" y ofrecía la inmediata' reglamenta-

ción del artículo 123 constitucional y la solución del proble-

ma agrario. 

Cuando de la Huerta finalmente, asumió la "Jefatura Su-

prema" del movimiento opositor a la candidatura de Calles, 

aproximadamente un 60% del ejército se puso de su lado y en unas 

cuantas semanas las fuerzas militares rebeldes llegaron a sumar 

50.000 efectivos; a los que se sumaron 30.000 hombres armados 

puestos a su disposición por los hacendados latifundistas."  

La correlación de fuerzas momentáneamente favorecía a los 

delahuertistas. Sin embargo, Obregón y Calles explotaron al má-

ximo todos aquellos elementos que parecían demostrar la compli-

cidad de de la Huerta con el imperialismo (su participación 

en los Tratados de Bucareli) y los que efectivamente demostra-

ban sus relaciones con los grupos políticos más oportunistas y 

corruptos (Prieto Laurensa), las fracciones militares que re-

primían al campesinado -Guadalupe Sánchez- y la oligarquía te-

rrateniente, con los "guardias blancas", que llegaron a refor- 
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Brigada "Carrillo Puerto", Batallón "Mendoza", 
lra. compañía, del Ejército Socialista del 
Sureste, que combatió a los delahuertistas; 
Motozintla, Chiapas; 21 de febrero de 1924. 



zar a los delahuertistas en la lucha armada. 

Con lo cual Obregón y Calles lograron sumarse, aparte de 

las bases del PLM y del PNA, a numerosas bases sociales de los 

partidos populares que acudieron a sostener la campana militar 

que las menguadas fuerzas del Ejército Nacional emprendieron en 

contra de los delahuertistas. 

Por lo tanto, es factible considerar que, como señalan 

numerosos autores, la movilización de contingentes armados obre- 

ros y campesinos contribuyó determinantemente para conjurar es- 

ta rebelión. 38 

Es también necesario subrayar que la participación de los 

contingentes agraristas a favor del gobierno central se debió 

a la expedición del Código Agrario de 1922 y que aunque Obre-

gón considerara que el reparto y restitución de tierras a los 

campesinos era una medida transitoria, durante su gobierno se 

repartieron 1,100,112 hectáreas que beneficiaron a 128,468 re-

ceptores. 39 

Durante la rebelión, también se alineé a favor del gobier 

no central un pequen() contingente que militaba en el Partido Co 

muniste de México (PCM). 	Este último partido, habla sido funda- 

do en noviembre de 1939 por una fracción disidente del Partido 

Socialista Obrero (PSO) du.rante un congreso convocado por diver- 
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sas agrupaciones socialistas influidas por el triunfo de los 

soviets en el ex-imperio zarista y la instauración de la pri-

mera república socialista en la antigua Rusia, El PCM. dos 

años después de su fundación (1921), adoptó casi en su totali-

dad los principios y los puntos programáticos de la I/I Inter-

nacional Comunista; por lo tanto. era patente la diferencia en-

tre el PCM que se proponía como un partido netamente proletario 

y los partidos de corte liberal que dominaban la vida política 

en México. 	Sin embargo, el PCM aplicó los puntos programáticos 

de una manera rígida y mecánica al pretender avanzar los inte-

reses del proletariado por la vía del combate directo en contra 

del estado burgués y sus representantes. Lo cual, dentro del 

contexto en que se desenvolvía este nuevo partido, dió como re-

sultado su casi total aislamiento de las masas obreras y campe- 

sinas. 	Dado que los gobiernos posrevolucionarios y sus aliados, 

la burocracia sindical y los caudillos agraristas, empezaban a 

solucionar en cierta medida los problemas mas ingentes de las 

masas populares. Por ello, el PCM tuvo una vida precaria y 

azarosa en sus primeros años y sólo llegó a tener alguna influen 

cia al ingresar a sus filas los dirigentes de las ligas agra-

rias de Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Durango y otros estados 

(Ursulo Galván, Manuel Almanza, Sóstenes Blanco, Nerón Proal, 

Primo Tapia, J. Guadalupe Rodríguez, Manuel Diaz Ramírez); pe-

queños núcleos de trabajadores ferrocarrileros, petroleros, fa-

briles, tranviarios, profesionistas y trabajadores del arte 



(D. Rivera, Xavier Guerrero, David Alfaro Siqueiros).40 La 

influencia del PCM, entonces se redujo a la agitación y la 

propaganda. Sus pequeños núcleos de combativos obreras s y 

agraristas promovieron numerosos movimientos huelguísticos e 

invasiones de tierras. 	Su órgano de difusión, El Machete, em- 

pezó a circular desde marzo de 1924. 	El PCM influyó en la con- 

formación de otra central obrera, la Confederación General de 

Trabajadores (CGT), fundada en 1921, a la que propuso su afilia-

ción a la Internacional Sindical Roja (órgano laboral de la III 

Internacional Comunista). 	Pero la CGT expulsó a los comunistas 

errvirtud de que la III Internacional Comunista aprobó resolu-

ciones en contra de las corrientes anarquista y socialdemocrgta, 

y como la mayoría de los dirigentes de la CGT eran anarcosindi-

calistas, estos ya no aceptaron la participación de 'los comunis-

tas en su organización. El PCM perdió ahí una importante base 

de sustentación social.41 

El apoyo del PCM al gobierno de Obregón y a la candidatura 

de Calles, según algunos autores, se debió al anélisis político 

de Bertram D. Wolfe, quien convenció a los dirigentes comunis-

tas de que en esta pugna entre caudillos, Calles y Obregón eran 

quienes garantizaban el avance de las fuerzas revolucionarias. 

A pesar de que el PCM habla recibido un subsidio de la Secreta-

ria de Hacienda mientras de la Huerta fue su titular y origi-

nalmente los comunistas le hablan ofrecido secundarlo en caso 

de tomar el camino de las armas.
42 
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Al ser derrotados los contingentes delabuertistas entre 

abril y mayo de 1924, numerosos cuadros políticos militares 

formados durante el movimiento constitucionalista y luego suma-
dos  al eguaprietismo, fueron desplazados da la burocracia po-

lltica y el ejército. Calles, ya sin rivales de mayor impor- 

tancia, continuó su campaña política en  marzo de 1924. Su úni- 

co oponente fue el gobernador de Sinaloa, el general Angel Flo- 

res. 

Las campañas de' Flores y Calles produjeron una gran agita-

ción política, pero les resultados de los comicios confirmaron 

la fuera adquirida Por los dirigentes aDuaPrististas (Obregón y 

Calles). 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 192443  

Candidato votos 

Plutarco Ellas Calles 1 340,634 84.14 
Angel 	Flores 252,599 15,86 
Otros 24 O 

Para Calles, como había sido para Obregón, el problema a 

resolver "era lograr la institucíonalixación del nuevo sistema 

de dominación y la recuperación de la economía, en ese orden. 44 

Qua, de hecho, había sida el proyecto de los gobiernos posrevo-

lucionarios a partir de Cerrarlas, Con respecto a la recupera- 
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Acompañantes del candidato presidencial, general 
Angel Flores, en la estación de San Juan del Rfo, 
Querétaro, 24 de junio de 1924. 
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ción económica, la política de Calles consistía fundamental 

mente e 'el saneamiento crediticio -puertas afuera y adentro-. 

financiero .y presupuestal del gobierno".45  

Así, durante el gobierno callista se preveía que las eco- 

nomías logradas por medio de un presupuesto equilibrado, las 

reformas instauradas en el terreno financiero y la apertura del 

crédito con base en administración !responsable" de loe 'recursos 

obtenidos por medio de los dos aspectos ya mencionadcks, diera como 

resultado la puesta en marcha de un programa encaminado a la ob-

tención de cierta independencia económica con respecto al sector 

externo 

Dicho programa incluía med das tales como 	1 a apertura 

de nuevas tierras al cultivo por medio de la irrigación 	faci 

lidades crediticias para los campesinos; la ampliación y aper-

tura de nuevas vías de comunicación; creación de la banca ofi- 

cial; un mayor control en el otorgamiento de concesiones para 

la explotación de los recursos naturales (petróleo, minerías 

etc.); ampliación y creación de servicios públicos; en fin, 

el programa de Obregón corregido y aumentado, servía de gula 

para intentar la recuperación económica y fincar sobre bases 

firmes el nuevo Estado Mexicano.47 

El papel activo del estado posrevolucionarto contrasta con 
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papel pasivo del Estado liberal oligárquico porfirista (de 

preservar los intereses de la oligarquía y de dejar manos li 

bres a la iniciativa privada). El desempeño del estado posrevolucio 

nado como promotor y regu 1 actor de la v i da económita implicó la rea 

pertura del crédito externo e interno; la recuperación de les 

actividades productivas y la creación de una infraestructura - 

económica que atrajera al sector privado interno y externo. 

Por medio de la creación de numerosas instituciones entre las 

cuales destacan: 	(se incluyen las creadas durante el gobierno 

de Obregón) la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, 

S A. (1921); Compañia Eléctrica de Matamoros S.A. de C.V. (ma 

yo de 1922); Comisión Nacional de Caminos (marzo de 1925)4 

Comisión Nacional de Irrigación (enero de 1926); Comisión Na- 

1 
1 
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cional Bancaria (diciembre de 1924); Banco de México. S A. 

(1925); Dirección de Pensiones Civiles (agosto de 1925); Com-

pañia Eléctrica de Morelia (septiembre 1925); Banco Nacional 

de Crédito Agrícola (marzo de 1926); Banco Nacional de Trans- 

portes (febrero 1927); Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, 

S.A. (1924-1928). 48  

Pero esta vertiginosa actividad constructiva que dió lugar 

a un gran volumen de leyes, acuerdos y decretos, solo resolvió 

de manera muy limitada el problema agrario, puesto que Calles com 

partía los puntos de vista de Obregón. Es decir, impulsaba la 

repartición de tierras en posesión individual, con la intención 



de crear pequeños propietarios y quitar a los comisariados ejl- 
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dales su influencia dentro del ejido y  las comunidades agririas. 

También consideraba que el desarrolla capitalista nacional se-

ria más acelerado si se modernizaban las técnicas egrIcolas en  

las tierras poseídas por latifundistas. V, por esta razón, no 

se intentó hacer una reforma agraria radical ni se pretendió fi 

niquitar la gran propiedad agraria. En cambio, se sentaron  las. 

bases para la expansión de la pequeña propiedad; se facilitó 

la transformación de los antiguos latifundios de baja producti- 

✓idad en emporios agrícolas modernos; se convirtió al campesino 

ejidatario en una suerte de minifundista que para subsistir te 

nía que vender su fuerza de trabajo a los empresarios agrícolas 

capitalistas. 	La dotación ejidal y la restitución de tierras 

a comunidades agrarias eran consideradas como medidas transito-

rias de mera conveniencia política coyuntural; necesarias para 

evitar levantamientos armados y manipular a las masas campesi- 
49 nas. 	No obstante, durante el mandato de Plutarco Ellas Calles 

la distribución de tierras llegó a su más alto nivel, desde 1917, 

con 2 972 876 hectáreas repartidas que beneficiaban a 297 428 - 

campesinos.
50 

En el terreno laboral, los trabajadores no sindicalizados, 

que eran la inmensa mayorla, se encontraban en una situación ex-

tremadamente vulnerable. Además de que las organizaciones sin-

dicales independientes encontraban serios obstáculos tanto para 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ir 	 , 
ITS7j. hl 

su desenvolvimiento como para la solución de las demandas 

sus .representados. Esto se debía principalmente 	la inexiatea 

coa: de  la reglamentación del artículo 123 de la Constitucifin 

Politica y al control ejercido en las juntas de conciliación y 

arbitraje locales por los dirigentes de le CROM. Dado que Luis 

N Morones había sido nombrado Secretario de Industria, Comercio 

y Trabajo por el Presidente Calles. Con lo cual la alianza en-

tre la CRQM y la burocracia politica permitía también el control 

y la manipulación de los 	obreros organizadas  y desarticula 

ha las acciones emprendidas de manera independiente por las ma- 

sas obreras. 	La creación de; la Junta Federal de. Conciliación y 

Arbitraje (1927) (lió una mayor ingerencia el peder eiecutivo en 

los asuntos laborales e inclusive facilitó al control indirecto 

de las masas laborantes por la burocracia polltica. 

Dentro de este contexto, el panorama político se complica-

ba pues las fuerzas sociales: fuentes del poder real que habían 

ayudado a Calles a contrarrestar la rebelión delahuertista y a 

legitimar su propio gobierno entraban en una fase de polarización. 

Es decir, los representantes del PLM y del PNA tenían que bus--

car el avance de sus posiciones en contra del reato de los alia-

dos callistas que militaban en los partidos democratice burgue--

ses. Si tenemos en cuenta que el PLC (nacional) habla sucumbi-

do en 1922 frente a la alianza PNC-PLM-PNA y Partido Socialista 

del Sureste (PSS) -conocida como Confederación Revolucionaria 



Nacional - y que posteriormente el PNC nacional) se disolvió  

al fraccionarse en delahuertistas y callistas vemos que en e 

Panorama nacional quedaban únicamente los Partidos caudillistas 

y populares aparte de los cientos de clubes y agrupaciones po-

líticas que surgían y desaparecían durante las elecciones necio 

nales y locales. 

Las tendencias de los partidos políticos populares a ganar 

mayor influencia a costa de los partidos democrático burgueses 

Provocó una gran inestabilidad política tanto a nivel nacional co 

mo roGional. La desaparición de poderes en los Estados; el desa-

fuero de legisladores y los enfrentamientos armados en las cama-

ras legislativas eran lo común y corriente. 

1 
Aparte de que en las cámaras legislativas empezaban a per-

filarse nítidamente las diferencias entre los representantes de 

los partidos populares, quienes intentaban arrancar concesiones 

económicas y sociales que beneficiaran a las masas obreras y cam 

pesinas y apoyaban las medidas económicas nacionalistas del ré-

gimen; y los representantes de los partidos democrático burgue-

ses pues estos ahora defendían las prebendas y los intereses de 

los cuadros político-militares aguaprietistas que se hablan en-

riquecido con los negocios del sector público, y cuyos intere--

ses se encontraban cada vez más cerca de los de las viejas oli-

garquías y los caciques regionales. 
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Así • vémol:..'que,:lacoesposiciót del senado .paya- 
. 	. 

192444-926 muestra fielmente la polarización pól 1 tita,. entre los 

representa» tet 'de les partidos populares (revolucionarlos) y 

los de los partidos democrático-burgueses (conservadores) pues 

según Alberto Terrones Benitez, en el senado el bloque "cansar- 

uedor" se opuso sisteméticeelente 	las iniciativas de ley: envió 1 
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das por el jefe del ejecutivo y estas solo pudieron ser aproba-

das a finales de 1925, cuando una recomposición ,de los bloques 

(pactos, compromisos, alianzas) dió la mayorla a los "revoluclo 

ñarins."51  

En la cámara de diputados la división se establece entre 

la minería "revolucionaria" formada por el PLM-PNA y la mayor% 

conservadora" formada por legisladores de los partidos democrá 

tico-burgueses regionales- 

A partir de 1926, la rebeldía del senado y la hostilidad de 

las mayorías legislativas hacia el Jefe del Ejecutivo obstaculi-

zaban las iniciativas enviadas por Calles al Congreso y le obli-

gan a gobernar por medio de decretos. 

A los problemas derivados de la polarización parlamentaria 

se aunaban la persistencia del caudillismo en el ejército y el 

fortalecimiento de los cacicazgos regionales. Con respecto al 

ejército, tanto Obregón como Calles hablan adoptado una política 
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tendiente a reducir su 'influencia política; que incluía medidas 

tales como la profesionalización de los cuadros militares y la  

disminución de los efectivos. Estas medidas se tradujeron en ? a  

reapertura del Colegio Militar; la reestructuración de la orga-

nización militar; la reducción de efectivos basta fijar un máxi 

mo de 55.000 elementos; la, capacitación técnico profesional 

reformas a la legislación militar; la implantación de un sistema 

de rotación de las comandancias de las zonas militares . 52  Con 

ello se empezó a romper el control de las personalidades caudi 

llescas sobre los efectivos armados y se promovió la disciplina 

corporativa del ejército. Paralelamente, se efectuó una intensa 

campaña ideológica tendiente a inculcar entre> los militares  la  

convicción de que su papel era el de defensores de las institu--

ciones civilesy políticas del Estado, así conio su lealtad a los 

gobiernos posrevolucionarios. 53  

Destruir las influencias caciquiles era una tarea a más lar 

go plazo, dada la virtual incapacidad del gobierno central de 

acabar con las fuentes del poder de los caciques: el latifundio, 

los monopolios comerciales, las milicias privadas, el control so-

bre las masas iletradas y paupérrimas, la complicidad con el cle 

ro y los políticos locales. 

En suma, la persistencia del caudillismo en el ejército; el 

poderío de los caciques regionales la rebeldía manifiesta de una 
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buena Parte de los integrantes del poder legislattvoi Y las coas 

tantes Pugnas entre el gobierno central y los poderes estatales 

locales configuraron un cuadro de crisis politica y social que 

no podía pasar desapercibido por"el sector. Privado internoY ex 

terno; así como por el clero cuya influencia en el poder públi-

co habla decrecido considerablemente desde 1917, cuando empezó 

a ser exclufdo sistemáticamente del Poder politica por los 

biernos posrevolucionarios. 
go-- 

Los inversionistas extranjeros en el ramo Petrolero fueron 
los primeros en entrar en abierta pugna con el gobierno cuando 

el presjdente calles envió al congreso una iniciativa de leY di-
señada para recuperar el control sobre los yacimientos petrole 

ros. La Ley del Petróleo fue aprobada el 31 de diciembre de 

1 1925 54 

Las amenazas y presiones del Departamento del Estado nor-

teamericano no se hicieron esperar. Su titular, Frank B. Kellog, 

dió a entender, en varias ocasiones, al gobierno mexicano que 

las relaciones diplomáticas podían ser rotas de no modificar es-

te último sus posiciones hacia los inversionistas norteamerica-

nos. Y no sólo se presionó a nivel diplomático, pues en un mo 

mento dado se pensé en una inminente intervención armada del go 

bierno norteamericano. Este fue evidenciado por las instruccio-

nes giradas por Calles al Comandante de la Zona Militar que con 

1 
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trolaba el perímetro Petrolero, general Lázaro Cárdenas del Río, 

en las que se le Pedía 	que Procediere a incendiar los camPos 

de las compañías en caso de que las tropas norteamericanas de 

sembarcaran. ,55 

La pugna entre las compañías petroleras y el gobierno me-

xicano se intensificó al intervenir los círculos católicos nor- 

teamericanos que >acusaban a Cal"l.es de perseguir 	la 19lesie 

católica con motivo e a expedición de la ley reglamentaria ••• 41111a 

del Avi: 130 constitucional. 

conflicto c
an 
	cler° se habla  mantenido latente des-. 

d'e la Constitución de 1917 	se exacerbó al 

ser aprobada la ley reglamentaria del Art. 130, dada a conocer 

el 4 de enero de 1926. El clero entonces entró en una lucha - 

frontal con el gobierno de Calles para que la ley se derogara o 

se nulificara su aplicación. 

El entrecruzamiento del conflicto con las compañías petro-

leras y el clero fue algo inevitable y esto dió la pauta a Calles 

para acusar al clero de estar en connivencia con ellas. El agra 

vamiento del conflicto entre el gobierno callista y la alta je-

rarquía eclesiástica mexicana dió la pauta a las organizaciones 

católicas, la "derecha radical," para la estructuración de una 

agrupación secreta, la Liga Nacional Defensora de la Libertad - 

la Promulgación 
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Religiosa (LNDLR), con el propósito exPresP de llevar la defensa 

de las instituciones religiosas hasta sus últimas consecuencias. 

Asf el llamado de la LNDIR a la rebelión y la propia iniciativa 

de numerosos contingentes campesinos y urbanos impenetrados Por 

la labor reconstructora de los gobiernos posrevoluclonarlos y 'eh 

cambio permeados hasta la médula por la labor cuatricentenaria de 

la Iglesia católica,, provocaron el estallido de una rebelión ar-

mada que llegó a representar un problema de enormes dimensiones 56. 

Aunque el movimiento cristero evidenciaba la exaltación de 

los sinceros sentimientos religiosos de las masas, Para el gobier 

no callista esta rebelión armada representaba una de las mayores 

ofensivas de l contrarrevolución 	hacia las instituciones estata-
les posrevolucionarias. Por lo tanto la respuesta del gobierno 

hacia este movimiento fue brutal y exterminante. 

Por las razones detalladas en las páginas anteriores, los 

proyectos de reconstrucción planteados por los gobiernos revolu 

cionarios y que parecían cobrar renovado impulso con Calles fue 

ron inhibidos en su consecución; ya que los conflictos con el 

clero y las compañías petroleras exigieron la desviación de con 

siderables recursos económicos para enfrentar las presiones di-

plomáticas, políticas y armadas de cada uno de los frentes en - 

pugna con el gobierno callista. 

Pero la crisis política y social fue acompahada por una 
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alarmante baja en la producción petrolera y minera; une gran 

destrucción en las áreas rurales (se considera que los contin 

gentes armados de  los cristeros llegaron a sumar 50 000 persa 

nas) con la consiguiente baja de la producción agraria; una 

reducción drástica en los ingresos del erario y un aumento galo 

pante del desempleo. 
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El impacto de l crisis se manifestó en el Plano polfti-

co con la Pulverización de las a9ruPaciones y  los.Partidos  p 

liticos. Esta situación empezó a ser motivo de creciente preo 

cupación por parte de 1 burocracia politica sobre todo l per 

filarse a siguiente sucesión presidencial. 

De hecho, ya desde 1925.  durante el quinto congreso de 11-

gas agrarias estatales controladas por el PPJA, los dirigentes 

agraristas declaraban que era : 

"...de interés vital para los trabajos (de las organiza-

ciones obreras y campesinas) la constitución de partidos 

de clase que incluyeran al proletariado mexicano en sus 

grandes ramas de obreros y campesinos..." por lo cual, 

"era de Urgencia la fusión de los partidos políticos de 

clase; el nacional agrarista y el laborista mexicano, en 

u58 uno solo y gran Partido Socialista de México... 
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Esta propuesta no pudo cuajar en esos momentos dado que 

tanto el PNA como el PLM a pesar de ser el ala politica de sera 

das organizaciones clasistas, no actuaban independientemente 

de la burocracia politica; habían adquirido compromisos con es-

ta que los supeditaban a los programas delineados por los cau-

dillos aguaprietistas. Por otra parte la fusión de ambos Par- 

tidos no podfa 	tsly en esos momentos en función de los intere 

ses que declan relIVesentar sino en razón de sus compromisos po 

Palcos y en este caso los caud llos aguaprietistas estaban Po-

co dispuestos a permitir que un partido como el 'que  planteaban 

1 
los dirigentes 

pondiente 

del PNA -con tan amplia base social y  el corres- 

potencial revoluclooario- eventualmente los desplaza- 

ra como conductores y detentadores del poder pal tico. 
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El partido Laborista Mexicano por su parte vid con desen-

canto que las aspiraciones de su dirigente, Luis N. Morones. 

a la presidencia de la república se diluían al ser aprobada la 

reforma constitucional que permitía la reelección de Obregón y 

que el PNA había apoyado dicha reforma. En esos momentos (1926) 

el PIM se encontraba en la cúspide de su influencia dentro del 

poder político puesto que contaba con la Secretaria de Industria, 

Comercio y Trabajo; dos jefes de departamento de la misma Secre-

taría; 40 diputados y 11 senadores en el Congreso de la Unión; 

dos gobernadores de los Estados y algunos ayuntamientos, entre 

estos últimos el de la Ciudad de México. 59 Por lo tanto, una 	1.0 

<eirin." 
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allaaza con el PNA hubiera significado 1 a gravitación hacia el 

apoyo a  la candidatura de Obregón y esto no
, 
entraba en los pro- 

yectos del PLM, por lo menos no en esos momentos. 

El PNA siguió por su parte con sus esfuerzos de unificación 

y volcó sus energías hacia la organización de mayores contingen-

tes campesinos. Aunque en este terreno su labor fue menos exito 

se que la de corrientes agraristas más radicales que se aglutina 

ban en torno a la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz (LCAV) 

cuyos dirigentes eran partidarios de las posiciones del goberna-

dor Adalberto Tejada (quien favorecía la puesta en marcha de una 

reforma agraria radical) y un buen número de sus dirigentes eran 

constitución decia contar con 316,000 campesinos. Aunque dados 

los vínculos de los dirigentes de la LNC con la burocracia polí-

tica, el Secretario de Gobernación (Adalberto Tejada) y el Sacre 

torio de Agricultura (Luis L. León) figuraron como miembros Nono 

rarios de la LNC.60 

La burocracia política por otra parte, se preocupó por bus 

car una fórmula para aglutinar a las corrientes políticas dispar 

zas dentro del aparato estatal y en especial en las cámaras le-- 

gislativas. Uno de los intentos más relevantes de la burocracia 

politica para buscar el control de las fracciones políticas re- 

1 
1 

miembros del PCM. Esta otra corriente agrarista contribuyó & la 

formación de la Liga Nacional Campesina que en el momento de SU 
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Miembros de la organización campesina "Cecilia 
Terán" de Silozuchil ; adherida al Partido Socialista 
de Tantoyuca, Veracruz; (C. 1926) 
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gionales por medio de coaliciones partidarias fue 

de la Alianza de Partidos Socialistas de Gonzalo  PL Santos, mis-

ma que en su asamblea constitutiva, en abril de 1926, contó con 

Por lo menos 600 delegados que representaban un conjunto &higa - 

rrado de partidos regionales, clubes, agrupaciones, ligas Si 
. 	 . 

onlovios políticas.
61 
 La convocatoria a la asamblea constitutiva 

delineaba claramente los fines que perseguía la burocracia poli 

tica promotora de dicha coalición: 

"...nombrar un comité provisional que realice el anhelo 

de los partidos ... convocándolos a una convención en la 

que, con la autonomía e independencia de que son dueños, 

discutan y aprueben la unificación del programa de los 

Partidos Socialistas del pais, así como la actitud que 

deben asumir durante la próxima contienda electoral, vien 

do en todo la forma de realizar el sano propósito de re-

construir el país, que es hoy el más grande anhelo del 

gobierno revolucionario de México...62  

En cuanto al programa de la Alianza de Partidos Socialis 

tas, era evidente la supeditación a los proyectos reconstructo 

res de Obregón y Calles, pero también el afán de moderación de 

sus promotores, quienes inclusive trataron de poner sordina a 

las medidas más controvertidas del gobierno callista.
63 
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La conformación de la Alianza de Partidos Socialistas so 

lucionó en parte la fragmentación de la base social de apoyo del 

gobierno calllsta, ya que amalgamó a diversas capas del campesi-

nado, el proletariado y sobre todo a las capas medias (pequeños 

propietarios, profesionistas, burócratas, pequeños comerciantes e industria 

les, eivleados). Con lo cual se pudieron sortear medianamente los 

tormentosos meses en que las presiones de las compañías Petrole 

ras y el clero pusieron sitio al 90bierno central. 

A finales de 1926, la situación interna exigía una defi-

nición de los caudillos aguaprietistas en cuanto a quién sería 

el encargado de dar continuidad al proyecto de reconstrucción 

delineado por ellos. 

Es difícil desenmarañar la compleja trama urdida alrede-

dor de los caudillos aguaprietistas, en su carácter de agentes 

del cambio social, para determinar cuales fueron las razones que 

sopesaron Obregón y Calles para decidir finalmente que los inte 

reses del estado exigían la reelección del primero.64 Lo que - 

nos interesa destacar aquí es que el 25 de junio de 1927, al 

aceptar su candidatura, Obregón habla por primera vez de "el --

programa de la revolución II que era en realidad una síntesis de 

los lineamientos económicos y sociales que él y Calles de mane-

ra pragmática y de acuerdo a las circunstancias del momento ha—

blan puesto en práctica durante sus gestiones gubernamentoles: 
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onsolidar la ;personalidad pol ática y mora 	nues- , 

a nacionalidad comopueblo autónomo Por  1 o que 

refiere a nuestra pol tica 	 orteamérica, debe -  
mos seguir sosteniendo con energía :. y 	e] derecho  

que a México asiste como Estado.  soberano, para darse 

la legislación..que más acomode a sus inalidades 

sus intereses sin más limitación que la aue impone en 

tre 	erec o Internacional a todos 	s Estados so  

beranos. 	Debemos ser sumamente cautos con .::las }' nye 

'iones que .Ye.n nuestroterritorio retenden realiza r;  

los intereses imperialistas  iJ  iperialaistar s. de Wal 	Street, y dartoda 

clasefacilidades compátibles con nuestras leyes al 

capital ndu str i a 	comercia 	a rIcola, que del veci 

no país quiera  ven r a cooPer'ar con nosotros al 	 esar'r 

1 10.Y explotación  exp<lot`ación de nuestros recursos naturale$1 para 

por el capi tal holles 

to de la vecina República. 	Debe ser estudiada con 

todo cuidado e interés  política arancelaria que 

pueda contrarrestar el imperialismo de los productores 

de los Estados del sur del país vecino del norte, que 

han logrado boycotear muchos de nuestros productos na-

cionales, y están intentando boycotear ahora la mayor 

parte de ellos, no obstante que México importa produc-

tos de esos Estados, por un valor mayor que las exporta 

ciones nuestras, y que son producidas por los mismos in 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

teresados. 

.Una franca atención debe merecer también Por •Parte del 

Gobierno Federal, la exportación desordenada que se esté 

llevando a cabo a los Estados Unidos del Norte, de produc 

tos de muchas regiones de México que podrían significar 

negocios de magnificas utilidades para la riqueza pública 

y privada, y que en la actualidad, por falta de hrganiza- 

ción y de reglamentos adecuados, han causado grandes pér 

didas y dado lugar a especulaciones inmoderadas... En 

relación con nuestras hermanas, las Repúblicas del Sur, 

el programa está definido y lo han desarrollado igualmen 

te todos los gobiernos emanados de la Revolución i  buscan- 

do con perseverancia un acercamiento espiritual y mate--

rial, que su viene realizando gradualmente, y que consti 

tuye una esperanza para la protección de nuestros mutuos 

intereses... Nuestra política exterior con el resto del 

mundo, no requiere un capítulo especial: ella se reduce 

a cultivar la cordialidad más franca buscando siempre un 

intercambio cultural y comercial que reporte beneficios 

mutuos. 

'No podremos ufanarnos de haber realizado nuestra consoli-

dación definitiva de pueblo autónomo y soberano, mientras 

nuestra independencia económica no quede igualmente esta- 
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forma definitiva también... H65 

En real i dad lo que Obregón denominé el 'Programa de la 

Revolución no es sino una puntualización de medidas concretas 

respecto a problemas de ajuste del proyecto delocriitico burgués 

delineado por el mismo, y en cierta forma desestimaba los plan-

teamientos en materia social, agraria y laboral introducidos 

por sus aliados, los dirigentes obreros y campesinos. 

Obregón repitió su estrategia electoral y evité comprome -

terse con un solo partido; nombró a Aarón Sáenz jefe de su cam 

palla pol f ti ca y encargado del Centro Di rector Obre9orli sta en 

cual deberían aqlutinarse las diversas fuerzas pol fticas que 

apoyaran su candidatura . 	Los impedimentos legales para su ree-

lección (Artículos 82 y 83 de la Constitución Pol ltica ) fueron 

sorteados oportunamente mediante una propuesta de reformas pre-

sentada a las Cámaras Legislativas por el propio-  Obregón desde 

marzo de 1926; la cual fue aprobada gracias a los oficios de la 

Alianza de Partidos Socialistas y el PNA que mediante una mayo-

ría parlamentaria sacaron avante la propuesta en ambas Cámaras; 

las reformas fueron promulgadas en diciembre de 1926.66  

La oposición a la candidatura de Obregón provino de la mis 

ma fracción aguaprietista (muy mermada con la fractura producida 

por la rebelión encabezada por De la Huerta). El general Arnul 
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Gómez asumiendo la defensa del Principio antirreeleccionis 

ta, renunció a la Jefatura de Operaciones del Estado de Veracruz 

y fue postulado por algunos de los cuadros civiles que revivie--

ron al antiguo Partido Antirreeleccionista. Otro general, Fran-

cisco R. Serrano Secretario de, Guerra en el gabinete de Obregón, 

y Jefe del Departamento del Distrito Federal hasta el momento de 

entrar a la contienda electoral accedió a ser postulado como --

candidato del Partido Nacional Revolucionario. Hubo un aspiran-

te más el Secretario de Industria Comercio y Trabajo en el ga-

binete de Calles, Luis N. Morones quien sesmantuvo a la expec-

tativa esperando un pronunciamiento del presidente Calles a su 

favor 	pero la enemistad de Morones con los cuadros dirigentes 

del ejército vedaban su candidatura y, por otra parte, el grueso 

de la burocracia política se encontraba aglutinado en las agru-  111.11•• 

paciones políticas democrático-burguesas o populares que apoya-

ban la candidatura de Obregón. Morones rompió su reserva, dos 

meses después de que Obregón habla inicie(!n su campaña, para pro 

nunciarse relu-,:tantemente a favor de éste, con lo cual el PLM se 

alineaba al programa de la wIncuerna Obregón - Calles."  

La íntima convicción del general Gómez de que era necesa-

rio recurrir a la rebelión armada para arrebatar el control del 

aparato estatal a sus ex-correligionarios y poder acceder a la 

Presidencia de la República, estrechó sus nexos con numerosos 

jefes militares descontentos o supervivientes de las fracciones 
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1 derrotadas por los caudillos sonorenses- en la conjura quedó 

involucrado el Gral Serrano. De estos vínculos y de los Pla 

nes de, ambos estaban bien enterados Obregón y Calles.68  

El gobierno federal provocó el aceleramiento de los pre-

parativos de Gómez y Serrano al enviar tropas federales a Chus 

pas Tabasco, Veracruz y Coahuil 	donde se encontraban la ma-

~fa de los jefes militares comprometidos con los candidatos 

opositores. 

La rebelión armada debía comenzar el 3 de octubre (1927 

en el cuartel de Balbuena y en la ciudad ' de Torreón; pero el 

Secretario de Guerra Gral. Joaquín Amaro, tomó las provisignes 

necesarias para desarticular la rebelión y. batir a los contin-

gentes que se levantaran en armas. La suerte de Gómez Y Serrano 

quedó sellada, 

El general Francisco R. Serrano fue aprehendido en Cuer-

navaca, a pesar de que a última hora habla decidido no secundar 

la rebelión, y fusilado junto con sus acompañantes en Huitzilac. 

El general Gómez fue sorprendido unos días después en su escon-

dite en la Sierra de Veracruz y ejecutado después de un rápido 

juicio militar sumario. 

La campaña de Obregón prosiguió su curso y a finales de 
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1927 envió otra propuesta al Congreso de la Unión para 

alargamiento del periodo presidencial de 4 a 6 años; 

puesta -por razones obvias- no encontró oposición alguna 

Ahora Ahora sólo el problema concreto de evitar la anarquía 

electoral entre los pretendientes a la XXXII legislatura fe-

deral y a los poderes de los estados federados condujo a la 

burocracia política a plantear, durante los primeros meses de 

1928, soluciones por medio de la coaligación de agrupaciones 

políticas. 	Uno de los tantos intentos fue el de un. grupo de 

legisladores, quienes propusieron la creación del "Partido So- 

cialista Integral", en el que según sus promotores, 	 trata- 

ba de que todas las agrupaciones que trabajaban por la misma 

causa -el obregonismo- sigan un solo programa, reconozcan una 

sola dirección y puedan desarrollar una acción conjunta. 	Este 

partido, cuyo jefe será el diputado Ricardo Topete, cuenta ya 

con 10 000 adhesiones".
69 
 Esta iniciativa y otras fueron dese-

chadas puesto que la mayor coaligación electoral democrático bur 

guesa, el Centro Director Obregonista dominaba la escena políti-

ca y la competencia política se estrellaba frente a este diquP. 

Durante el mes de marzo, Obregón anunció que para 1929 ya 

no habría elecciones municipales en la ciudad de México puesto 

que ésta se federalizaría. 	Esto provocó una violenta reacción 

por parte de los dirigentes del PLM -ya que los municipios de 

la ciudad de México eran uno de sus más importantes bastiones-; 
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esta reacción  se tradujo en agrios ,ataques verbales de Morones 

(abril) hacia  Obregón,  que Posteriormente desembocaría en una 

abierta pugna entre moronista y obregonistas. Enmedio de ambos 

grupos se encontraba Calles, quien era acusadoveladamente por 

los obregonistas de dar alientosa Morones en contra de ellos. 

Este 'sería el Principio de la declinación Y Pérdida de posi- 

ciones dentro del 'poder 'Político del PLM, ya queIPoSteriormente 

la burocracia política excluiría sistemáticamente a los cuadros 

este partido del aparato estatal. 

Las disputas con los dirigentes del PLP4 no significaban 

un peligro para la presunta aplanadora electoral obregonista. 

El general Obregón se sentía confiado pues debido a su interven-

ción el gobierno callista se encontraba en vías de llegar a un 

acuerdo favorable tanto con las compañías petroleras como con la 

jerarquía eclesiástica mexicana. 

Para julio de 1928, en ambos frentes se avizoraba una so-

lución satisfactoria y esto prometía mejores augurios para la 

continuidad del proyecto de reconstrucción y del "Programa de 

la Revolución" que Obregón había esbozado el año anterior. Que 

los arreglos no eran enteramente favorables para el Estado Mexi-

cano y que se había desandado en el camino hacia la liberación 

económica nacional, eso era algo que el pragmatismo de Obregón 

dejaba para una posible (si esto era lo que verdaderamente pre-

tendía) reparación futura. 



El candidato del Centro Director Obregonista recibió » 

el cien por ciento de los sufragios emitidos el primero de 	, 

julio de 1928, estos sumaron 1 670 000- votos.
70 
 Tal unanimi 

dad en la voluntad popular puede explicarse con una sola ra-

zón. Todos los contendientes habían sido violentamente elimi 

nados. 

La muerte del presidente electo, Alvaro Obregón, el 17 de 

julio de ese año, provocó el resurgimiento de la crisis polfti-

ca resultante de la pulverización de las fuerzas pollticas, con 

lo cual la posibilidad de reconstituir una base social de apo- 

yo para dar continuidad al proyecto heredado por Calles, resul-

taba un probiema de gran envergadura. 

La solución a la crisis política fue anunciada por el pre-

sidénte Calles durante su último informe de gobierno, el pri- 

mero de septiembre de 1928. 	En su informe, Calles expresó la 

urgente necesidad de "pasar, de una vez por todas, de la condi-

ción histórica de 'país de un hombre' a la de 'nación de inSti-

tuciones y leyes'", agregando que "el ejército estaba dispuesto 

a ofrecer su apoyo material y moral a esta meta".
71 

En esos momentos, Calles prefiguraba un nuevo proyecto de 

carácter político, que en sus rasgos más generales establecía 

la puesta en práctica de la siguente tesis: 
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hechos y todb's estos factores 

a la consecución de estos ideales: 	la entrada definitiva 

de México al campo de las instituciones y de las leyes y 

el establecimiento para regular nuestra vida política de 

reales partidos nacionales orgénicos, con olvido e igno-

rancia de hoy en adelante de los hombres necesarios co 

mo condición fatal y única para la vida y la tranquili- 

dad del país. si 72 

En la médula de esta tesls se encontraba la premisa de 

que las diversas fracciones militares y políticas conformadas a 

lo largo de la lucha armada revolucionaria y durante los gobier 

nos posrevolucionarios sostenían ina concepción del estado seme-

jante a la de los caudillos aguaprietistas y que por lo tanto 

los principios que subyacían a sus programas tenían diferencias 

sólo de grado y no de fondo, ya que todas las fracciones se 

guiaban por los principios y los mandatos de la Constitución de 

1917. 	Por ende, los callistas consideraron factible el reagru-

pamiento de todas las fracciones dispersas en un "real partido 

orgánico nacional" 	o "instituto político de la revolución", 

que como puede observarse, prefiguraba ni más ni menos que un 

partido de estado. 	De tal suerte que el "Programa de la Revo-

lución" esbozado por Obregón y complementado con las propias con 

cepciones de los callistas, se convertía, vía el partido de es-

tado, en "el Programa" de los gobiernos posteriores al de Calles. 

• 



Ya que según las fuerzas políticas que controlaban el estado, 

esto darla continuidad al proyecto global de institucionaliza 

ción del nuevo aparato de dominio y favorecerla la recupera—

ción económica. 

En el siguiente capítulo se establecen los hechos histó 

ricos concretos que condujeron al afianzamiento de los callis-

tas al imponer sus tesis al resto de las fracciones político-

dentro del estado posrevolucionario. V, asimismo, 

analizarán las condiciones en las que se gestaron nuevas 

que chocaron con  programa  del callismo y modificaron la 

de la burocracia,  Politica militar 

correlación de fuerzas entre los partidarios de un conservadu-

rismo proimperialista con tintes anticlericales, hacia el cual 

gravitaron Calles y sus sostenes políticos, y los propugnado--

res de un nacionalismo reformista que favoreciera las demandas 

obreras y campesinas; ello con el objeto de una rearticulación 

del Estado Nacional y el 	restableci►-:iento de las alianzas con 

las organizaciones obreras y campesinas que fueron deLtchas - 

por la fracción conservadora proimperjalista a lo largo del pe-

riodo conocido como "el maximato" y que se perfilaba como una 

lita suicida para la burocracia política ligada al callismo y, 

en última instancia para el estado democrático burgués. 
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CAPITULO IV  

"... La Revolución, el movimiento 
material y moral que viene operéndose 
en nuestro pus desde 1910, ha sido-
un éxito, a nuestro modo de ver, en - 
el campo económico-social..., en el - 
terreno administrativo y constructivo 
de la politica ejecutiva del gobierno 
federal y de algunos gobiernos loca-
les no ha fracasado la Revolución. Pe 
ro en el campo, meramente Polltico, 
en el terreno democrático, en el res-
peto al voto, en la pureza de origen 
de personas o de grupos electivos, ha 
fracasado la Revolución... No necesi 
to decir que las verdades dolorosas 
hay que reconocerlas y proclamarlas 
si queremos que puedan ser corregidos 
nuestros graves errores alguna vez, - 
si deseamos que la familia revolucio-
naria pueda llegar a sentirse Perfec-
tamente unida e identificada en aspi-
raciones, ya no sólo de orden económi 
co y social, sino también político; - 
si queremos, por último que el Parti-
do Nacional que ha nacido de mi llama 
miento al pais a una vida institucio-
nal, pueda cumplir correctamente con 
los deberes de un verdadero Partido - 
Politica... 	Por esto, porque el co— 
rrectivo, porque el saneamiento mate-
rial y moral de orden político a que 
vengo refiriéndome, sólo puede resul-
tar de la acción, del juego de verda-
deros partidos poli:ticos, y porque, 
naturalmente, la responsabilidad ante 
la opinión revolucionaria, tiene que 
recaer en las organizaciones politi--
cas de matiz o de carácter revolucio-
nario, es por lo que señalo para la - 
parte de acción y de responsabilidad 
futuras que corresponde a la familia 
revolucionaria, al Partido Nacional - 
de esta tendencia, en el que se han - 
fundido la mayor parte, sino la casi 
totalidad de las agrupaciones pollti- 

griumme. 	~Imp. 
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cas de ideologla avanzada, y corr. 
ponde por lo tanto, a ese pertidoo 
reparar los errores que la Revolu --% 
ción haya cometido en materia pollti 
ca...°  

Fragmento de las declaraciones del 
general Plutarco Ellas Calles con res 
Pecte e la rebelión escobarista, el 
ejército y la situación Politica del 
pa/s, hechas en junio de 1929. 

LA FORMACION DEL PARTIDO DEL ESTADO.  

Desde 1917 los gobiernos posrevolucionarios hablan de--

pendido de diversas agrupaciones políticas para allegarse ba-

ses sociales que les permitieron obtener el consenso social y 

la legitimidad necesarias para llevar a cabo los proyectos del 

Estado Nacional. 

Pero la creciente dispersión y fragmentación de las fuer-

zas políticas que respaldaban a los gobiernos posrevoluciona-

rios confrontaba a los herederos del constitucionalismo -los 

aguaprietistas- con la disolución de las alianzas que hablan 

hecho posible su permanencia en el poder. 
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La sucesión 'presidencial de 1928 confrontó a los cau-

dillos aguaprietistas con la posibilidad de perder su preemi-

nencia como árbitros de las fuerzas pollticas que actuaban al 

interior del estado. 	La candidatura presidencial de,  Obregén 

fué considerada como una solución de carácter inmediato para 

reagrupar a los caudillos polltico-militares y a los caciques 

regionales en torno del proyecto reconstructor del estado. La 

muerte de Obregón agravó las pugnas entre los grupos de poder 

que se disputaban el control del aparato estatal. 

Como un recurso para garantizar la continuidad del pro-

yecto delineado por los caudillos aguaprietistas, 1 presiden-

te Calles propuso la creación del "Instituto Politica de la 
• 

Revolución", el primero de septiembre de 1928. 

La propuesta de Calles estaba orientada a reconstituir 

las alianzas con las fuerzas políticas regionales, solucionar 

el problema de la fragmentación politica y recuperar en cierta 

medida el sustento social que le hablan proporcionado la CROM 1  

los partidos populares y los partidos democrático burgueses en-

tre 1920 y 1928. 

En tanto se concretaba el proyecto político delineado por 

el general Calles, el problema de la selección de un presidente 



interino fue resuelto al ser propuesto un político neutral 

para dicho cargo: el licenciado Emilio Portes Gil. quien con-

taba con una base poi ítica propia en su estado natal, del cual 

había sido gobernador (1924-1928). La punta de lanza del go-

bernador Portes Gil era el Partido Socialista Fronteriza (PSF 

formado con bases sociales populares para sostener su candi da-

Durante su gestión en el gobierno de Tamaulipas, Portes 

Gil 	se labró una reputación de agrarista. 	Fu it también un leal 

y eficaz colaborador de los aguaprieti stas desde que renunció a 

la dirección del Partido Nacional Cooperativista en 1924 para 

apoyar la candidatura de Calles a la presidencia de la Repúbl - 

ca. Durante el periódo más álgido de la Pugna entre Obregón y 

los opositores de su reelección di6 todo su apoyo a los obregc)-

ni stas , con lo cual se ganó la confianza de estos. Después de 
la  mu er te de Obregón, Portes Gil, junto con Marte R. Gómez 

Luis L. León y Aarón Sáenz, mantuvieron relaciones estrechas 

con Calles a pesar de que una buena parte de los obregonistas 

responsabilizaban a Cal les de la muerte del árbitro supremo de 

los caudillos. 	Por lo tanto Portes Gil era un candidato acep-

tabl e , tanto para los obregonistas, como para los callistas y, 

por extensión, para la mayor parte de la burocracia político-

militar ligada a ambos grupos» 

Los aliados que representaban a la base social obrero-

campesina del aguaprietismo (PNA y PLM), se mantuvieron aleja-

dos de este proceso, pues 'repudiaron cualquier tipo de compro- 
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miso con la fracción callista y esto los eliminó del juego 

político.2 
	En el caso del PLM -moronistas-, los dirigentes 

de la CROM habían sostenido serias confrontaciones con Portes 

Gil porque éste hostilizaba a los cromistas en Tamaulipas Y 

favoreció la formación de sindicatos ligados a su propio par- 

tido -el PSF-, para aumentar su base social obrera y campesi-

na en su estado. 

Portes Gil al iniciar su gestión -1O. de diciembre de 

1928-,  declaró que su programa  de gobierno se basarla en el 

programa político y social delineado por Obregón durante su 

campaña, ya que era "... el mismo que ha desarrollado.. 	ese 

inmenso revolucionario Y austero estadista que se llama Mu- 

tarco Elías Calles" .4 Durante el breve mandato presidencial 

de Portes Gil tendrían visos de continuidad, tanto el proyec-

to histórico del estado democrático burgués, como su nuevo 

proyecto político, la formación del "Partido de la Revolución". 

Un día después de haber entregado el poder, el general 

Calles se reunió con un núcleo de la burocracia político-mili-

tar que representaba las corrientes más destacadas dentro del 

aparato estatal y las fuerzas políticas caudillistas regiona-

les. Este núcleo, presidido por Calles, se autodesigné'Comité 

Organizador del "Partido Orgánico de la Revolución". 	Entre 

otros miembros de este Comité figuraban el general y licencia- 
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o .Aarón Sáenz 	León 	ingeniero 'uis::. L.: León, general 

anuel Pérez Treviño (Coahuila) , Profesor Bartolomé (jarcia 

Correa (Yucatán), senador Manlie Fabio Altamirado Veracruz 

licenciado David Orozco. 	 Comité Orginizador lanza une 

convocatoria el 5 de enero de 1929 can.,  miras a efectuar 

Convención Constitutiva del Partido Nacional Revolucionario" 

los grandes núcleos que rePresentan y dirigen les 

intereses politicos de los eStados, 10 mismo que 

las agrupaciones distritales o municiPales de 

aislada o incompleta organización: 	a l 	partidos 

de programa revolucionario 

dican estudio preferente a cuestiones 

tas de agrarismo u obrerismo. A todas las ramas - 

de la Revolución Mexicana, en la amplia asepción 

(sic) del movimiento nacional que lucha por reno-

var la vida y mejorar los destines de la patriap . 6  

Los fines expresos eran: "... sellar el pacto de unión y soli-

daridad de todos los elementos fieles de la Revolución Mexica- 

na; y para resolver, en acuerdo libre, honorable y solemne el 

problema político inmediato de una sucesión presidencial pact 

fica".7 
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1 Comité Organizador previ6 lo difícil que resultarla 
• • 	 - 	' 	' 	••-• 	 • , 

la imposición _de una--' líneprogramtica especifica 'desde sus 

inicios; por ello en la convocatoria,' se expusieron vagas gene-

ralidades en cuanto a los propósitos de la unificación ("Reno 

var la vida y mejorar los destinos de la patria") y se diri-

gió a una amplia  gama de fuerzas políticas con el claro propó-

sito de reagruparlas para poder entrar en una nueva era de com 

rcimisos y alianzas a ,nivel  nacional con las fuerzas sociales 
. 	• 	 • 	. 

afinesal proyecto democrático burgués, por medio de un "pacto 

e unión y sol idaridad" . 

Las fracciones caudil listas dominantes al interior del 

aparato estatal  (el aguaprjetismo y sus aliados) trataban 

disciplinar a sus huestes por Medio de la rearticulación de 

alianzas políticas que implicaban la supeditación de los cau 

di llos. regionales y los militares de alta graduación al pro-

yecto de institucionalización del aparato de dominación y a im 

pulsar la recuperación del aparato productivo, a cambio de una 

cierta autonomía de los caudillos y sus fuerzas políticas en 

sus propios ámbitos de influencia. 

En marcha se encontraba la organización de un partido de 

masas moderno y disciplinado que montarla una maquinaria 13011-

tico-electoral con un potencial enorme y que servirla al esta-

do para recuperar en alguna medida la base social que en los 



rales. 
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años anteriores lé proporcionaran el PNA y 0T.r.n111.:1-.... -entIntOI.,.,.„, 

partidos populares, y los diversos partidos dernocrt1co libe- 
< 	 • 	• 	. 	 , 	 ••• 

su parte, 	buen número de disidentes dentro del 

grupo heredero del programa obregonista iniciaron una serie 

de actividades encaminadas a arrebatar el control del Poder 
'... 	 pol í t ico 	 . 	

L 	
• • 

as'-Cabezas_visibl'esf'de esta corriente 

eran eran los generales J. Gonzalo Escobar (Jefe de Operaciones Mi - 

litares en Coahuila); Francisco R. Manzo (Jefe de  Operaciones 

I itares en Sonora); Jesü's  Pl• Aguirre (Jefe de Operaciones Mi 

itares en Veracruz); Marcelo Caraveo (Jefe de Operaciones Mi -

tares en Chihuahua);  Francisco  Urbaleio (Jefe de Operaciones 

Militares en Durango); Claudio Fox (Jefe de Operaciones Milita-

res en Oaxaca); Fausto Topete (Gobernador de Sonora); J. G. 

Amaya (Gobernador de Durango) y Roberto Cruz (Ex-Jefe de la Po- 

licia del D. F.). 	De sus planes y de los vínculos estableci-

dos entre ellos tuvo oportuno conocimiento el Gobierno Central. 

Por su parte, los caudillos y caciques obregonistas y 

callistas que aceptaron el pacto ofrecido por el expresidente 

Calles, se preparaban para elegir sus delegados a la conven-

ción constitutiva del PNR. Según la convocatoria, los delega-

dos deberían provenir de "Partidos y agrupaciones pollticas 

que expresamente se hayan adherido al Comité Organizador" y 
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del egados"elnúmero de .  

Distrito Federal, se fijaré de acuerdo con la población de 

cada una de las entidades federativas- mencionadas en la pro- 
, 

orción de un delegado por cada diez mil habitantes o fracción 

mayor de cinco mil, tomando como base el censo oficial,". 	La 

certificación de las credencial es debería hacerla el "presiden 

te municipal del lugar donde resida la mesa directiva del par 

tido, o en su defecto la autoridad que, lo subtitu 	. 9  Con es 

to se pretendía dar una representatividad funcional político:- 

geográfica al nuevo partido, Y ,Por medio de la certificación 

de las autoridades municipales ,asegurar la asistencia de agru-

paciones políticas adictas a los detentadores del podar Pol 1- 

La fracción callista, promotora del nuevo partido necio • • 1 
nal, desde diciembre se había dado a la tarea de buscar un can 

didato a la sucesión presidencial constitucional. 	El candidato 

más viable parecía ser el obregonista Aarón Sáenz, aunque tam-

bién se mencionaba insistentemente al general Manuel Pérez Tre 

viño. Al primero parecían corresponder características milita-

res y políticas que evitartayi la dispersión de la fracción o-

bregonista y al mismo tiempo asegurarían los Intereses económi-

cos de la burocracia política. Al segundo se le reconocía como 

un leal callista. Aarón Sáenz fue objetado por una fracción 

del callismo que le tachaba de moderado y, a su vez, por algunos 



os general es obregoni Stas que se °Ponían a la colaboración 

Calles y estaban dispuestos a rebelarse. Las objeciones  

de ambas Partes pueden observarse en el comentario de J. M. 

Puig Casseuranc <a Cal es con reSPecto a esa candidatura; "en el 

caso-de Marón Sgenz • hasta condiciones fami liras hartan apare- 
, 

cer la  - candidatura como un ejemplo típico de  Imposición ° de 

eseo de,  continui svno ; que si cometíamos ese error  pofltico, la 

rebelión que,se_wenian encima podría triunfar, en mi opinión,  

uy f,sci imentell 

. 	 . 
- 	 • 	 • 

Ortíz Rubio; supuestamente el presidente Portes f11 le había 	!. 

orado de su misión como embajador en Brasil pare que ocupare 1a . 	 • 

Secretaría de Gobernación. Ló cierto es que para el 29 de di-

ciembre, previa entrevista con el general P. El las Callas, un 

buen número de cal l stas obregoni atas e independientes se- adhi 

rieron a su candidatura. Entre los adherentes se encontraban' el 

general Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán., Carlos Ri va Pa-

lacio, gobernador del Estado de México; Adal berto Tejed& , gober-

nador de Veracruz, Saturnino Cedi le, gobernador de San Luis Po- 

tosi ; Luí s L . León; Melchor Ortega ; Gonzalo N. Santos; Mano?! 

Pérez Trevi fío , gobernador de Coahuila . 

El 20 de enero de l929 fueron dadas a conocer las propues- 

1 
	

tas de declaración de principios del Partido Nacional Revolucio- 

serio y el Programa de Acción dÍ mismo. Ambos documentos mosT 



traron una lógica-correspondencia con los presupuestos que gula

ron los gobiernos de Obregón 'y -  Calles para lograr la institticio 

nalizacifin del.  aparato de dominio y 'la recuPeraciée ecenémiCes 

dentro del proyecto global de móclev.nizaCión del estado nacional !` 

En .  general los documentos producidos por-  el Comité Organizador 

del 	PNI1 reflejaban una Intención - clara de moderar entre los "iVI-

teireses del capital ,  y el trabajo" y, a su 'vez. ''restaurar la 

confianza" de los inversionistas extt•arljet'os. 	Esto. puede adver-

tirse al leer un peiqueflo, párrafo eiediCado a la politice finan-

ciara y la actividad económica propuesta por este partido en 

ciernes cuando señala, 

1 

'La política financiera tenderé fundamentalmente, 

dar a la nación una Solvencia moral y material. Me 

diante el cumplimiento estricto de sus obligaciones 

interiores y exteriores, para lo cual ajustaré el go- 

bierno sus erogaciones exactamente a la capacidad 

contributiva del país (se observa la Influencia del 

embajador D. W. Morrow y los asesores del Comité In-

ternacional de Banqueros de México). La acción eco-

nómica que se desarrolle se inspiraré en el mejora- 

miento de las condiciones de vida del pueblo y esti-

mularé toda actividad productora dentro de la rapé-

blica". 13 



os 	egadus de la primera-Convencióll' 

cional Revolucionario se reunieron el lo. de Moque' en19 9. el  

Entre los 950 delegados (se esperaban 1400 puesto  

cenío de 1920 habla ar.rojado alrededor de 14 000 000 de habi 

tentes) se encontraban representantes de 'Odas las "covIrien- 

ud 	 - sostenedores amplia •-• . 	- 	. 	 , 	 . 	• 	• 
ama de tendencias sociales y económicas.  Estaba ausentes 

os principales dirigentes de los partidos de proyección na- 

cional PLM ,y PNA, pero llegaron a la convención delegados de 

secciones regionales de ambos partidos. Moisés Gonzlez Nava-

señala  

Entre los partidos regionales sól o el de Guanajua- 

to no exhibía en su titblo (Confederación de Parti - 

dos Guanajuatenses) la naturaleza de sus fines, en 

cambio dos (Sonora y Jalisco) se dec%an liberales, 

cinco laboristas (México, Colima, Jalisco, San' Luis 

Potosí )  Puebla, los tres últimos afiliados al PLM) y 

cinco socialistas 	(Yucatán, 	Campeche, 

Veracruz, Michoacán y Tamaulipas)". 14  

Al día siguiente de la apertura de los trabajos, la mayo-

rla de los delegados habían sido instruidos por los callistas 

para impulsar la candidatura de Pascual Ortiz Rubio; muchos res 

ponsabilizaron a Carlos Riva Palacio y Manuel Pérez Treviño de 

1 
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La convención hubo 	acelerar sus trabajo dabido a qua 

general J G. Escobar llamó. a la insurrección el día .:3  de mar 

zo, para io cual asumió la Jefatura Suprema del Movimiento Li 

bertador y del Ejército Renovador dd la Revolución, y did 	coPo 

cer el Plan de Hermosillo 

	

d obstante, él P.1401: Itlüétló 	Y ao4,01.010 

gieron a.. Pascual Ortiz Rithib 	candidato e eseelit10e-:a 1 

presidencia .   

Y1114Milvir el 
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ó escogieron (los callistas) porque era el candida-

un político débil. Habiendo es- 

tado de embajador en el Brasil, no tenla base de po-

der ni enemigos en .México. Podía reivindicarlo una 

participación respetable de maderista y obregoniata 

en la Revolución, pero era masa blanda en manos de Ca 

to menos  objetable 



su camarilla 	aire const 

. 	' 	• 	 , 	• 	• 	. • • 	 • • 

. 	 _ 
1 partido recién constituldo habla resuelto en cierta 

formii el problema de la pérdida de base social y ahora permitís 

estado contar con una base política que a través del partido, 

t 	„ . 	" • 
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diatizadoras. Se 
e141i..-:>4. 	elecciones  

a Secretaría de Gobernación que antes se.ocupaba de 

ellas. Actuó así como representante de las fuerzas 

populares organizadas. del gobierno y no 'del 'presiden- -  

. Empezó a  imponer decisiones distantes Y mas im 

personales. 	Impuso 'formas'. También impuso las ba- 

ses de una lealtad Personal-institucional cuando el 

jefe así lo exigía y argumentaba en términos consti-

tucionales". 18  

"émpezó desde entonces a. cumolir varias funciones 

1 
1 
1 
1 

También cumplía la tarea de homogeneizar ideológicamente 

a la burocracia política -desde el más modesto funcionario has-

ta los ministros de estado-;- en este sentido el PNR "adoptó una 

ideología y una retórica constitucionalista, nacionalista, agra 

ria y obrerista. También denunció cualquier 'doctrina extraMal, 

aludiendo a los comunistas. 	Impuso una doctrina moderada con 



711 

e reforma agraria, indust'rial'ización nacionaledu 

Con miras a difundir $us presupuestos' ¡deológi 

periódico El&clon* Revolucionario  que circuló 

los primeros días e 4 convención_Poateriorminte se cae. 

	

otros !, logró levantar una fuerza de 17 000 saldado 	es  decir ,  

aproximadamente 1 28% del ejército.2 	se:; extendi . hastaó 	abar 

car los. Estados de. Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila,, Nayarit, 

acatecase Jalisco. Veracruz, Oaxaca. 	mismo tiempo arrastra 

an a la armada y algunos contingentes cri aterjes, ya que  el 

ma de los escobaristas"Sufragio efectivo y  liberta 	concien 

c i a aludía expresamente al aPeY0 que esPeraban recibir de. 1 

población cat 	 revuelta se sumaron Gilberto ValenaUe- 

la .,auter del Pian de Hermoaiiio y  el general.nton 	illa  
rreal 

parte 

dedor del 72% de las;tropast podía contar con toda la fuerza 

aérea y, como durante la rebelión de De la Huerta, con la impor 

tante ayuda de los grupos agrarios y laborales".
21 Una frac- 

ción del PCM entró en la contienda dol lado del gobierno de Por 

tes Gil, especialmente en Durango (J. Guadalupe Rodríguez) y 

1~~1~111•11~~11, 



mal, la correlación 

gobierno de Portes 61$. 

Los jefes militares rebeldes fueron derrotados, no 

dificultades, a finales de mayo.  Esta fue la última rebelión • 

gran envergadura encabezada Per Caudillos de viejo cuna. 

Profesionalización del ejército y la cempatía ideológica que 

se habla hecho al interior del aparato represivo, para garantt- 

zar su lealtad a los gobiernos revolucionarios, daba sus prime- 	.„ 

ros resultados.  

Al terminar la rebelión escobarista el general Calles re-

nunció a la Secretara de Guerra, que le fue ofrecida por haber 

accidentado el general Joaquin Amaro; pero antes de retirar- 

se "a la vida privada 	tomó gran empeño en dirigir al .ejército 

un mensaje que aclaraba a los militares su papal dentro del 	•- 

estado y daba a entender que ahora se privilegiaba al aparato 	 ' 

ideológico -tomado a su cargo por el PNR- como principal Apolo° 

del aparato estatal. El general Calles se dirigió en junia de 

1929 al ejército en los siguientes términos: 

• 

... deseo dirigirme a mis compañeros de armas, los 

miembros del ejército nacional, y hablar e la familia 

revolucionaria toda, ya que los soldados de nuestro 

ejército actual no son sino un fragmento de dicha fa-

milia y, deben estar perfectamente identificados con 
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sus aspiraciones 	 ,2  ideales de'alaJera ‹ 

miento colectivo y  de engrandecimiento e 10 

Preciso que llegue a 10 conciencía,de todos los - 	• 	- 	-• 
miembros de nuestro ejrc1to nacional qu en tales ca 

sos  (las  rebeliones militares) no solamente no 	los o- 

bliga i 	

. 	, 

a segur a un jefe desleal,  su deber de subordi 

pados n.i su honor de soldados, sino que por el con'tra 

jo, ellos, los jefes subalternos y la oficialidad, - 

deben ser los primeros en castigar con toda ener1a 
• 

intentos, de esa naturaleza, haciendo as imposibles, 
.• 	•: 	• • 

oda imposibilidad, los movimientos militaves que, 

sin finalidad social ni propósitos que respondan a 

discutibles anhelos a necesidades reales de las gran- 

de s maY°r'llsl resultan de  burdas conspiraciones  de Je 
confabulados criminalmente para *gestar  golpes de 

mano contra la vida de las instituciones nacionales y 

los gobiernos que las representan..."
23 

 

El general Calles dictaba al ejército un nuevo papel: *s-

te seria de carácter institucional y consistiría en servir de 

apoyo al estado posrevolucionario; asimismo exigía que "el ins-

tituto armado" aceptara la lucha politica como una manera ade-

cuada para dirimir las pugnas por el poder político. 

1 
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1 	Así el periodo de 

a las clases fundamentales empezaba a fenecer. Aunque la bur- 
ti  

guesla capitalista todavía tenla que recurrir a interpósitas 

personas para dar continuidad a un proyecto de consolidación del 

aparato de dominio y de recuperación económica que le favorecía. 

En este sentido "la familia revolucionaria" y su nuevo partido 

le ofrecían nuevos y mayores beneficios. 

1 
No debe extrañar, entonces, que el embajador Dwight Morrow 

fuera uno de los mas entusiastas propagandistas del proyecto po-

lítico de Calles; hasta el grado de recomendar al Departamento 

de Estado Norteamericano que se impidiera la llegada de armas a 

1 	los rebeldes escobaristas y se facilitara al gobierno mexicano 

1 
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•material bélic& suficiente para sofocar dicha rebe 
.• 	• 

en aviones, armas y municiones el gobierno mexlc*no pagó 

s norteamericanos "mis de millón y media de délavies's . 

Pero el entusiasmo del embajador Merrow le llevó también a bus- 

car ayuda pecuniaria de los inversionistas norteamericanos para 
.• 	• 	 . 	• 	•••.- 

la campaña política de general Pascual Ortíz Rublo; para tal 

fin se entrevistó, entre otros, con ejecutivos de la Standard 

Wells 

 .. 	• 

Farçjo Express C r!!  

•••••• 	••• 	 •.• •,_ 	••.„ 	
• 	. 

	

••.- 	• 	•••.• 	 ••,. 	 .„ 

eta 

. 	. 

del Banco Nacional y otras;25  al respecto, John Slklr$us _ 

. 	• 

clan  
• • 	••• 	 • 	. 

•  l 
_ 	• 	••• 	•• 	• 	- 	• 	

• 

l dinero exigido y recogido de todas las fuentes ex- 

•PNR y la campaña de Pascual ar111. 

Rubio 'en 1929, pero según pruebas existentes puede cal 

cularse con bastante seguridad en varios cientos de mi 

les de dólares, Era una 'mordida' monumental". 26  

Con lo que se puede inferir que el PIIR surgla con 

dido apoye y la bendición del capitalismo imperialista; el em- 

bajador Morrow por su parte estaba vinculado a los banqueros 

neoyorquinos, pues en el pasado estuvo asociado con la casa Mor- 

gen. 



. 	. 
os buenos oficios del embajador nortéamer cano con 

Pero aún sin esta rica yeta de inconformiaad dentro de l sacie- 

dad civil, VasconceloS  •habla ganado numerosos- partidarios entre 

los trabajadores petroleros, ferrocarrileros Y mineros que eran 

los más golpeados por la crisis económica interna que se suscitó 

a partir de 1926 (cuando se contrajo la producción y la inver- 

sión en el sector agrario-exportador debido a los conflictos con 

las empresas petroleras y el clero). Asimismo, arrastró a nume- 

rosos contingentes de la clase media (empleados, profesionistaS, 

pequeños comerciantes) y a grupos marginados dentro del contex- 

mujeres, 
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. ¡ciares 	

30 e comogio 	intelectual e 
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lente político dentro .   

Antes de partir de los 

	

Angeles (Califcrn  * , Ad 	la  

don 

e 	 1 

ia E.U.A'' *  vivía : 	exilio aut°imPties tb., bus" la ayuda  
uelf-t 	Eul¿sl'io Gutiérrez, Luis Cabrera y la Iiimpatfil a de 

1 
 

círculos  universitarOs; ,entre  estos illtieles se encontraba  el' 
L ic. Oc tavio Medellih Ostos y un grupo de illtelectliele& que ea-  ,< 
liban dispuestos a prestar su.'cnetSnigente  para el trabajo propa  

Paña en Nogales, en los primeros d'es de noviembre de 192131 en 

sus Primeros discursos lanzó la ofensiva mencionando dos puntos 

vulnerables del gobierno Callista: 	a) La posibilidad *del 

torno de miles de emigrados mexicanos que hablan huido de le mi- 

seria y de la persecucién religiosa; b) La necesidad de dar so- 

lución al conflicto con le alta jerarquía eclesidstica y a la re 

bel ién cristera. 

den* 

El vasconcelismo también se movía en el terreno de la con 

moral encaminada a exhibir la corrupción y la venalidod de 
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ernantes. Efl esos momentos este eraun punto vulnerable,- , 

Para 5 e d tentadores del poder puesto que las administraciones 
. 	 - 

	

e Obregón y  Calles hablan favorecido el aburguesamiento de los 	•-• 

	

cuadros Políticos militares del agual)rietjamo; ()bregan ora por 	• 

u cuenta un próspero empresario agrícola y Celies habla 'hecho 

uso discrecion'l de los fondos de diversas. instituciones. crediti 

coas y bancarias estatales Para sus negocios.. ' El circulo íntimo 

del agruaprietimo había prosperado económicamente gracias a las 

oncesiones en las obras Públicas, en las elPecUlaciones finan- 

eras y en la adquisición de grandes extensiones deterrenos 

rícolas; la burguesía mexicana y los dirigentes revoluciona-

s habían entrado en un franco maridaje. Esto sin contar los 

múltiples socios de, los intereses 1$1‘.  

Por lo que respecta al coqueteo de la oposición con los 

ebeldes cristeros,  tanto los escobaristas como los Vasconce- 

listas esperaban que los contingentes armados cristeres se suma 

ran a sus respectivos movimientos; en el campo escobarista 

Fausto Topete habla entrado en arreglos con el general cristero 

Enrique Gorostieta, quien posteriormente recibió de manos de J. 

G. Escobar el nombramiento de Jefe del cuerpo del Ejército del 

Centro.32  Por su parte Vasconcelos esperaba recibir el respal-

do cristero, aunque rechazó el ofrecimiento del mismo E. Coros 

tieta, quien en febrero de 1929 le propuso unir sus fuerzas y 

llegar a un enfrentamiento armado con el gobierno callista;33 

1 
1 
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ascencelos Y 	rocall,nr 
• t 

,... 	 , 
s'io Robles para que buscra 14 postulación 

.. 
del 

PIL- 
o Antitreeleccioeista (PAR) fueron do, factores que influye 

la decis ión do W4sconceloa de mantenerse aún en el terre , 
osiciótl civiL 34, 	 1 

a la convención del Partido Antireeles_ 

ato único, puesto que Gilberto Valen- 

arreal se hablan eiintittado stiir su partí _ 

arista.  En dicha convención» vas- 

R y lo modificó para  imbuirle 

social ; durante su' campatia se 
, 

uesto en contacto cón los problemas de le población, a 

os los niveles, y 	 na alternativa programitica que 

Los aspectos que Vasconcelos tocó en su programe J1100/111 

Preposiciones tales como la modificación de la politice fiscal 

Para que fuera mas equitativa y uniforme; sugerla la necesidad 

de ampliar las responsabilidades administrativas del poder eje-

cutivo y "quitarle los poderes politicos" para "salir del 

circulo vicioso de la tiranla", abogaba por "una república de 

municipios independientes y confederados"; un sistema de clec:-

elan proporcional; independencia del poder judicial; creación 



e un ejército Parea 	paz 	que fuera auxiliar en as laborea  

sociales de la administración Público; reforma agraria MWY 

deficiente 	estatización de la exPlotación Petrolera; necio- 

na1 r zacién efectiva delos ferrocarriles y tellgrefos; voto 

la mujer; creación del Instituto Nacional del Seguro Pira los 

trabajadores; rescate de les recursos naturales de manos extren 

eras; rescate d la soberanía naciona 

Pero Vascenceles -0Ponla un. PrOgralla que en algunos apee.:: 

tos.. era mucho más radical que el.  (11)1 PNR 3 unaarate electora 
• 

axo y deficiente e corte radiciona I enorme potencial de 

maquinarla partidista recién creada 	urocrac 0.  
• 

ce militar mexicana. Sin embargo* 	peligro q e significaba`e l  

desbordamiento de ,la proteste clvica en aquellas zenas geegróf 

cas en las que el vasconcelismo habla creado ansias reivindica 

tivas movió a los dirigentes del PNR a valerse del embajador 

1 	Morrow para proponer al candidato del PAR que aceptara graclo-- 

samente su derrota a cambio de tres ministerios en el gabinete 

de Pascual Ortiz Rubio; proposición que confirmé a Vasconcelos 

el grado de sumisión del Estado Mexicano a los intereses de 

Norteamérica y que fue rechazada por él con energla.36 

En la contienda electoral se encontraba también el PCM. -

Este partido habla sido hostigado y reprimido e raíz de le muer 

te de Obregón ya que se le utilizaba como chivo expiatorio en 

1 

1 
1 

1 
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e le acusó e un atentado ,en contra áe  Calles que tulio lugar 

iciembre de 1928. 

orientó sus esfuerzos hacia la  conformación de una central sin- ,  

Bical'independiente que enarbolara °mandas revolucionarias 

la creación de un frente ' Polltico Proletario que participara e 

las elecciones con un candidato Y un programa propios. 	ara es 

timo se cons:ideró consideróindispensable agrupar a as fuerzas o-- . 

cía  es hacia l as cuales estaban didirigidos sus esfuerzos. este 

agrupamiento de masas obreras 	campesinas deberle tomare la for 

ma de un Bloque Obrero y. Campesino que a l,a vez Proporcionara 

5 elementos suficientes para el trabajo propagandístico y eles 

ora 

Liga Nacional Campesina y el PCM convocaron a una 

blea Nacional de Unificación obrera y campesina. De dicha Asam 

blea surgió la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM) 

que agrupó a escasas pero combativas organizaciones sindicales 

de los estados de Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y Jalis 

col los trabajadores ferrocarrileros, mineros, petroleros Y tac 

tilas eran los mas numerosos. Valentln Campa consigna la parti-

cipación de 392 delegados en representación de cien mil obreros.38  

V también fue creado el Bloque Unitario Obrero y Campesino (BUOC) 

qua aglutinaba a: 



Partido. Unitario de 	trabajadores ferrecarrile- , 

ros, la Confederación Laboral de Occidente, La Fede"" 

ración Laboral de Michoacán, la de Tamaulipas. el Par- 

tido y Sindicato de Inquilinos de Córdova y 1 ademé*, a 
. 	 , 	 . 	 • 	 . • 	 • • 	. 	• 	' 	• 	- • 	• 	 ' 	 • 	 • 	 • 

. 	 • 	 • 	 • 

fuerzas realmente dominantes dentro d1 Bloque: e 

LNC. 	 PCM.
1 

 
3 - 

Sin ::» embargo, 	 0 é subyacan  
_ 	. 

el núcleo fundamental da la cultura pofltica y sOcial del prole- 

_ 	.. 

1. que'. habvarl contribuido,r 	:a-elaborar,..esta, programa-del,- ,-,BUOC tu 

literOn',Poco cuidado en apegarse a las condiciones concretas de 

-la- f¿Yill4ciónHePte6mtce 	soCtal mexicana y, al mismo tiempo, 59.  

4restimarori las - posibilidades reales de los contingentes organi- 

zadós que habían .logrado agrupar. EspecialtiletItei.si  consideramos 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

que la conciencia social 	'para si' de las masas obreras y cem- 

pesinas se encontraba en un nivel embrionario, a pesar de su lar 

9a tradición revolucionaria. 

El BUOC con su programa buscaba un pronunciamiento políti-

co alternativo al programa callista y una practica política inde 

pendiente del estado. Esta coalición partidista elegid al gene-

ral Padre Rodríguez Triana como su candidato a la presidencia de 

la Repüblica. Este habla participado en el levantamiento de Las 



Dos meses después de creado el BUOC se des94i6 debido a 

los posiciones de sus dirigentes en relación a la asonada Istmo 

Estas divisiones internas, el ataque frontal del pcm al 
 

callismo, las actividades de los funcionarios de la embajada so-

viética en  apoyo  a los comunistas mexicanos y la hostilidad.del 

comunismo internacional hacia el gobierno mexicano, dieron como 

resultado la ilegalización del PCM el mes de junio de 1929.41  

Lo que significó la represión y Persecusión sistemética.a los co 

11 	
munistas; quienes hablan llegado a tener una relativa ¡Orillen - 

cía en los centros laborales urbanos y en las comunidades agra-

rias de varios estados de la República, aunque en julio de 1929 

el PCM declarara que el número de sus militantes registrados sólo 



Partido Nacional Revolucionario Pascual Ortiz Rubio 	947 848 	93.6 

Partido Antiree)ecciontsta 	José Vasconcelos C. 	¡LO 979 	5.3 

Bloque Unitario Obrero Campesino Pedro Rode•iguez Y. 	3 279 	 3. 
(PCM, INC y centrales obreras 
campesinas) 

E1 verdadero ganancioso en esta jornada fue el estado. Si 

tenemos en cuenta que el triunfo de Pascual Ortiz Rubio convenía, 

sobre todo, a la burocracia polftico-militar, a la burguesía, y 
al imperialismo norteamericano. Esto último• fue mAs evidente 

al hacer un viaje a la Unión Americana el presidente electo, 

Pascual Ortiz Rubio, a finales de Diciembre. En Nueva York fue 

recibido y agasajado por representantes de la banca, la ináustria 

y el comercio norteamericanos. Posteriormente fue atendido por 

el propio presidente Hoover y funcionarios del gobierno nortea—

mericano.45 Con lo cual la posición del presidente mexicano que 

daba asegurada por el momento, ante el capital internacional. 

Por su parte el candidato derrotado, Vasconcelos, se li 

mitó a cruzar la frontera con Estados Unidos y lanzar un manifies 
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1 
1 
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to polftico, el Plan de Guaymas, en el que eulgla a sus parti-

darias que organizaran un movimiento que le ofreciera garantias 

...CRISIS -.SCOltpHICA:., Y. POLIT1 CA DEL •.:ESTADO 
• 

SOPp1MACIA DEL PARTLDO oEl. ESTADO Y LA  

PC11)1/1.ARg 5  

on la conformación del Pf41.1, 	estado contaba con un par- , 

o-organización propio por pr,imera vez en la historia del Méxi - 

-independiente. Ello se debía al hecho de que las agrupaciones • 

pol,1ticas caudi "I I i atas regi otial es quedaban representadas mayori- 

tariatnente en el PNR y, más aiín a que los cal listas fueran leí co-

rri ente revolucionaria predominante en dicho partido. Por lo 

tanto, el PNR desde sus inicios quedaba marcado con el sello 

del proyecto histórico del cual los' callistas eran portadores: 

el democrático burgués. Condición que no obstaba para que el 

•PNR pretendiera aparecer como un partido no clasista desideologi-

iado que representaba los intereses de la "colectividad nacional". 

El carácter oficialista del PNR garantizaba, en  princi-

pio, la preponderancia de sus cuadros dirigentes en todas las 

instancias del aparato estatal y del poder politica. Situación 



Político de los partidos de mayor representatividad clasista 

falta de verdaderas corrientes políticas de oPosicién 

callismo, tanto al interior del PI« come en  el  exterior; 

contribuyó a que la facción callista adquiriera el predominio 

casi incontestado en el PHR, y a traus de óste en el gobierno 
.• 	

gobiernos
..•..• .• • 	•.•....••....••,......:.••. .••,. 	 •.... 	 ,•. • ., 	 • 	 : central, los  , 

que a su vez le aseguraban el control de la administración pú' 

blica, el sistema judicial y el aparato represivo (ejórcito 

pol icía 

 .• •••.- 	 • 	 •:•-• 	 • 	 ••••• 	 • 	
e 	las 

..„.. 	 ..•. 	 ...• 	•. 	•. 	 ... 	• 	. 	.•,. 	••.•••••., 	.•,_. 	• 	•..  	• 	 .,„••  
••-•. 	 • 	 •• 	 • 	• •' 	• 

	

. 	•• 	 - 	• 	. 	 • .• • 	 .,-,. 	• 	 . 	• . • 	• 	• 	H. 	,• • 	• 	 • 	• 	•, 	• 	•• .'" 	: 	 • 	 , 	• ,,:•„•.. 	• 	, 	•• 	• 	•-• 	 • 	• 	 • • corrientescaudillistas, el 	r 	 Elías ti 	•:t 

ubicado justo en el vértice eñ el que convergla el binomio Par 
• • 	• 	 , 	 ".•. 	 . 	 ' 	• . 	 . 	 •• 	 , 	• 	 , 

tido-sistema estatal Y, por  lotanto, en el centro  mismo de to-
das las, iniciativas y decisiones relativas a la política nacio 

nal interna y externa. 

Esta situación se reflejó nítidamente durante los gobier-

nos de Pascual Ortíz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. En el ce 

so del primero, sus pretensiones de lograr una cierta indepen-

dencia del poder ejecutivo, con respecto a la fracción callis-

ta dentro del partido oficial y el aparato estatal, lo ubicaron 

en una posición demasiado vulnerable y produjeron una ruptura 

entre éste y 10 fracción polltico-militar controlada por el ca- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Rubioévihre*entar:' 

presidencia de la;República. 

dem s 	alones anteriores. 	 A 	Ortiz 

Ares =ipresidenciapuede e pl carse  en función do que: 
ase política que le sirvió0 apoyo Par*  ser PrOpues 

para' la presidencia por el PNR le había sido ProPorci°04ds por  
la fracción callista; 	como Presidente. 	l carecía de una 

ase social Propia que le permitiera movilizar a las masas obre 

ras y campesinas organizadas para contrarrestar los ataques de 

la burocracia polftico militar ligada 	carlismo y, c fina 

mente al  efecto catalizador de l,a crisis económica mundial de 

México, que agravo la tendencia a 	parálisis del aparató pro 

uctivo interno 	que dió 1 a Pauta para la adopción 	 una po 

tica económica represiva y antipopulAr. 	t ca que le  
mpues 	por afracción ca..31.i sha 

A 

reducir notablemente los fondos de las instituciones crediti—

cias que refaccionaban a los ejidatarios y a los pequeRos pro 

pietarios; en disminuir el ritmo de la dotación y restitución 

de tierras a los campesinos desposeídos y en golpear a las or-

ganizaciones campesinas y desarmar a las "defensas sociales" 

agraristas.47  En el terreno laboral se aplicó la política de 

"automatización" 	(iniciada por Portes Gil) que consistía en 
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cooptar s 	
/4411i 	en

Hotokel.--' ...••• 	 • 	
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ac1onas oficial,;. En esta linea, en ..11132 se pretendió crear 
 

central que agrupara a los sindicatos que empezaban e atan- 

onar a la CRON, la CGT y otra; centrales; Inicialmente .fu 

Formada  la Camera del Trabaje del O. F. que cóntaba con todo 

apoyo del .. •. 	 " . 	 ... •  •••••••••• 	..• 	
,..•••••••".• 

000 miembros; 	posteriormente, durante el gobierno de Abe- 

	

Arde R. Rodríguez se  conformé la'Climara Nacional del Trabajo w 	 <\-•- 

ere tí:km(5441i fue .repudiada por los, trabajadores-. - Ert-1.031.  
rtli Rublo envié _a-  las cameras legislativa; un, proyete40'..1.elf.  . 	. 	. 	 . 	 . 	. 

Federal del Trabajo, que contenga . articulas atentatorios e la  

personalidad jurldica de los sindicatos e imponia serias restric 

cienes al ejercicio del derecho de huelga; pero la desunión y 

dispersión del movimiento obrero impidió que se formara un fren 

te capaz de rechazar dicho proyecto. La Ley Federal del Traba-

jo fue aprobada el mes de agosto de 1931 en ambas Cimeras, por 

el bloque del PNR, la ónice oposición fue la de los diputados 

laboristas agrupados en la Alianza Revolucionaria Nacionalista 

(ARN).49  

En lo que se refiere a la crisis experimentada por la es-

tructura económica señalaremos algunos de los aspectos más re-- 
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presentativos de les tendencia* que incidieron en a parélisis 

depresión del aparato productivo *  Y, consecuentemente a la 

repercusión en todos los niveles de la formación social meltict 

ne. S°  

En este sentido se puede entender el entrecruzamiento 

a crisis económica mundial con las tendencias propias de le 

tructura económica internt. Pues, dada la penetración del capi-

tal imperialista en el sector primario exportador, éste fue el 

primero en sufrir las consecuencias de la contracción de la in 

versión y el cierre de empresas. 

, 	 . 
En la minería, la producción disminuyó en un 50% entre 

1929 y 1932. 5 - En la rama pettv'olera el conflicto con los in--

versionistas extranjeros y el agotamiento de los pozos explota 

dos entre 1921 y 1926 .ocasionó una baja notable en la produc--

ción que pasó de 50.2 millones de barriles en 1928 a 32.8 mi 

llones de barriles en 1932, un descenso de aproximadamente 30%. 52  

La producción agrícola también marcaba una tendencia a la 

baja y su contribución e la formación del PIB en 1929 sólo ere 

del 25%, a pesar de que esta actividad absorbía la mayor parta 

de la fuerza de trabajo (70% de la PEA)." 

El sector manufacturero mostraba una mayor composición de 



taciones en general.58  
1 

importaciones del sector secundario y la limitación de impor- 
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a la producción de 1927. 

Por otra Parte, la dependencia del sector externo se acen-

tuaba puesto que la orientación del consumo del sector primario 

• 
exportador era hacia el comercio^ 	exterior, Así la producción 

4 
minera -  císi,  en un 99% se exportaba; 5 	la petrolera redujo el 

volumen de eícportaci(in: de un 79% en 1928 llegó a un 60.5% en  

1932.1.-.. pero,'00riasi_,..el :vo3Ulnert.:_éltpor-tado -.era cansiiiérábleo.  ..,.     

auylque...Ia'.0redúcCión agr....1Cali'Cubria .:báticamenie.él consMilo'i.117  , 	- 	, 	 • 	, 	, 	- 	 • 	, 	. 	, 	. 	. 	. 	' 	., 	, 

terrl,..erl,128,...,,,,lp,..,.14:.ey,.....á.11!..111V1'411
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MIL aquí también hubo una dramáticabaja que- fue del orden del 
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75%.56  El destino de lál.-expói,taciones. exa:(111- Un'581,a,;:lOs Es  
. 	, 

. 	. . 	. . 	.      
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_ 
lados Unidos Y.  a lrededor del 3691:a Europa..,  .. . ,',.. 

En cuanto a las importaciones el 68% provenían de los Es-

tados Unidos; no obstante, la balanza de pagos fue favorable a 

México en un 40% entre 1928 y 1935 debido a la sustitución de 

1 

1 

1 

• 

El conservadurismo económico del gobierno de Ortiz Rubio 

tenía mucho que ver con los compromisos adquiridos con los acree 

dores de la deuda externa. Puesto que en 1930 el Secretario de 

1 
1 
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Hacienda, F. Montes de. Oca, 	bia ll.egado.a un acuerdo con e 

ComitéInternacional de Banqueros en el que se convenga el reco 

nacimiento de una "'deuda de 267 493 240 dólares, a pagar en 45 

años con un interés inicial del 5% que irle disminuyendo con el 

tiempo hasta llegar al 3%.1159  Esta deuda no inclula 293 600 000 

dólares de la deuda ferrocarrilera ni 147 500 000 dólares de i 

tereses por el mismo concepto; tampoco incluia las reclamaciones 

por daños a intereses extranjeros durante la Revolución armada 

que ascendia a 305 300 000 pesos pues de inclu.iincluir todos estos 

renglones l a deuda exterior hubiera ascendido a aproximadamente 

1 400 000 000 de pesos; que sumados a la deuda con los tenedo 

res nacionales de b.i'enes 'Regarla a 2 0 O 000 000 efe pesos. 60  

Los tenedores de 	 deuda externa titulada y no titulada Por P 

ses eran: Estados Unidos (28 9%) 	Francia (27.R%),`Gran Breta 

ña 20.7% 	Holanda 5 5%), España (5.©%), Alemania 	 9%),  

Bélgica (4 1%) 	Suiza 3.1%)11  

Los convenios firmados por el gobierno de Ortiz Rubio Pa 

ra hacer frente a las obligaciones a la deuda exterior y abrir 

el crédito internacional implicaban economías en la administra-

ción pública que se tradujeron en: la reducción del gasto so--

cial del sector público; reducciones salariales a los burócra-

tas; escasas obras públicas; disminución en la inversión pro-

ductiva del sector público; y despidos masivos en los ferroca-

rriles, telégrafos y todas las dependencias del sector público. 



Por lo tantoj repetimos, t pollticzl interna del presiden - 

te Ortíz Rubio dictada por los compromisos con la fracción 

callista y la oligarquía financiera imperialista, fue extrema- 

1 
1 
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En el plano político el presidente fue de fracaso en frac-

puesto que que sus afanes de lograr cierta independencia 'para el 

poder ejecutivo encontraron una cerrada oposición no sólo en el 

congreso y el partido oficial, sino también en su gabinete mi-

nisterial que estaba compuesto por una mayoría de callistas quie 

nes impedían cualquier intento del presidente de alejarse de las 

pautas marcadas por el general Calles y la burocracia polle tico 

-militar subordinada a él . 62, Ante esta situación el prtvsldente 

Ortiz Rubio presentó su renuncia al Congreso de la Unión„ el 2 

de septiembre de 1932. No obstante, el presidente saliente pe- 

día que su renuncia no fuera interpretada como un malquistamien 

to con la "familia revolucionaria" sino que ésta era una acción 

encaminada a evitar "las frecuentes crisis del pasado... para 

que con mayor unidad en el futuro... se logren plenamente las 

altas finalidades que todos perseguimos" y explicitaba con res-

pecto a estas finalidades "creo contribuir así también a la con 

solidación de la Doctrina Calles, de aquella salvadora doctrina 

de 1928, ratificada hoy como ayer por hechos de su creador, que 

estableció que nada significan los sacrificios ante la necesidad 

de hacer de México un país de instituciones y leyes... 063  En 
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otras palabras, se= hacía a un ado para que el proyecto 

'la familia revolucionaria" no encontrará obstáculos. 

La fracción callista encontró un sucesor aceptable en 

Persona del general Abelardo L. Rodríguez; quien habla colabo- 

rado con el gruPo sonorense desde 1913, cuando estuvo sunordin 

do al mando del general  P. Ellas Calles en el Ejército Constitu 

cionalista y Posteriormente en su calidad de adherente del Plan 

de Agua Prieta 	Mas tarde rindió eficientes servicios a los 

norenses como comandante de la Zona Militar de. Baja California  

en donde combatió primero a los delahuertistas y después a 

escobaristas. Durante el conflicto entre la fracción callista 

y el presidente Ortíz Rubio, fue llamado Para ocupar la Subse-- 

cretarla de Guerra 

nisterio en el gabinete de P. Ortíz Rubio- y sucesivamente ocu-

pó el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo y el Ministe-

rio de Guerra, en el gabinete de P. Ortíz Rubio. Desempeñaba -

este último cargo cuando fue propuesto al congreso para ocupar 

provisionalmente ,la presidencia de la República."  

La terna presentada al congreso para sustituir a Pascual 

Ortiz Rubio habla estado formada por los nombres del general 

Abelardo L. Rodríguez. general Joaquín Amaro, ingeniero Alber-

to J. Pani y general Juan José Ríos. 

1 



vi este casa a seIecci6ii de un candidato a la presid,en-

cie s  era mucho `menos complicada pues según la Constitución 

después de dos anos de transcurrido el periodo presidencial 

cons.tituclonal 	el congreso estaba facultado para constituir 

e en colegio electoral y nombrar ai. presidente que cubriera;  
el resto del mandato normal (Art 73 fracción XXVI 	t.84 d 

la Constitución`política) 

De' 'tal manera que la selección de Ate elardo I. IReldrIguez 

fue un asunto exclusivamente de a competencia del PNR y.sus 

bloques lágislativos, ámbito en 	genere Calle'l era 

árbitro supremo. Entre las cual 'idades ponderadas por los 

tas para elegir al general RodrIguez Pesaba" el  que éste fuere  

un leal subordinado del círculo polltico militar que rodeaba 

al general. Calles y ademas haberse labrado una fortuna Personal 
que le ganaba la confianza de les círculos capitalistas internos 

1 	y externos. 

1 

	

	
Como el general Rodríguez carecía también de una base po-

lítica, se limitó a administrar a favor de quienes lo contaban 

como uno de los suyos: la burguesía local y el capitalismo im-

perialista norteamericano. Lorenzo Meyer expresa claramente 

esta situación en una de sus obras: 
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tarea de Rodríguez era la de administrar al pata. 

Las grandes decisiones politices -entre las que des 

tacaba la selección del candidato Presidencial del - 

PI4R- las dejaba en otras manes. En su discurso 

inaugural del 
4  de septiembre / e/ general Rodríguez 

aceptó abiertamente su papel; la tarea primordial de 

su gobierno -dijo-  era simplemente conseguir: 

de acción' 	(ya señalada Por  P. Ortíz Rubio) 

entre las principales fuerzas del país Para Permitir 

que surgiera la  tranquilidad indispensable Para 110-
var adelante la obra de la reconstrucción y desar.v1 0 

110 nacional es.. . '165  

El Presidente Rodríguer debido a su Identificación 

proyecto económico y político del es tado9 representado fundamen-

talmente por el general Calles y su camarilla, encontró muy po-
cos obstáculos para llevar adelante su obra administrativa. A 

el lo ayudó también la recuperación del aparato productivo que a 

principios de 1933 empezó a mostrar signos de salir de la para-

lisis en que estuvo sumido entre 1926 y 1932. 

Esto permitió el aumento en el gasto público que se orien-

té fundamentalmente hacia obras públicas y servicios sociales; 

se crearon diversas instituciones para dotar de la infraestruc-

tura necesaria y facilitar el desarrollo de la industria nacio-- 



bre 	acional Financiera, S. A. 	soPtiembre de 1933 ' 

B anco  Nacional Urbano y de Obras Públicas, .A (abri de 1934 

Asociación Hipotecaria Mexicana septiem 	e 1933); Juntas 

Federales de Mejoras 	gostode 1934 ; Jutn.tas Loca  
l,es de Caminos(abre ' de 193 	►er̀onaves de P axico, 

de noviembre 

económica 	1 a falta de cana 

hicos arainfluir 

	

	ecisienes económicas 	politices 

estadoprovocaron una creciente radicalización de las masas 

como la 
 

búsqueda de 'democracia nter- 

urocracia politica- 

1 

1 
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a 	e 	as ;:primeras or9anlzaclones erg exigir soluciones 

I- roblemas enfrentados Por los trabajaderes 	colas 

necesidad 	concentrar 

sus esfuerzos en pro de la extensión del ejido 	el fracciona- 

miento de los latifundios, combatir el caciquismo y defenderse 

de las "guardias blancas 	Sin embargo, las autoridades estata—

les intervinieron abiertamente, dando como resultado que una 

fracción de la LNC desconociéra a los dirigentes mas radicales. 

De ese congreso salió la LNC dividida en tres fracciones: Una 

de ellas quedó ligada al PNR; otra se mantuvo independiente, y 

a la muerte de su principal dirigente. Ursolo Galvan o  adoptó 

el nombre de Liga Nacional. Campesina Ursulo Gelvan (LNCUG) y 

INC. En su congreso de 1930 plantea la 



Veracruz; la tercera fracción ingresó a la Confederación Sin-

dical Unitaria de México, central formada por los cuadros del 

PCM.67  

Esto propició una falta de articulación del movimiento - 

campesino que facilitó la sofocación de las luchas campesinas 

aisladas, pero al mismo tiempo dió lugar al exacerbamiento de 

las luchas reivindicativas de las diversas capas del camPesIna- 

n cuanto al movimiento obrero organiaado, la influencia 

de la CROM decrecía al ser abandonada por  numerosas organiza-
. 

ciones desde 1928: Federaciób de Trabajadores de Mar y Tierra 

Confederación de Artes Gráficas, Federación de la Industria 

Textil, Confederación de Trabajadores de Comunicaciones y Trans 

portes -ferrocarrileros- y numerosos sindicatos pequeños del 

interior de la República." 

• 1 

ji 

En la misma CROM se deslindaron los campos, entre la 

corriente oportunista y claydicante de los principios sostenidos 

por esa central en sus primeros años e inclusive en el periodo - 

más álgido de la lucha del Estado Mexicano en contra de los inte-

reses imperialistas y el clero (1924-1928) representada por 

Luis N. Morones; y otra que retomaba los principios del sindica-

lismo revolucionario y que se proponía avanzaren la transforma- 

 



4 

ión de la sociedad por medio de reformas substanciales ,  
to en relación a la mejoría de las cendiciehes de vida de - 

trabajadores como en la búsqueda  de  mayores derechos soc iales  
políticos, esta última corriente se aglutinaba en torno 

Vi cente Lombardo Toledano. 69 
 

Las divergencias entre los .:Moronistas y lo Lombardistes 

llegaron a hacer crisis a finales de 1932, I toind0 -:'1.610b0117.110';:-170','- 	' 
ledano presentó su renuncia al comité ejectiuo de l CROM. 

Dos meses antes de abandonar ?  
pronunció un discurso -en::: e l que hizo una fuerte crítica a los  

: 	 . 	. 
regímenes '1) O1...r 	On 	 boabaHclaraieil 

anti imPerial sta" 

En esta misma alocución, llamada "el camine asta a la iz 

qui erda " se declaraba marxista aunque hiciera hincapié en que 

eso no significaba necesariamente que fuera comunista. La apa-

rente contradicción en el aserto de Lombardo Toledano podría 

ser explicada en relación a la misma teoría social y económica 

del socialismo científico dentro de la cual se plantea que las 

vías al socialismo deberán buscarse en las condiciones especi-

ficas del contexto en que se inscriben los revolucionarios. 

Pues si bien la vía revolucionaria insurreccional adoptada por 

Lenin llevó al triunfo a los bolcheviques, en determinadas cir-

cu. .tancias el reformismo socialista -muy diferente al reformis- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 

1 • 



mo burgués- cumpla 'un cometido  especifico para allanar 

rreno hacia el socialismo. En todo caso, es necesario subra-

yar 
con riesPect° 4  este pronunciamiento ideold9ice de Vicente 

Lombardo Toledano, dentro del marco del reformismo  socialista, 

que proporcionó una alternativa  real frente al marasmo 
y  el de- 

bilitamiento progresivo de las organizacionels obreras  que  exis-

tían en esos momentos; aidemést,  esto facilitó al movimiento 

obrero la adopción de una posición política firme frente al Es-

tado Mexicano. En octubre de 1933, Lombardo - - 

excromistas fundaron la Confederación General de Obreros y Can- 
•. 	,„ 	, 

esj:!..12ot- 
• • 	. _ _ _ 	.• • . 	_ 	_ 	_ 	, 

• - 	_ 

CP'0CM''.Pr0PUghabe'Per:reili.ftdiceCioneteconamitatHpor 
medio del uso de la táctica del sindicalismo revolucionario 

(huelgas, boicot, paros). El núcleo Inicial de la CGOCM fue-  

ron la Federación Local del Trabajo del D.F. con 989 sindicatos, 

1 
1 
1 
1 

I I  

la Federación Campesina del D.F., la Federación Sindical de Que 

rétarc) la Confederación General de Obreros y Campesinos de Pue-

bla y una fracción de la CROM. Para el aBo siguiente (1934) la 

CGOCM contaba con 234,471 afiliados ya que se 10 hablan sumado 

federaciones de la Industria. Azucarera y Alcoholetra, electricis-

tas, federaciones de obreros y campesinos de varios estados y 

la Federación Sindical Cinematogréfica," 

En enero de 1933 la Confederación de Transportes y Comu- 



...,¿,?:.,,,,,:: ..,...: 	, 	 „.,......... 

,.,.1,j.- ...40017101..._,...,:.(::.pT...p)..-,.-.0.11....10...41-7.-.-:::.I.::0 e..,:-....,,....11,.....-,......t riliter.:11...1.i.siblitil... nacional -- -a-- 

rr'.Ofilerle'-'11k..,..,ri,......y.._..,,....s...yfr„44,,.0;e....10,...:,...::::4 -i...,...,..T..14104.:440e.iis::::.Fo rr eeall-v.„11::er..- -11$.::„.. H  ..... 	...... 	.............- 	• 	_.... 	• . 	•...• 	. 	• 	• 	. 	.. 	. 	.• 	• 	•.   	• 	...• 	.•,•••• 	......... 	• 	..: 	• 	• 	. 	,•,.•••• 	. 	. 	.. 	• 	..„. 	„........ 	: 	.....•....._....... 	...... 	.....•....,,. 	• 	... 	,...•........•.• 	••• 	. 	• 	.... 	•• 	• 	•.. .. 	........ 	.........,........ 	. 	.....,........,..... 	. 
. 	.......... 	.... 	.... 	••• 	. 	:... 	. 	... 	...... 	, 	. 	... 	.. 	• 	. 	.. 	.. 	... 	. 	••••.. 	. 	... 	.... 	...... 	..... 	„., 	....._.... 	....y.: 	r 	......-.... 	... .....,.............. 	........ 	•:. 	..................... 	.. 	. 	..... s ..... . 	.....,.. 	..,....:........... 	_ 	....,., 	_ 	....,_ 	. 

...o ya ::.:Rép. 11-1.1.ea'...:'1011.'"tiiii4...::: (ST:. FR14).H'qu e -.. 49 r0eilliit...:.-.:-01i..eilele...40e r-der:.„..„...•  

Aunque no todos los movimientos sitIdtcalee mostraban 

tendencia marcada a la radicalización§ se dieron movimientos 

emocratizadores al interior de los sindicatos de mayo! Impor-

tancia. En este último caso se encontraban la Confederación Na- 
•.• 	 .• 	.• 	 ::••• 	 • 	 ; 

%) fundados a finales de 1934. 

41' • 
' , 	• 

• 

vivencia dependía tanto de la posibilidad de ofrecer reformas 

substanciales en el terreno económico y social- para evitar el de 

*encadenamiento de la insurgencia popular e  como de le reconstitu-

ción de alianzas con las organizaciones de masas. 

En el terreno de las reformas sociales el Estado Mexicano 

recurrió a la búsqueda de una vía propia dentro de las tenden-

cias planificadoras que empezaban a prevalecer a nivel mundial. 

Estas tendencias estaban sustentadas en diversas experiencias 

históricas entre las cuales se pueden mencionar: 

al Los estados imperialistas que se enfrentaron durante la 

1 	 e 
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1 
1 
1 
1 
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1 triunfo de la revolución de octubre de 1917 y 

la orienteición de la economfa soviética hacia la 

mundial de 1929. 

n este sentido, los estados capitalistas después 

experiencia de la guerra comprendieron que 	planificación es-

tatal lejos de poner en peligro la l bases de sus sistemas, per-

mitía el mejor aprovechamiento del aparato productivo tt inlpedla 

a enerquia de la producción, orienténdola hacia el "Interés 

nacional"; los estados capitalistas rechazaban el principio de 

un estado sin clases pero aprovechaban todos aquellos recursos 

que favorecían la mejora de las condiciones de vida de las ma-

sas obreras y campesinas con el fin de impedir movimientos re-

volucionarios insurreccionales como el bolchevique; y, finalmen 

te, la crisis mundial de 1929 exigió la reestructuración de los 

aparatos productivos nacionales y el replanteamiento de las re-

laciones comerciales entre los estados capitalistas avanzados y 

los de economía dependiente. 
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La formulación:de 05 r ncip osles.
condiciones on 

que se debería dar lat planificación estatal se adecuó 	s m 

hitos en que fue puesta  en Practica. En Estados Unidos el can- 

didato del partido demócrata a la presidencia formuló claramen- 
f 

te esta necesidad durante su campaña; 1 23 de septiembre de s.  

1932 decía: 

el dle del raa Promotor o del titan financie 

n, a quien otorgabamos todo con tal de que construyeran 

desarrollaran ha terminado. Nuestra tarea ahora ,n 

descu rtmiento o la explotación de . recursos natura 

es, o necesariamente ia. producción de ,res hienas. Sino 

mas sobrio y..menos dramático negocio de administrar 

aquellos recursos y fabricas que ya eoemos 	buscar 

el restablecimiento  de los,mercados externos para el e 

cedente 	nuestra producción  de solucionar el Problema 

del subconsumo, de distribuir la riqueza  y  los Productos 

con mayor equidad, de adaptar las organizaciones existen 

tes al servicio del pueblo. El dla de la administración 

ilustrada ha llegado... Tal y como yo veo las cosas, la 

tarea del gobierno en Isms relaciones con los negocios es 

la de colaborar con el desarrollo de una declaración de 

derechos económicos, un orden económico constitucional. 

Este es el cometido común del Estadista y del Empresario. 

Es el requerimiento mínimo de un orden mas permanentemen 

te seguro, ..".72 



u men  fascista  en Italia planteaba esta misma ¡lec

uque de una manera diferente: 
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'Hemos llegado a tal punto _ que si en todas lasna.

cienes de Europa el Estado se despreocupase por vein- 

ttcuatro horas de ese asunto sobrevendría un desastre: 

ya no existe campo económico alguno en que el Estado 

no tenga que intervenir... Cuando el 23 de enero de 

1923 se creó el Gran Consejo 1, los hombres superficie 

les tal vez pensaron: nace una institución. Noi 	«Ni 

aquel día se enterró el liberalismo político. 

'Cuando gracias a la Milicia, fuerza armada del Par 

tido y de la Revolución y gracias a la institución del 

Gran Consejo, órgano supremo de la Revolución 1  se did 

el golpe de gracia al.  liberalismo teórico y prictico, 

1 
1 
e 
1 
1 
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Corporación actúa en., el terreno ocon6Mic0 

como el gran consejo Y le milicia actuaron en el 

. •• 

CorPorativismet as una economía diaciPli 
- 	• 	 • 	• 	• 	 . 	• 	•'.• 	 ..••• 	• 	• 	.• 	•• 	• 	•.• 	• 	• 	.. 	„ 	. 	 : 	 : 	•.- 	•.• 	:•• 
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nada y por consiguiente, controlada, pues no se 
. 	 ' 	 •• 

_ 	 .• 	 ''' 

puede ensar en disciplina sin controL El Car- 
_•••,.•;...••.•. 	• 	•. 

porativismo queda muy por encime del socialismo 

Y del liberalismo: como una alntesis nueVa..." 
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Alemania el régimen Nacional Socialista, intentó la 

planificación en apoyo de sus planes de expansión. Desde 1936 

Goering fue puesto al frente de la oficina del Plan cuatrienal.74  

En otros estado5la planificación estatal adoptó formas y 

contenidos diferentes dependiendo de las estructuras sociales y 

económicas existentes. En el caso de México, el grupo callista 

propuso la elaboración de un programa de gobierno para el candi-

dato del PNR a la presidencia de la república. Propuesta que 



estaba orientada a plantear un nuevo papel ara el Estado'rMexi-

cano: el de planificador y rector de la econemla nacional. 

• 

mediados de junio de 1933 el presidente, RodrYguett. *t'un- 
• 

ció que, a -sugerencia - del general Calles, se proponía nombrar -  
• • 	• 	..• 	• 	• 	 • 	• 	 • 	' 	• 	 • 	." • 	' 	• 	 • • 	. 	 . • • 	 . 	 .• 	• 	. 	 . 	• 	.• 	 . 	 . 	 • 	 . • 	• • 	- 	• 	. 	• 	• 	 . 	• . 	• 	 .•., 	• 

una.; comisiones para elaborarun 

 

plan de gobierno que' sirviera 

e gula a su sucesor. De esta manera la fraccin callista ms' 

cribla al Estado Meklcano dentro de la tendencia mundial a la 

planificación etata1 y al mismo tiempo referaba su posición 

erttro.de'l aparato estatal y el partido dominante. 

Posteriormente, el precandidato con mayores posibilidades 

ser nombrado por el PNR para la presidencia de la República, 

el general Lázaro Cárdenas„ anotarla el 9 de julio en sus apun 

tes personales los tópicos discutidos durante su visita al ge-

floral Calles en El Sauzal ; entre los cuales destacaba el énfasis 

del general Calles en la situación económica: "(el general Ca-

lles)... nos dió también sus puntos de vista sobre la economía 

del país, que puede encauzarte prósperamente si el Estado ejerce 
una vigilancia para orientar sus actividades de producción y con 

sumo..."15 	V en seguida Cárdena; remataba la propuesta de Ce- 

1 
	

1 lea 

1 	 ... Y, efectivamente, si el Estado organiza lo 

e • 
	

Producción beséndose en el consumo nacional y la ex- 

, 	 • 	. 	 • 	• 	 ,,, 
. 	 , 	• 	• 	• " 	 . 

• „ 	 • 	 . 
• - 	 • 

1 
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'La Producción disperse  e ignorando la can-

tidad que Podemos consumir agotará mas nuestra 

lo que el país debe producir y organizar la dis 

tribución comercial. Esto indudablemente que 

'misma organización económica del estado se fija 

ró el interés que debe percibir el capital, le 

que deberé participar al trabajador Y la contri 

bución que corresponda al. estado. 

• 

'Los departamentos de Estadistica y Economia 

serán la base de la organización económica del 

pals076  

El mismo mes de julio quedaron integradas las comisiones 

política y técniel encargadas de elaborar el proyecto de "Plan 

Sexenel' que seria presentado para su revisión en la convención 

del PNR en diciembre de 1933. 

Dadas las condiciones internas y externas que propiciaron 
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Pera Que la bol caéliitt estricta de 'rlas?: 
disposiciones constitucionales ,y 'leyes 
reglamentarias en materia de :cultot 
se real icen.  si frqi .comPlocenciS . 'Pues-1 	- -• ReVolügilin no debe pernil ti r e- en forme*:, 
alguna que -. se toral Versen sus 	 • 
tos o letV-111pendlik sus institueionet 
ni admitir' -• que 'menten,/ I a- 
tenles. -- problemas - •-titifi-Kiriterésen a nues - 
tra nacionalidad rettiVerit.  para que la 
erten tac 	 social 'de la ha-
cienda p6bllca. en lúe-  diversas -''fitt's Itta:  di rigithdolie hacia' una:- adecuada ar- • ,, 	,. 	41•10. ganlz Etc i 	 .‘• finan 
cleros y contr1butIv*1 que ,permitan el - 7 
lottro de lu titp 1 re-cienet llevó11MA orla-
tiofts: y 11::ret 'I 1 zecterl'. .de programa de ga„„ 
biarn*; pare que es vhigorice y trelCa. 
10-.é.stuolz0 11100.>hhee la mujer mexicana 
POr incorpepapee a la 	 -de.- 
la riapi.11111'''''eft.,.-'Iroporci8,1,.-f. ,1-uttt- 	con -- 

, tendencltiLprogrealVos--.'a fin de que se 
aproveche.'•Como es: debido e-IV:oran. caudal - 
divenertto -:qüe, encierran 	virtudes'-- 
que- posee,  - 	 el o :..general 	que 
ae trte de un ser altamente comprensiva 
va da lel.' problemas humanosdel todo 
generosiv .port'..,Setoger I ot-thterests corng 
hes ; para ,,elit:.--- en:••--estos --momentos,- da Hort 
sis en-istil--,-11'• Derecho Internacional se 
vera obflgede- -ii tomar orientaciones mis 
definidas, 'de 1/cuerdo c'on la verdad y 
con la dignidad '-de 'las naciones, se tul 
tivien nuestras,  condiciones internación& 

base -de lazos estrechos y - genero«,  
tos: ye se traten de pueblos ulos que 
nos liguen lazos de sangre y de reza, o 

.de pueblos e los cuales nos unan intere 
ses económicos y comerciales, pues, ba-
jo estos lineamientos, estaremos slem-
prencepacitados poro tener actitudes de 
finidas que no menoscaben nuestra dignl 
dad nacional, ni nos obliguen e falsear 
el espíritu de evolución social que anj 
ma e nuestro pueble& y. finalmente, P0 * 
re que el ejarcite de mi pele siga sieft 
do el baluarte. de les tendoocias prole 
teries, y le fuente de donde tomaran su 
fuerza evolut510a las instituciones sow 
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g`n i8 11:COIVOStin41ena l
_ 
Orm • .• ...:  

dato de es ;partido d l`a Preside tcia efe' 

La preponderancia del 

te estatal y el PNR haciaprevisib 

dor anunciado por el presidente 

upe cal lis a 1 :interior :del apara 

e que e -proyecto planifica- 
, 
RedrIguex a principios de 

1933 fuese un proyecto antilhoPular y favorable a 

de la "familia revolucionaria 	el imperialismo. Especialmente, 

sl se toma en cuenta que las Potencias imperialistas al planifi- 

intereses 

car sus propias economías sentaban las bates para nuevas reglas 
4 

en las relaciones económicas y politices internacionales. 

Ante esta paropectiva las corrientes pelftico-ideológicas 

de mayor influencie dentro del aparato estatal y el PNR empeza-

ran a tomar posiolonee para la próxima sucesión presidencial. 
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Lo vialidad bol ProYecto callista Y la recuperación de 

las bases sociales que hartan posible su mplentación fueren  

entonces los factores que condicionarian la selección del candi 
dato del PNR 	la presidencia de la Repóblica. 

Los asPiPantes cOn meYeres Posibilidades de (lanar la Pos 

tulación del partida eran e leneral Manuel Pérez Treviño 40.0 

coronel Carlos Rive Palacio, en segulda 
	
~qu» el fienOral 

LOzaro Cardenal' todos ellos mientbres 	cIrcule més cerca- 
no al general Calles. También ee consideraba'', merecedores de 

esta distinción el coronel ikdolberto Tejeda el general Saturni - 

no Csdi.110 
	

90»eral Iban Andrew A maz n; aunque estos tres 

éltiMes Ppr diVersas razones mententnn relacionee sumamente ten-

sal con el grupo callista. Todos los prospectos a ocupar la 

Primera magiatratUra del poder ejecutivo contaban con bases 

sociale4 y políticas Propias en sus respectivas grafi e influen 

cia geogrtfloo-political. 

De estos seis posibles candidatos del PNR, el primero en 

auteeliminarse de la contienda fue el coronel A. Tejada, al 

aceptar ser postulado en abril de 1933 por una agrupación polí-

tica regional de corte popular, el Partido Socialista de los Iz-

quierdas Wil), fundado en Veracruz precisamente por las fuer-

zas políticas mas golpeadas por la política entipopular de los 

regímenes posteriores al de Calles. Las bases sociales de este 
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Y fracciones radical i ladas de  los gemitée distriteles del PNR 

Y del bloque legislativo del PNR 

gl programa del PSI 1ncu1e el respeto a le soberanla mu-

nicipal y estatal, el sufra410 efectivo con representación pro- 

porcionel e  propugnar por le igualdad de la riqueza, el control 

estatal de la producción agrIcpie, la solución de los problemas 

de los campesinos y la nacionalizacién de todas las actividades 

ligadas a los servicios públicos y a la infraestructura de la 

e0onomia como electricidad, acero, bancos, etcétera") El gene- 

ral Teiede de  hecho contaba con escasee posibilidades de ser CDfl 

2  iderad0 como candidata del PNR; pues desde 1932 sus PrinciPs- 

lee bases sociales, las guerrillas campesinas, la LCAEV y la 

'MUJO hablan sida debilitadas y  divididas per el ejército y las 

autoridades estatales. 	La indiSSiPline de los partidarios de 

Tejeda Preocupó relativamente e los-  dirigentes del PNR; puea 

aunque condenaron la creación del PSI y expulsaron del PNR a los 

seguidores de Teje« e consideraron que el PSI tenla muy pocas 

Posibilidades de extender su influencia fuere del Estado de 

Veracruz y sableo que tanto,la 1.NCUG como le LCAEY hablan perdi-

do lo fuerza politica que las caracterizare en los, alfas 1924-

1930. 
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0110.1P.a es 	 en.; • tv 	pl!rt 

contrarse distanciados del cIrculo intimo del general Cellos es 

taban supeditados al favor de  .e se gupa y so rnantanfana la 

pectati ve ; pero dispuestos e  prestar apoyo, Y,  desde luefies el 

de sus bases sociales a quien finalmente obtuviera la Postula- 

cldn del PNR y pudiera garant$zares su retorna al primer plano 

•••• 

cuanto a Pérez Trevifle, este vió favorecida su Poíiciéri 

pon el apoyo del grupo de Melchor Ortega, gobernador de GunaJua- 

tu 	Allende,  gobernador de Jalisco, quien. tenla fuer-  

tes vinculo con M. Ortega; Bartolomé Vargas Lugo/ gobernador de 

Hidalgo; el grupa do Nazerio Ortiz Garza de Coahuila; Carlos Rl-

va Palacio del Estado de t4g1'co; Benigna Serratos gobernador de 

P4ichoacn y Vicente Estrada Cajigal, gobernador da Mayales.2  

CQ, contaba con una base Social y politice propia y la confian- 

• , , 11 

+1-11 

4 carrera nilitatAo- Pérei Trévig• habla...SIde:liebre todo. 

burooritica y sus méritos politicos le colocaban en un lugar so-

bresaliente en el Plano nacional, aunque todo ello habla sido 

generalmente como instrumento de Calles. La precandidatura de 

Pares TPOViii0 tenia el grave inconveniente de estar demasiado 

identificada con el grupo rn 	conservador y corrupto del callis 

1 
1 
1 
1 

Me. 

1 	El coronel Rive Palacio, exgobernadur del Estado de Méxi- 



aún después de que hablan caldo en el disfavor del grupo sano- 

1111111111111~11111.1, ,111L~11~. _71T111111~111~, 
,x, 	• 

u del grupo Calli 	sin embargo dentro de la proyección 

nacional, sus méritos militares Y Pollticos eran inferiores 

a los de sus das contriocaotess POP*: Treviño y  cardenas. 

El genral .• 
oven Oficialidad del ejércitos  con quienes habla guardad() una , 

relación cercana en Sus diversas coaliciones como Jefe de Opera- 

cienos Militares y mis recientemente en su cardcter de Ministro 

de Guerra so el gabinete del Presidente A. 1.. Redr1(4u0s. A au 

•vea, 	
••••:•••• 	 • - 	 • 	 • .„. •  ••• 	• 	• 	 • 	 ••• 	 • 	• 	•..• 	•...., 	• 	• 	. 	• 	• 	. 	• 	• 	• 	. 	•,.....••. 	• 	•• 	• 	...• 	. 	• 	. 	• 	• 	..• 	..••••.• 

, 	 . 	. 	 . 	 .•. 	 , 	 . 	. 
b.lon -recibido un 	parte., del,.. osósii11.':.'ededenaz-s• 

trence s  con lo cual el general Clirdenas se ganó el respeta de quie-

net* aún mantenlan esperanzas de recibir recompensas por los ser- 

vicios •prestados en el movimiento armado revolucionario. 

Entre las organizaciones agraristas y sindicales el gene-

re) Cardenes se habla labrado una buena reputación por su labor 

como gobernador de Michoacón1 pues durante su gestión prosiguió 

el reparto njidal 4 pesar dele politica agraria restrictiva del 

gobierno central entre los Anos 1930-1932; y por el hecho de 

haber guardado una relación de respete mutuo y colaboración con 

las organizaciones agrarias y sindicales michoacanass las cuales 

gozaron de garantías legales que estaban denegadas para le me- 

í.' 



1 
1 
1 

1 

1 
1 

or 	 aciones clasistas d lo,s trabaáodaree ur- 
be00111 y rura 	 els ende imPerebe lo Poig 

de 8 autemat sect 	gobierno central orientada 	golpear 

y osartioular los movimientos de las masas proletarias. 

IPelittceeducativa y socia 	9obernader COrdones de 	una 
mnrosiperdurable seel sectales localee  e inclusiva 

en numerosas agrupaciones civiles de estudiante 	 pre 

fesioni eta 

a precagdi.datos P lrea Yreva 	rdena mantuvieron 

actitud 	Pactan 	 spec 	 Poi i ti 
s esta socia l es 0 eependia de la 

uerle 	 orna ores 	centro luego 

pecienes agrarias 	¡celes controladas por estos,  Cardenas 

por 	arte, regi straa 	lados e ebri 	 a anurt" 

reeomenrecomendaciones doy residente RodrIlluee. 	el sentí- 

do de no desalentara sus partidarios por considerar que debla 

pulsar "ol sentir de todos los sectores del pata" antes de tomar 

una resolución con respecto a su precandidatura. 3  Entre el 20 

y el fif de abril sostuWentrevistas con Aarón Stens y enviados 

de Rodolfo ellas Calles, gobernador de Sonora, quienes le ase-

guraron que pricticamento todos los partidos del Noroeste, el 

Golfo y de los estados de Zacatecas, Colima, Nayarit y Durango 

estaban dispuestos e trabajar e favor de su precandidatura. 4  

Por otra parte, Portes Gil, Saturnino Cadillo, Marte R, 

tea las 



ernninna $Cnchea Enrique Flores Mn9dne Ernesto soto 

ayes y otros polft¡a()s que a0n- 'mantenfan su influencia sobre 
iversas ligas agrarias estatales, sumarpn sus esfuaraos para 

el pronunlam1ento de sus bases a favor da Cardenas. A 

pritipios de mayor de 1933, 16 ligas de comunidades agrarias 

1 
1 
1 
1 
1 

*Statile* lanzaron un manifiesto pidiendo la unif')eiteien de los 
campesinos alrededor de la candidatura de C8rdenata• A finales 
de ese mes estas 16 ligas a9raristas  y la <fracción moderada de 

. formaron le Confedev'aclan Campesina Mexicana (CCM). 
sede su centititucian los representantes de la CCM en los esta-
Os de la repabvica, junto con loa agentes del departamento 

agrer O y de la Comisión Nacional Agraria se conv irtieron en  

las tilda aCtiVoiS Proraotores cardersistas. 

de la Uni6n la soY'reIaciOn de f4erzas m041 , 
a las$191e 	nronor'ci.onns: 138 cardenistes, 47 pires,  

treviRistas, 11 tejedistas y 54 neutrales. 

Por lo tanto a principios de junio la precandidatura de 

Ordenas demostraba ser, cualitativa y cuantitativamente supe-

rior a la del general PéresiTrivillo. 

Pues. tal y come Lorena() Mayer canal*, os claro que la 
candidatura de "Pérez Trevifto habla contado con el apoyo de les 

políticos ligados a la maquinaria del partido s  pero las fueraaa 

politica' mas importantes 'salo parcialmente se movían en su in- 



, 	 • 	- 	 ,• 	• 	 • 	. 	 • 	 . 	 • 
mese sólo en 10* cuadros del partido' .7  

`T!!!!•!'!"!s.,., 

La parte sustantva 

• 

mucho, pero no lo bastante para 	 •asegurar• 	presidencia•  . 

El respaldo del agrarismo moderado (CCM y del grupo caflis 

a 	en avanzar •• •;proyecto planif4edor • • ••• • 	• , 	„„ 	 • 	• 	•• .• 	• 	• • 	..: • 	: • : • 	• • 	 • 	 • 	- • • . 	• , 	,..•••••••• 	-••••.•,• 	".',:, • 	•". 	' 	•:,••• 	 • 	• 	 • . • 	• •• 	 • 	' 	•"; • 	" • 	• 	 • 	•• • 	• :: 	• • 	' - 	•-• 	• 	 • 	 • 	 • 	." 	- 	• 	 ,• 	• 	 • 	 • • 

general Calles y el 
 

	

.•:. 	 , 	 . 	 . 	 • 

residente Rodrguos, 1id1caban la idoneidad 
_ 	.• 	. 	. 	. 	• 	.. 	. 	• 	... 	• 	•.,.. 	. 	.•.• 

le la precandidature del genera CArdenas para la so1ucin del 

problema que enfrentaba e binomio PNRgobierno en cuanto a su 

ecesidad.de obtener el.suflciente :onsenso social para la pues- :• 

ta en próctica de los rnevou proyectos del estado. 
.." 

. 	
. 	, 	 • 	 , 	 • 	. 

, 	. 	 • , 	 • 

Ante esa 'videncia, el general  Calles sugirió el general 
• 

Pérez Tr0V150 que retleara su Oecandidature• A le que eccedid 

el general  Parda  TreliIió haciendo Oblica su renuncia y pidienw 

da a sus partidarios que sumaran sus fuerzas e las del general 

Cardanes a  

• , 	 , 

Con la renuncie de. Parea Trevifies  quedó précticamente Ase-

gurada la Postulación del general Cardenal' e lo presidencia de 

la ReOhlica en la convención del PNR•programado para diciembre. 

Ordenas por lo tanto, anunció su decisión de presentar su pro-

candidatura a dicho coreo a principios de Junio de 1 933.9  
• 

1 
1 
1 
1 
•1 
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torno a 'la r.eci .formada 	Campesina Mex$cana  

co candidato que garantizaba el estricto cumplimiento da 'la 

1e 

 . 	. 	• 	• 	s. 	. 	. 	..• 	•.• 	• . 	• 	 • 	••:•,•••• 	 ••••• 	•, 	• • • : 	• 

- 	• 	- 	 •••• 	 , 
. . • . 	, 	. 	• 	• • • 	• 	• 	• 	• 	 • 	, • . 	„". 	• 	• 	• 	- 	 • 	. . 	• 	• • 	• . 	. 	• 	• 	- 	. 	• 	• 	• 	. 	• 	. 	. • 	• • 	• 	• 	• 	• • 	• • 	• 	* 	, 	• . 	 . 

• • . 	.  

estatal  _ 	.menos• . „permeables 	•la nueva.  •estrategia. . • .política • 

11"..101.11. 0 

En el estado de Coahuila, feudo de Pérez Treviño, se en-

carceló y persiguits e los sostenedores de lo precendidatura 

eardenietel en saltillo y ~clava las pugnas llegaron a tal 

punto que en octubre de ese año, 14 Liga de comunidades Agravies 

estatal apoyó el Comité Ejecutivo Estatal. del PNR, cuando este 

último remPió re1 410eees,cP#11 el lobornOordo es at 0Qt4d0)/ 
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eitileféletlean«-;:: 1'1. 0110 a'
,
:las 

000.144sf:: Ostas-H 	 0100.0ra 	traicionaban.  

q0e 61  50  PrOPonla 	resPe" 

.53 
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1 
1 
1 
1 

tikr»: 
	 "f- 

45 declaraciones 	elles aceleraron iscusión a 

fondo Y 	efln ci 	s centrales obreras con respecto a 

Out relaCiontos con el obierno cardenista. ,eso mismo 

de Un 0 	OCM, 	 ma 	aciona 	:abajo, la Aliani 

Artes gráficos 	SU 	a e aracl 	indicat0a e 

41 dos Sin catos r'ar,.vi ar bsr  tambfie: n  FRMe  

Sindica 0 aCiOn 	de 	n Stas 	el SME 

Publicaren 	 s a os r ve rtino$ 	 ori- . 	esPlega 0' 

sande Al general Calles  Pera ict4rle5 sus a ligaciones y  ha—

ciéndole saber que las huelga* eran un instr mento de defensa 

ante lo opresión del aiatema bUriluas Y que estas organizacione 

defenderían 11114 intereses ante cualquier circunstancie; exPre-

soban ademas su prophit0 de 0POner lb fuerza del movimiento --

obrero organizado a cualquier intento de fascistización, pues de 

ocurrir se utilizarla la huelga general." Estas mismas organi 

'aciones llegaron al acuerdo ,Ide firmar, un pacto de solidaridad, 

dando lugar a lo creación del Comité Nacional de Defensa Proleta 

ria (15 de Junio de 1935). 

Lbs bases del Pacte del CM» le en:total) inclullin 14  ,Pr** 

Puesta para Convocar a Un 01151r,40 401n41 ilbrRrn 	;Rmilloto  



alee, 	Ida,-; 

rsacticie,11)es'y las ,asesitriatos de • rigentes,.egray.,, ,  

i!,efientant,pe locales de los com1tIs, de apoyo,  carcieniístas se 

udizaron entro junio y diciembre ,y centirfultron ean en 'los pr 
11 meros meses de 1934. 

1 

tejedistas en los estados 4e 	 ........,.•••••.Varacru ,• 

Para combatir a los cardeniatass los tisjedisttls contaron con la 
, 	• 	 í 	• 	 ' 	 • 	• 	: 	 • 	„ 	 „ 

' . 	 . 	 • 	• 	• 	• 	. 	 - 	, 	 ' 	 • 	 ••. 	 • 	• , 	 • 	, 	• 	; 	. 	• 	. 	 ' 	. 

• 
• . 	• 	. 	 . 	 . 

• 

• ,•.• 

stades de Veracruz Puebla Tlaxcala Estade'de 

zeceteees, Guerrero y Oaxaca. 

• . 	„ 	 . 	„. 
$1 bien la oposi16n a los cardenistas .•.dentro •••del •••.mismo 

. 	, 	• 	. 	• 	•. 
P14R- II: d16 con 	 tO* estados las-:44.10.111.0.0.431 

y el triunfa :: de la candidatura cerdenisto ei les- convenc to.nea 

estatales llevadas a cabo durante les mesas  de julipe , a9natp 

septiembre de 1931 le dieran una amplia ventaja sobre cualquier 

otroitsPirante a 'le candidatura del PNP. 15  Por,e110,-.el grupo 

'Cerdeniata en 14 camera de diputados decidió eu diaolucién atre 

dador de octubre por considerar la candidatura de Ordenas ase-

gurada ante la pribima convención de diciambra" 16  

• . 	. 



COnvención Regional del Partido Nacional  Revolucio-
nario. convocad* Pare le designación del candideto 
A le. PrOsidencia de la Repablica; Mérida, Vucatin; 
(octubre 1934). 
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'1111.1111111.11!.1~1111 
.• 	, 	• 	, 	„„ „ „ 	„ „ • • . 	 „ 

tnque en aqeflos estados donde las corrientespolíti 
• • 	. 	, 	, 	• 	

• vi0010»111,f panerristas eran- atkrum81411",ilnilviteanticardenistes,  
las 	 .- genelté . ci!"401Nal"::fundrviteti-s propias . 	 . 	 -

agru 
„. 	 . 	• 	„, 	, 	r. 	. 	. 

Paciones . '0011t I ca41.. • ••E..ete. fue 01 ceso de Guanajuato «te'ritor10 
• - 	. 	 = 

controlado por Melchor Ortega- 
 , 	• 	• 	• 	 , 	• 	. 	. 	• 	• 	• 	.. 

	

.„,- 	 _ 	• • 	, 	. 
en donde los cardeniste, crearon 

l Partido 

 

$ociallsta Ou analu a ter4.5.  
. 	", 	. 	• 	.., 	• 	. 	, 	• 

•• 	• 

	

. 	• 
donde se funda el Partida Socialista del Tra 

o de. Mx1co)8 	En Sinaloa es  croado  . rr para los 

arti 

	

OG.,'#at..,4 	1 á 	 )tótt's te -  

	

, 	• 

•,... 

	

1.; 	• 	 • 

un ambiontá teso,.. aunque maporitar4aent - 

cerdanista, la 11 Conveci6n Nacional  Ordinaria  .• 
sus trajc*s en 	 'fp ¿Sta les _ 	• • • 	• 	. 	• 	, • • 	•   

fundamentalmente agraristas de Tamaulipas, Verscrua, San Luis 

Potosí y Tabasco legraron introduciv: modificaciones substancie- 

los al programa de gobierno del candidato a le presidencia de 

la ReOtiblica- Al Plan. Sexenal se incorporaren demandas funda- 

mentales en el terreno agrario, laboral y educativo.21  De esta 

manera el Plah sexenal se convirtió en un manifiesto ideológico 

y político diseñado para la 'implantación de un proyecto econó- 

mico del desarrollo capitalista que contemplaba metas de justi- 

cia social y al mismo tiempo pretendía reformular las relaciones 

de dependencia con respecto al exterior en tórminos de una mayor 

1 

FIL  



radepen 	0401A00111 -  reIP0101)!0**11".....-.1*Y112„,._ 	10110".00 

tdaña 	 eíitsel 	perf..1111111a 1.noó 
11 .11011.M.tto,yro011t4ce-... 0.11.4104a A.....:„•91,010011y-.0.1 -9. 11:-:, 

11.0#11é4.41j0.-: 

leocenf lot:oaa:por la utas 1ns ltucionaies (es deci r el mareo: 
Jurtdaao-►pol[.l ce el -estado 
de los 'cá`nale 	111114  t11.  

sedo. 1/1"c4  " 

ul das del geno "luciOnaria°  por eu 

itanci 	~ha mitos elahvertista serraniate y vise 

caalilaren 	una Agrupalión politica§ 	Confedier 

cid» dd Partidos Independiente* (C111) con le cual intentaban ce- . 

Pitalizar una vez mal 	inconformidad de lag ciases medias y di 

versas Capas sociales marginadas. Sin embargo las fuerzas so--

0410a a los out el. CP, apelaba difícilmente velan una alternati-

vo en la amalgama de políticos amargados y aventureros y se man-

tuvieron impermeables A las4prédicas moralistas y pseudorrevolu-

cionarias del CP1. 'La desorganización y los pugnas internas de 

dicho coalición se evidenciaren en la incapacidad de su condldam 

contingentes partidistas. La penosa y deslucida limmina Pont,» 



aborde 	ti-ten: 

os dictados 

fundaba oeit-luri-artalteis incorrecto de la situación tiacional,Jet in 
ternaclonal,-ene I 	se suPortla el 	l» le nen , 

da I isine debido a 

-4  a e ua a 	 _m 
etvlr Las 	

dj 

1-0  que:.'3  ev''' • 

1341' litedi 1/1"'14(.11 Cal  izadis 
comprometidas 

de, alyaniat on as fracc ione; 

can Las ‹propuestas Proeramiticaslienlelterreno social ,y elcA n 611 

i 	te derrumbamiento 
• • 	. 

a rti toril 

1 	ap I 
	 un 

la crisis flicanarnicit e dl 1929. Ademés 

t 	cerned' cl 
nt frente 

gas', 

ce• c't%nterti'das 'DIA- el Pl4ell 

Durante el Poriedo PreelectOraY 'tanto la CPI como el 
•fueron obstacmlisados y perseguidos_ por las autoridades guherni. 

mentales y el: ej&reito, 

. 	El general Ordenas durante, su campaña no se !imitóJa , ro. 

cihir comisiones, de, apoyo, A lo libren- de su recorrido por la 

•repdbLica• buscó, el contacto con las masas obreras Y cameesinaa 

Y los instó 4 organizarse y a Ofender sus derechas. Difondié 

• 

el estall1e£ 



19."1.311".1  

0' 

Naturalmente, el PNR %n'UVI:6'8os métodos fraudulento* y 
viciados, so adjudica un mayor nOmero de votos que el que real, 
mente obtuvo y resté sufragips a sus contrincantes, No obstar,* 
te, el apoyo de las organizaciones campesinas y el poderío de 
la maquinaria electoral del Pf« fueron decisivos en el trilla*,  
fo electora] del general Cérdenas. 



", • 

oPeeleilne Vírgenes dentro 	PWR y el 41~4* 

• 
• , • • •electoral... •go, •l.gobl.erno .cerdenista Inici6 	• 	• • . 

	

len Sexenal en cuanto al papel del estado 	mo 
•• 	• . 	 . 	. 	. 	. . 

. •rector del. • • 

sarrollo nacional en • benefIcio 
•• 	 . 	• •, 	 • • 	 , , • 	. 	• 	 • 	• 	 • 	, 	• 	 , 	 : 	 .„ 	 • • • 	,• 	: 	, 	 , 	• 	• 	 • 	• • 	.. 	 • 	, 	, 	• 	„ • 	• 

" 	 ' 	 •' 	• 	 ' 	 . 	 • 	 • 	 • 	• 	. 	 ..; 

as bast)s para este nuevo proyecto del grupo gobernante, de 

hechos hoblew 1140 'sentadas 	sas..,predecesores con 14 creación 

'Intitituctones crediticias, financieres promotoras de obras 

infraestructura y.,,a4silnistlado)ses de servicios 

t3licos, Sin -,einbargo. ,e1 gobierno oardeniste, a diferencio de 

las anteriores, se prenoula por enfatizar el  ispecto nacionallsw 

e Y popular -41,1o* reformo* que im9lenteba. 

En ente sentido el presidente Cardenal',  en sus apunte* m 

correspondientes,;. lou.prim,rosmesesde 1935 , 406  tonteó* 

rloa Pr0P6aitos fundamentales por, su gestión gubernamontel l  

Activar le deteciOn 01.(141 ; .Promover el cooperativismo entre, 

loa osmneelnos,como Une fOrMA de solucionar le postración del 

OemPe*inadei Procur*r lo habilitación de tierras 40 cultivo a 

través de la irrigeoldni Aumente,* el 'Mara de centros 4* *ose. 



• • 	 • 	.•- 	.• 	,• 

sablfldad e.. 'ioa.oncargadoa de 

tar el derecho de los trabajadores de exigir mejores condiciones 

de vida por media de-sus armas clas'istas.27  

Loa propósitos de Ca$odenas-istipesaban acorictreterset- pues. 

dé. X9354.. '.existlatI en el 1)41S: 7 200 ejidos 

e», amearaban-10.  835 000 hectareát iirepartidas 'entre 

3 000 'beneficiarios:- - En cellí:fereciény según el cetct 

vantado el (11-timo die, de 19331. e)tisticin apenas 4 260 eáltr 

a que btaneficiabatft-a 754 000 campesinos con 7 624 '837 

. . .„ 	. . 	....... 	.. 	, 	• • • 	.• 	.,..• 

tíV'en- 	o -inelles'''di::;flitr-z-¿i a --mayó los filOViRliellt*Ii bufo  
. 	 . 	 .,,_,.. 

. 	. 	 , 
guiscticos :iilit.'fu-eron zintervenides ni reprimidos por las . au'tolrldll. 	..._, 

_ 	 ... 
das gubernamentales.' 

 
,..:,., 
77  

La senda per l .qué el gobierno cardenista dirigió la 

aplicación, .del.: ,--jellit~,-;. 'esipe-Itó e causar fuertes criticas 

de 	la-fracciórE'call4sta-:.( '-Plies' un:a '-cosa .' era'. prometer reformas 

sociales y- econóMitas- - -y'cltrit muy diferente llevarlas a efecto 

-(40n e -costa derlos intereses :de. le propia -"familia revolucionaq, 

.rta.0- y .  511$ socios; -lipitalittas-  y oll9arquices • la opoc16n  a 

la pafltice carden-11ta 'po''.,palile-de'-: tosi-taiembros• Mas consplcsrns 

del- grupo 'cercano:IV :genere:Y' Calles .  no se -dejó esperar. ;In RUS 

• 

• 

• • , 	„ , 



Apuntes cerresPaodlen e; al ies de mayó Cardana comenté que , 
s emites del general 	 urge late que interviniera 

n loa asuntos gubernamentales Y agregaba, u,  • *se he podido 
. 	comprobar 'oue ha venido (Calles) de Ilnetoa can el prooésito de 

_ Influir en un cambio de lo politice obrerista del clobieriroe''' ---  
. 	• 	: 	 ' 	-' 	• 	.. 	• 	• 

• 
a Politica cdleetivo del gobierne, qua contenga clemoo- 

de  corte': Ilicsto11-tt a, y , sed l'II 1 ente, fue ‘fl:fo'llice-14bailiefiti cr 
. 	• 	 .

' 
li 	 et,cada - .10r,»101--..7--  11214. ,05,- claricalet),:nacion-al'es. y --nort

,eemof-.1.!6,6°.5'!,'"-,.--.'-' i   mientrat. 11,111í1,eitt.,a. ,ca.talica ,en 114,14illá  le -preparaba paro-'14:7,tí  
contra de 

, 	, 	opagt 	.vi,,'-'fla.  
va. ctferiliVa'7,-11911-a-ti-Vil .Y. 13r 	andaiica o 

los
, d ..: ,uti.i ds, lbs 

 

. de- 	 -Este Estados 
 

c16rt' socialista", en. 	. 
i, 	 - el congreso 	,'

, iltants:11: de las‘ 	
in:terele_stytdreel:.ecnieeii

lt"o° yl',1414.7r111°°6deini11:311calliiellari°n,,I;n1011eel14.'"111, 

pr'f3613 
	, • , 

	presentaron ' e , 	. 	
, ; _.iltiet4verk  

	

"--,4eenat.P!-- 	
- 	la

•  

noasrtdeelm_el,r,-..,,,,::. 	 ,..,,terldilrite  ly. o provocar
›.,:itztvítillet9a, 

Internos.., 	 , 
Departamento' <::: 4,2-, -ietill0.estadüllni 419.,:- 

	60-  Corta de
.m1ico" ún.,... i.,.  de elt..a.:pi,,4efiestá ti..71-  : firmada -por > 11  	 ... 

	

propuestas 

	lite 
en

. 	'   	resta, 
taz .''• faitictiá ' uno;,-inves,  titiecii•ein Profunda. dít -  le - 
 

s'el túaci 61'1.  mol  

	

..:. 	, 	. 

' 	ic 	— -. 

, 	para calmo, ' el Secretivio de Agricultura, Tomas Garrido 
Cenabai s, fomentaba la inquine clerical hacia el gobierno perol. 

tiendo acciones provocadoras de las organizaciones paramilitew 

res conocidas como los wcaMisss reilhe"1 en diciembre de 1934 

Provceeren un encuentro en Coyoacén al efectuar un mitin 



.(1t.."..rot.t.....:IJ701-e 	vi.e.yliiIeii.',-te 	1,ü0.1 ti:k!Itti144 
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graso nottl.lillr:1):4116: 	aunaban 	varios miembros,- 4019. ....,...........„...............„..... 	• 	•...........:,...,......, 
100..itisi:-': 	 1e.0:• 	 n401.:-..fr:..gi,t..:11e: -c.:.‘031:•eil,  

...-loie1-o'..11; 	
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olow 01,tton 	 tk 	'111.:-. 
0',9:01111t..R 	secrre'. 	 é...-1.píti'-...e 	 0:-::.i:" -:Qui'iltgt::. 	.0(0Tett. 

peas l.' *r 	rIli'i 	 dell .:1):01#,:..!:..:ta1.11ente Central 

	

e11 ‘nutist"aquea 	 e callista 
pos 	del. gabfel¿no dopdenls 	IclOre:Ti que lbs.

central *s'e re 
das **Mesaran' 	 ásicitlis ante el estado. 

-01etarfaidó 'nacional ntitula 
"Pluestras 	fati on 	 blicado elprimero 	m 
.111 	 consideraba ligada; idenbigic4  " 
mente, al gableinne  en tutea lquetlqs actos que significaban el 
beneficio ndel praletar1ado;4aunque ilibrayando qu'e esta agrupas,-

permanitnilaIndependiente del estado puesto que el entrar 
en alianzas 	grUIO:en—e'rpoder, significaba quedar su, etos 

* Va011111 '0011tigeí d'I estado 33 



• 

n aapeete del Ballet '130-30" presentado en 
el festival arganliade per el Departamento 
de Bellas Artes; Plerelia,* Michoacen, 7 de fe 
brero de 1936. 
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ar* de Olputadol los-...-ssolootlooss 51000.01,s -•• 

ridlleis ty cove alrededor de ID diputados (9 de ellos de 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 

ohoacéri) quienes eocabeaaron la lucha contra el callista, en los 

cimarito 1 eg#1 sl al; 

• • 

1 pugnas entre el grupo cefliste representanta de los 

vedares da 	 dustr1elu y terratenientes nail'ipnalasze y los cikr" 
.. 	„ 	. 

enlatas,.-;.:,-. 	.014-'11.-  . le 	ie*iii,:::::'01ill1-eyeiki 311, .•:; .00,111111.111ly4•01-e:o.:,:-.' ::141.::::: -:*. 
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peac11iálentt,0001iiaba* 	 desatar : 

p.011--t,tylt - '01j::..'00::.1111-:41011Pta,h4ri:-2101- -.retostilndii4lonea-1.  aunque su 
, 	..... 	_ 	.. 	. 	. 	„.,......,.•,•,.•..».. 	.•. 	., 	• 	....._ 	..... 	.,, 	.. 	.....•.,........ 	... 	 .• 	i :..”. 	...... 
tr.titit-rte'rinina1,4:•-.140.-'--.: una profesión -.rde lealtad. 	 : ..'haci a e.V.-. presidiste. .. . 	 .. 	 .......,... .: 	.. 	, 	:-_.-... 	...........,- 	....... 	--. 	..,-. i . 	-. 	_ 	::• 	.:..-..-... 	-. 	- 	 . 	- 	-, 

Las Cameros de Industria y Comercie se apresuraron 	felim 

altar e 001es por condenar "las nocivas consecuencias de la lu* 

cha de clases", los legisladores callistas aplaudieron, El ala 

radical de la Camera de diputadoereapondie con una defensa 0 la 

politice laboral del gobierno y reitero su apoyo al jefe del pogow 

, dar ejecutivo. 

11 presidente no admitté las **ligaciones en contra da su 
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77777777777TTTITTIM 

con 	bjeto d 	*tirarla uniflcación del Proletarladel, • 
peto mutuo entre los miembros delCHDP, le' alitollomía de la!  or • 

11111113140ioiles miembros 	su base quinta estableclit el recurso de 

le huelga general en el caso de un intento de feaciatixacián o el 
• 

....••••••ncwnpljmtent•• .•••••de los derechos  

Asimismo*, quedaba sentado el principio de la lucha de clase* ce- • 

mo el fundamental Pera conducir les acciones del proletariado> 
' 	 , 	• 

• 

enerOla 01,10s bandas Paramilitares ("camisas 

oradas"). 	. 
. • 	 „ 

de. Junio el Pretlidente laIn A sus  ministros Au 
reunión urgente i que d16-  como resultado las renuncias de loa m 

• 
Distros ligados a ;1111461  entre * 	4 	 n!b4/  

tras, 	
om a4arridaCa 

 

y Rodolfo Elles Calles-' 

La eflouela de cambies en el sistema estatal, conducentes 

4 neutralizar la "herencia" callista incluyó cambios en el po 

dar Judicial' expulsiones en las legislaturas locales y  el wm 

_ . 
	 Congreso Federal* remoción Oc Comandantes Militares Y  Jefas 

de Operaciones Militares callistas y la incorooracidn al 

viejo (Activo de oficiales del ejército de filiación carrancit 

te, delehuertiates  serranista, etc.I la desaparición de poderes 

en los estados controlad 	par gobernadores calliatael En Son 

rae catado natel de Cante *se enularon las elecciones para la 
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' 	• (.1 	 , • 
„ • 	 - „ 	 „ . 	' 

• •k 	.• 	..• 	: 

	

1 	1 

• 

aul)atlti4ci4n da to s)odfifirat)* 	Lottvo y legislativo, lo 

imilic116 le tome de 130seei6n- del ingtvniere Ramón Remes -*Imptteit- 

por Rodolfo 	
....... 	 •••-• • 	-....-..••••••••...: • --- 

• .... •.••  • • .
Cefos. y $0 CD1OC pravsiono lmente en

se

•  

•• 	• 	.. 	 ..• 	" 	••,.• 	- 	•_.•-••• 	-,•••••• 	•••••••. 	• 	• 	•••-- 
..„..    

. 	 .. 	• 	• ol  con el coronel Gabpiet  •• 	.H.  •-• 	• eyv
• . .,-,:•••_:••••••••••••••• 	 • 	 ••• colcc  'lco da Phi, 

	

"• 	" 	•al mayar • ...  

ado; en Cal1m fue destituido por el Çon. •coronelMfredo•• 	• • ••• 

greso local 8olvdor Sauceda, grec'Ia.s e tos buenas oficios ds 

los Pedro Terral- (ttf.4 fi- delatuert á t1).•...y ernesto aftt • - • ••• • 	. • 	• 	 , 	• 	, 	• 	„ 	 , 	• 	• 	•• 	. 

. 	 , Reyek.ii,- .Iutenet- .‘prepar,itrow- • • 	• l sucesi8 • del tnlenta 
• • 	• 	.••••-•••••:. 	• 	• 	:- 	• 	• 	. 	 • 	••••• 

Ít.,ayo.-:eir,.gobeekáctor.,...tepoest ..:.• 	 .‘, 

d911:, grupa 

Ag 	 licen:(3•11.ado--- En- •   
rique Fernndez Martfna!z; en Chiapas se rompid el monopolio pe 

lttico dele ollgu'qute terrateniente haciendo a un lado al go, 

•••• 	• 	. . 	 • 	 - 	• 	- 

• • 	'-'';'•••• 	-•:•‘ 	 ".: ; 

. 	„ 	, 	. 	 • • 	• 	. 
lugar. /...  	al licencIada Am ador 

CoutifI3, quien 
 „.., 	. 	. 

.terila el conietldel. de dejar en 'en lugar el 1ngeni 
ro lifrolo".'411;otOrrox, funcioneriOAS1.0004rtomento Afirer10,-.„. _  	• 	.,. 	•  • .. 	• 	 • 
vinoulidii• 01,091aite adechex s y otros dirigentes de la CCH. 30  

losols hiele  en si PHR se ofectul,00 Cambios oflosmio0404 0 

substituir al Comit# Ojecutive Necios.' y e le mayorle de lee C 

mitOs Pireotivos regionales. Omilio Portee Oil recibió de manos 

del genorS1 MoItles Ramas' miquis de i000t000*. 10 nrssi4enoi0 



	
lil 11111.1.1~.11 1,1111111111~ 	11T,,..1.111.11111113 1111 

• , 	• 	• 	, 	• 	 . 	. • 	• • 	. • 

•'.:1111.,71';.,11!'1 	ti014. 11111J4*.110- -........ 	., 	.:. 	,.....,.......... 

,sus`, tléMéttol' 	Ratones 	1:41.4-:-...k. ...,.........:., 	....,-,...... : -.„...•....T,..,...•.„ 

::0-1)1:1-,011 '11/...1.¡;1-.11,Y!411. 

al ma 

tivament, 

Oifie4114 qu*-411 gobierno cardenizta se desembarazaba, por 

mentol  del control directo di loe callistas y fortalecla le 

toriod presidenciol para
, el  cabal cumplimiento de su PrOgrems 

de (mímele  bajeles lineamientos qua le dictaban sus 0401 1/41* 

Ice Prefum444 tc0fallremt*** con 14* blawleeiales que io apoyaran 

los mlembr 

sistema esteta' 

con el callismo Y que exiglen el OMMP 

fracc•íd*Imiltice militar quedaba delfin," 
as demisiones estatales 	Solamente SiipP 

4um 

'",¿ •  	 4 	••• 



meviliaac ones campesinas de apoyo:i'a, k?;¥►¥41 .tti  

t'orle Cardeniet 	*pues a decidida 	movimlen 

roro organizado. Para frenal" 	cambio politicol 	Ignoro 

interese* hablar 	ra 	'maquinaria ollSio4"'pc 
a reaultar' 	 enér 	del t›Ifitur 

OmPeeinedo 'organiza 

rovethado por el prrespresidenteardenas 

on* 	soc agrupacionescampea ' 
ac'uer'de residenci 	comisca 8.  

, 
e condujeran a dicha un ifica  

1'41 

at4 loicietiva 

lazLiga Central de Comintidades Agrarios (dirigida 

1441S Remiras de *rellano), la Liga Nacional Campesino 

al PI* (dirigida por Antonio Cabrera) y cientos de co 

locales.' 

. 
Por su parte, las organiasoienea afiliadas a la genuino 

'INCUll (afiliada 4 la Internacional Sindical Roja) y un buon oh, 

mero de comunidades agrarias do Puebla, Veracruz, Tlsmool4 .1, Tau 

maulipas sellelaron que 'estaban de acuerdo con la unifjcecone " 
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ligas campesinas ,y los snd1catos obreb'os afillados 
•,.-•`•.1.:,!•,•••• 

• •Clara 1ntc16...• 

a; aunque en el ceso da i dlrecciØn nacional de e CROM, 

miedos les Interesaba crear ui frønt, opositor. al aobierna car' 

denita que le; ayudare a recuperar su Influencia dentro del 

•• 

- 	• 	• 	• 	•...•• 	•.• 	••••••,•-••••••:. 	•••••••••.••" 	•.• 	••‹....•••••..••....•••••• 	...•• 	••• 
• _ • 	se• •negó.•.participar  

congresos dø unificación Øóflvocd,i por el PNP y las flqa de.. 

comunidede agrarias estatales . 	„ 

No obstante, entre las masas campesinas prevaleció la  . - 

~sis e responder el llamado unificador del gobierne eardents» 

te, Por lo tonto;  la Secretoria de Acción Agraria del PNR 41114P 
M16 le responsabilidad de conducir los trabajos preparatories 

dirigidos el establecimiento de las bases progremaliess y arpen 

ni:4'Mo* de una futura central camilesies ileicse Pero tøl «00* 
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Coinfittl6e - Agrai414

• 

	

	
. 

Convenp101'AgrOlk:: 
• Coriimnpian ASir 1,1  Convención /Mirarla-. 
• onvencien' Agrarii.,3d1.Chth.004:'.:  
Convencióno   	" Agra á ,,:jleitieylk. 

nvenclén 
Convención Agrailitio-de4040.11414  
Convención Agrar1141401.0,e0'';'''' '4.  

• Conveocithi Agrarie dóo1im&(.: 
Convención Agraria de: 

9:y SO de Oct. •1935 
Y 23 de Oct. 1935 

Noviembre 1935 
Noviembre 1938 
Noviembre 1935 

• Diciembre 1935 
Enero 	1936 

. Febrero 1936 
Febrero 1936 
Marzo 	1936 
Marzo 	1936 

28 delegas:101 
1170 ReP Gamp 
1274 del *godos 
1110 delegados 
886 delegados 

1068 Rop. Como . 
1400 del egadO4 
1399 delegados 
1600 delegados 
268 del apdos 
468 Rep,Camp. 

gUattddllientes 
• AcAtecO$ 
,San Lisia Potosi 
Taestiltpu 

Total decamlesinas >wriffilitilos en le Estados de la Re 
;.re: 688,8 7  

Oblica ,v  el 





1 

ImPulso obrado por •ste preCti10:::preve00.:.. le.. '0".1.0014 
,••,• 

16n de c*nfcderacjones campesinas supeditadas a los gobior 

nos subeentrales, manipulados por tos gobernadores con fines 

personalistas. •ste fue el caso de la Federacløn Campesina de 

la 	 • a .Federaci6n de  ......•••Sierra de Querltaro ;46 . 
••• 	••.,•;•• .•• 	• 

•.•••.• 	• 	• 	• 	.  

de la •Sindicatos Campesinos del Estado de 

	

••• 	ja, 

.1ga de Comunidades Agrarias del Istada de  

estados como el de Hidalgo, donde los campesinos eral,  
víctimas de cot'Istarttes represiones  Y del dominio ceciquil *tire 
916 en septiembre de 19 	al Frente linico ide Obreros Y CamPesi 
nos ycutrmesos•dpuIs la, oderoc16n de uniones y  sindicatos 

brero y Campesinos del Estado da Hidalgo. 

es dimensiones que imperaba a cobrar el movimiento de foew 
• 

sea auspiciado por el ' gobierno nacionalista popular del Pral'!" 
• 

dente Ordenas d16 pie e le contraofensiva callista, In ella 

se vieron hermanadas fuerzas políticas que pocos anos entes sa 

hablan desgarrado entre sh Entraron en la conjura desestabh,  

112adora -instrumentada por Canes: vasconcelictaa, antirétehum 

cionlatae, caballeros de 0916n, éseoberletase valenzuelistass 

delehuertistas, las ChlarasMacionales de Industria Y Comercio. 

las Confederaciones Patronales de Monterrey y el P,F, 0  los Icam 

41444 doradas", la Unión de Veteranos de la Revolución IDaniel 

Rip Zertuche, Sabina VilICAPP4)9 eitsgobernadores (»labor Orteas 

de GuanAJuato, Carlos Da&l, de Durango, el eannral 14~40 40  



1194 u 	 teb#411 	0141..ilt100Vretiródat:... 	stelT ,. .:.- 	... ' 	, . ,..,,.,:..•. 
-110: 001.yo, a Ara0 Prensa'.fique-  (116 cOlOrtura a 101 *Oilpites.. 

-..-, 
0111$111 ; iidOrk terratenientes, nacionales y ntirteam.élica.1,  .., 

„. 
004:. ttylly.1 	-an e: t *ars 	Orgoo Polltipas ant Camitalitt'iy : 
tea 	t►1 d1 901i...é a rerwileiI. 	Iloel# 	n 	1010100 

40#* ek 110r1004:: **retarParticular 	pral ia .,....  
OOP 	 ex ríttap.;.̀las comula paclenet eaViatial:por 

varias 	astado H 	codal_ 'ortcultura§ OfeysIlle .. 	. 	. 	 . 	. 	...,,,  ,... 
eladieel 114:iii-I111-optiis•-•.: 	 Secretariaa Privada 	ra01dile011, 

Pactan.* 	an`spertaá 	Palsticulares) as puede obtener 
une /dee'aproaimsde'.del flnanaiamlento Y loss Prepare v** do 

uft M0Ylmiert * político 	ilitar esestabilisador en contra'  

(litiftr**ca rde01tt0 0 Junte 	mitas activtdades subversivas 

4  burguesla teduetrlel regldmellt*** finilectlba *And** Peremi 

Arca para os,tillse1 .a 191 o reyes y campesinos. serv$r 	ese 

uié*Iré 	tat4r 0, terrorismo contra los erganixectones 40  

squf,r411"ifirt s 	.asaltaron los locales del Pertido 

pountati,  

,Derecha Redí ea 	!loma:- 
trégltp gertfirli se caracterf*aiie per 

maflifeatti pripplaalinaati. 
..on el elle a Norteamérica, 'O cual encerró en diverao*: Oiva(0sa 
uc cierta ` 051.1,10' ingrediente de este movisitosto • 

fut. 	des .recio« por lá defflocrepla . y.  l'a renuencia' a eu4aorsle 

1 propine:. 	dit 	'de 4,00talenati. Ael 	4fret • ,  

01e144 

'éttiperbaillii'. teittajtjerlitte'• que 



oha radical Maxim* mo ultranaa!ona 
antiparlamentaria y aetimarxista 	uderec la radie 
obstante, estabaconstituida por dos vertientes: la secular y 
la religiosa 

vertiente osa ellt4b4 oonatitulda desde iuega  Per 
el 	oro 	sus agruPaatonea clandestinas, como 	a  formada 
án 1934 para combatir l a. educación socialista y en genera 
que denotaina 	medidas "comunizen 	del gobierno cor 

ata, 	agruPaaiones legales coma la  Aaociación catelica' 
e 	venasMexicanos AC4141 	numerosas ligas femeni l.es e  es 

diantilos 	ras. 	vertiente secular ea atrincba 
gas políticas tales como a Confederaci 	las Clases Mtdiaa 

tanta 

"loe mudos" 
Rodríguez ,  tata originalmente se decla "defensora de le necio. '  

ftelidad° contra la amenaza judlo. Pesteriormentee inc ui ríe
..  

en su propaganda "demandas de contenida social°. $u loma 
co Para los mexicanos" supuestamente obligaba a este grupo o 
"rechazar cualquier ideoleg$a extrañe' ya fuera nazi, fascista 
o comunista." LA presidencia da 14 rapdblica dictó un acuerdo 
prohibiendo sus actividades a mediados de 1936.64  No obstante, 

continuaron activos hasta 1940. Paralelamente a este organiza- 
ción surgieron decenas de pequeños agrupaciones clandestinas y 

"legales°  que tostentan lo't mismos principios. 



enoentrabán ilta centrales o rer 

cabezadas por 	reccionea opertuoistia ^que alegandodeba.  
a° del palá contra 	otromlaido del comunismo orinare 7. 

Al leo: 	acional de Traba$Adoreo Unificado* (ANTU) integro 

por le 	m 	Camara Revolucionario del Traba 

Federacl 	alodio 	rera del p P. y le Confederac 

do Jellege 	nr9anizaciono 	videotemente ee 0 001 

central 	 oaflunclabo el palo ,dn 
aoli ar 	emelt& 	enal de Defensa Proletar 	rOne 

lev 	CRQM n sumarse  a los 041 11  Otos*mentando 	espere  
A 	Oen al  retorno 	retlenerfaT u Pcsa 

gia4as 	diciembre do 1935 al  regresar Callos 

Drenes o acorAP*50be y u 111zInfluencia sobr  
lea orelnig4011111°4 	¡godos sed. i ANTU Para.prepar e :uno  

pe„: estados de 1111001erua :Tlexcale . 	00141:- 	11180,1111,:Partéii' 
Iferidruig al promovieron pel'ee, de 	oree , Proteatand0fplr:. 

.1.0tromisi:61vi:del.Comue.istne" en. el gobierno eardeñiate 

Par su parte ha emPriaaillos tal* reticentes 4  entrar 'en 
la alienza Popular, dado olOradi¿eliames del gobierno Mil Pm 
neral CArdenea, al que oallfloaban de comunista; iniciaran una 
serie de aeahltlea destinadas a obligar al gobierno 4 reotiflcar 
au rumbo, PI Monterrey, con motivo do la 11411104 dp /// 41  Vid"." 
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gopertametnla 	
, de las trabajadores' 

	
,0 febrero de 

I 	
miatoas peticiones un. paro peretlropo

nnadleerlfdavfooletraddlgelecrillefnrateron elle 

bis 

n ro 
13eidolis el promover 
	

nretendie mostrar 11* 
	

tailaiiat 

,.... al resto de 
la 19369 acci-lt 

	seguir para obstrt4 tila  a  

A  de if?uerlle que r 	
ir  la politica 1  

i el caitt
47  

	

i: 	bullguaa a 	
dent.efile, 

1 
y elcan  9, ea del  

d 1 	, 	. 	 . 

Leon 9 general rae? El riabovItleder P 	' - 

	

i te/'al de Nuevo 
	ente  con 	. 	

' 

v4ov a 	

los PritIsi".- 
1 	- 	

rio Morales S' $t'Iche:'ealegturu6pdoecinearndeenr'iactoanlges.rul gcaihrdeern"alicierlr„tiuenntuftuniaisila 

' '• • 	
tánidos Po' 	

presidenta 
	l 	a 	-,.. 

1)40a sostenidos 	

dirigida al I) 	
Patrona 	

1s 

I 	
Acilin do a 
	 ade por el 

ate u 	
Centro  

1 	
con t'a bleina a al 'Pro 

CoMunlc 
	 us  it  

	

. 	
al)acto , 	 e 

lionterri33'1 	
e 

1 
. , 	

911 prepatiitt) 	respetar 1,0 r'i-e-car respetar ' 

	

	
' 	I  ) m$ deseo Al; colabbrar:leal.manto con Ud. en ou obre1 	del, 	

*. 

me: abitgaa a evitar que le acción' de les trobe« . . •  
aladores se desborde de inconveniente manera, pero te 

I 

	

	 • 	 a  
bien a s'entinar y hacer cumplir las disposiciones de 

. 	la ley ..11 loa grupos de industriales y patrones que no 

• la ACatOfte movidos sólopor su deseo de favorecer' hl. 

cemente sus intereses particulares. contra los derem 

chas colectivas° ." 

las illmeoelanas de la reheldle empresarial, quo amansoaho 



,...:„ ion -0....1•10:1140r 	' -:;:t, 	.el,',.... 	 .:,1. r... 1 0r.:0141111.i.e 	. e4.4-.:.• 
na 	 .-.1,'..'can quienes.,. 	•O'..„0.v1.r..:t1:,eitO..:n:.:: . 	.-00tvle:: '.,: 

,,:-:•:za.--- -::i 	-,-.4:--:,:..1ncanforal:. daca de 	a b¥11!tg..;140!14:: n40.110412 lat .'.:1ndeate
as

... 
'1021010nleyi 	ntoirr 	res,.. iintii-.',Lifitut: 

	

P01 	 trOl 	 1r., 
estola... ,1111,1lpr n e .: puant a las.'ittenciánéé-, : 	.- , 10,41::e.r7 

11)!::: 	tae16 tottlinIfitai 	 Iderift*, :.‘..„.."' 	 ..:,..:  
rrespenka 	 rá: 	 aba 	0res ": • 

41 	44011.,. 	 :asunto 4--, 
bli0 fedeeral,es *-:,-no Ikal.. 13t,i(silv41: 

	

9;rfa 	 estos  
rktr 	ro 'em 

	

'...10 .1(14il 	uy,:- 	- -:ofrecer. a usted nu00..,..4rp, 'coopérlp 
cilltili::Pr#01*5. `anima .:-: en esteayunto 'iotra. iintencitin. 
otro 'Intel 	 4m4rvi: ':14stertraba: ar en 1-a  
medida dei:,,,nuestro.,:i!.. 	sktivaio.': 0411v:hacer 	patria 	-elde1 . 	.:..... 	. 
m8á foIrte 	4-,.,, 	 ii..$ tIVI:j. 

Presidente de» le RepIlblice formuld anal . de manera 
loe t.rininos bajo los cuales a,1. gobierno 	pros i 

se proponle donducir eme relaciones con la burguosila• Este 
terabe 	dociaitin de normar sus actas de gobierno Inteerwil- 

mente dentro del marco jurídico- politica constitucional 

proseguir .1 programa de gobierno contenido er! 	Peen. 
 

Sexenel 	vejrt1 	d . iott 'industrie es que el exatusrbrft!entll 



de 141 rtglet.enstlai de le ppcIpis btirdiseelee 	desconftenze de 

1* hurgu*siellexicene Perdurerle 410 largo del gobierna cardo» 
;líate; especialmente al observer le creciente movilixeciiin de 
lee mese* obrera* y campesinas en ePeYe e le CleetiOn aubernemeft 



.,...11,17,...!Iy1 	 -014111:!k,:, n iiati ,,,:1,•,:.":1 	3 teoopeelee 	P.1:::_,-... 
. 	,:......_„.... 

4r1.::-..:le rep14!,.#. It.-:, :lo 	 .!¡111-... -:.. 	,..-..,0111tfollj 1...- obren 	ti* ..,,.. 	: 	 ....„.... 	..„.,...........„-.: 

vine, en u1. .,.:.40111.(1::. as ro110k Ve IlytOnel 	do creer ,:p,,,,e0e. 
.,..,„ 	:_„....--, 

. 	.. 	
e t 	4 

, 	."• 
111'..1.:-;4,:./,- 	!1;:1.1.. ,.:.,,. 1,1!.111'....!":,..,. 	mor11141 	'-':Iiiik11.1ill 	n 01.. .,,,..:-.-,..„..J-,.:........,..í...., 	.„......•,.,...„.•,.,...,:;.,,..,...., 

del carden smo' se edrlrce11141111.,,  :--11. 	
10, 	ósibtlidt •.....„. .... .....,_. __ 

tantoEn  	ura!411111-'"4911113, se debe t en el ;dilema 

	

in011111!!--.." 9.1 	,11 011110EIT.40 	C$19enee y asumir,coasoll 

, 	omelte 	proy ct de dlterrolló neciollei que -14'be 
ef 	91!gre01, 0enVe;,4d4,.por.el eft 	se ofec 

e .,.,11!*!0• 	19.111 e 421.1 1111gutCriPT. 

sindicatos' obrarás y óesioesInos e 

eepresehtle16n. de eprioltime4e000.te 6004000 aaremiado.i. 	* -41115'' 
temes . 	Pener114 acordaroncoSE4itlir 	, POnflder40,104 de TrO7 

114j04-9,111 	4Tm). 	,confirmó los pyloplplos 

- 0d0V101,01 19re1 . 11 	itetilMperi4lismes 

- 112,1141..,r1Y11111199!rt9, 	01011r0 ItillItenotón 	manteneise t'ido 

pendiente del eatadot adopt1 el 'prleciPle redor de  lellactIli do 
61 

11145°11.°11 10  cond11191 	I 1W 7Or4clie* PPlItie4 	eMbarliee 

livet180.  s.ta  po.aIcl6 	s 1 .1.31' 

?memo& coso Boris, supremo de su conducta la 

lucha contra le eetruetur4 ludfaudel del Pele Y 
5 	. 

contra le intiwvengién 40 los fwergas 



cierto 

""111~11111~11111111M 

.....--_... ,,,J:J..-J.-Ji.,.. 
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la CGT efectuaron un mitin antl-comunizta el 8 de mar** do • 	 - 

ese affol las Cimeras da Comerelp ylos Centros Patr()nales $1u-

I>liceron otro) memorial en el. que se repetían las acusaciones 
. 	_ 

e. -:,11D0 ',..0)1Pi780"*.11102 . 1"e010montlinOt, 	II Presidente 
, 	. 	. 	 . 

_   
. 	 . 

l  

AV 	 v4pfundizar los Planteamientos  hechos un mes entes on'  
. 	• 	. 	 „ 	: • 	 , 	. 	 „ 	„ . „ 	„ 	 . 	 . 	: 	 • 	. 	„... 

ac r tm Ilaisamiento mesurado a a burguesta en el. 

otitul$ responsable para evitar su propia 

eisaMente Parque cenaste, como revolucionario. en 

gua circunstancias ea  incuban Ves explosiones del  

sentimiento popular, recomienda que la clase potra». 

nal cumpla do buena fe con la ley cese de interve- 

nir en la organización sindical de los trabajadores 

y di e éstos el bienestar iconémico a que tienen da, 

racha dentro de las maximas posibilidades de las ea 

prosas porque la opresión, la tirante industrial *  

las nec@sidades 'Insatisfechas y las rebeldías mal 



lobiern 	cargo, detP44* de Puntliqliss 

eche* anterájpres, declara a  ustedes que no t 

lo Acense 	colaboración que le ofrecen s, sino que 

10 4 Venido demandando al igual qme 141  de 

qa sociales 	Pero eta c laboraciÓn debe cone 

'una actitud comprensivas l 'mala 	segundos  

ihes m'` del. procese evolutiva que se *Pera° 	r  

r*tívo hlatóric04 en la condiciones sociales y 

económicas de nuestro naisi en una acción que 

curra 	a del Poder pbblice, encaminada e  reses,  
ver el maximo problema que tiene'ante sil redimir 

4 miseria an Rue viven, a 14s grandes masas da 

trabajadores, coleóAndalas ademó*, n condiciones 

de civilización Y Cultura an <oa rar con verdadera 
sincero de contribuir 

beneflcio de todos 

le Producción,"63  

Las manifestaciones anticomunistas de la CROM y 10 OóT, 

y los memoriales de las cimeras de indutria Y lo* centr0I 



YH 

ronale 	 *atol n 	edil* 
cardsniat 	 tan 	'40 	1 	ecuti uQ toirnó la1 deter«  

Minación fde frenar .:
por.,  l o menas 	os Promotores mds oonsPim 

cuas 	asfilerZoli dirigidos a  desestabilizar su gobierno',  

enero* Cpllea o  <e1 lider obrerostuis Marone* 	fi 

eón 	 gobernadur ee guansjuat 	elOor Ortte 	eron  

eicPulaltdos  r 	sis o  par initruccioneadei residen 	rdella 

	

. 	- 

ti, tey 	ronl 

se an revls 	1 	eetl s Presidente de a f e er;i can  
adoro 	uni a 	rodu 

protestareno aparecida 'fattAft,tbajjmyILIALW10144 

usan 	8Pdena de *ver 
Paraecuc 	dastrucci 	lasorganizaciones > obraras 

haber expulsado 	morones' 	contra, del sentir de  los traba 
dore* mexicanos 

Por su Parta Vas nuevos dirigehtas dif la 	dirigid 01 

por R IreVilloo, 01. nueva Secretaria General o intentaron, abrir 

la diacuslón con el gobierno círdeniste con 01  fin de convocar 

a una nueva= convencién Proletaria' en la que se  acordara le  Al 

solución
.
de le CTM y en su lugar as estableciera un "pacto de 

mlintyaleso que gnicamente coordinar* el movimiento obrero*, 10 

cual Acabó por sumir a la CROM en 10 anarquía y el 011110mlente 011 



• 

empresariales-..gobiérbnos::cordéniOta--  • • 	• 	•  	•  , 	•  
Comercio93 	a nueva Ley de Cdmeras de 	 a s t 

dio de ia:quese.haca obligatoria la pertenencia de Indut» 
triales y comes,ciantes a dichas cilvisaras y se concedla a la 
ei:t.etarla'do lodustrlay Comercio la facultad de hatear cumw 

plir las prescrétpciones de esta ley. 
:',• 	 ' 	 " 	• 	 : 	•.•• 	- 	• 	' 	- 	 . 

r otra 	 1a5 wv1fl2acionesde 'los trabajadores de •parte,• 
•I • 	 ' • 	 •• 	 • • 	 • 	 • 	• 	 • • 	 - . 	 • 	 • • 	 • 

• 

•erania-pauta paraiaformacl6nde • 	ca-
calés. 

slñdlcatos nacionales  or rama  Par . 	• 	 • 	. 	 ••••••,. 	• 	• 	••.•., 	• 	.-•• 	s•.• 
- trabajos -pe111»11 	•-• 

tonforMac 16h2 dellindiellt.'4,41tfolli111.'-dfuTi'abitiblleres. "'Petraler.04 •• 	 ..• 	•. 	. 	 • 
• • .• 	Aunque j. .. •e istøncla de •arganiuclones • 	 .. • 

.pugnas ent.vitts 14 ..CT!‘; . 	. 	• 	• 	.• 
y, las' centrales campesinee (CCM, LNC y LCCA). 

Debido a este situación, la CTM•convoca a un Congreso Como 
malsín* de Unificación de sus bases campesinasol cual fue deeeum 

"torizado por el propio Presidente de la Rept:Italica *  quien hizo 
une declaración taaante subrayando que la unificaci6n del campe 
alnado ere un deber que se habla impuesto su gobierno y en vira/ 

tud da .11O 



El general Liaere Cardanes recibe un fusil de 
Menos de un veterano de la rel.felucien• a cam- 
bio de un -a n:rado 	u laguna. Coahuila* (c 1937). 



e 	¡taller** 	convoco,' el Congreso 

strsPeeinetlf, Por  les condiCiones especiales 

estos, el gobierno emanado de la revaluc14r, 

se bo cortaldorado y so considero en el deber de 
• . 	• 	 • 	• 	 • 	 , 	 • 	 • 	 . 

patrocinar uorganlzacldn 
 

consecuentemente .,.„  
11..: -17m-,::1..›0001411.er -, ',1,111::-.:PY'01,!iiiii1010,': -•prettInp:.:'.. 

diese, en concUrrenele con el esfuerzo del go'" 
• • 	• 	 • 	• 	• • 	-• 	• 	• • 	 - 	• -• • 	• --- 	 - • -- ' • 	• - • 	• ....... 	 . 

• •• 	 •-„ 	 • • • :' 	 • 

os de 'Pograrlo no consequirian mis que 1nc. • 

•'-',••••• 	 • 	.• 	•,' 	 .• • 	•. • 	 .• • • 
• 

.11,11:014.0i1 	introduciend o-:.•:•.• entre  

ugnas Internas que tan fata. 

' 	• ' 	• „ 	• 	 • 	' 	• 	. 	 • 	- 	• 

ocastonadi  
- 	, 

relitarlíd 
• , 	• 	• 	 • 	' 	 • 	.• 

- 	• 

Dado que el gobierno carden s'te se adjudicaba  lo oxclOo 
Vida(' del  control  de las Organizaciones campesinas, *hilito

le  

	: 
• 

CTM a renunciar a (sus propósitos de promover le unidad 01)1111 

reueemPesine* Le CTM canceló 11.4 preparativos de su proyecto- . 

do, congreso agrario,  

• . 	• 

la organización de los trabajadores del estado inlqfilimenw 
4 

te se realizó tante por PequeKos núcleos dentro do las soorotorfoo 

da Estada como por la labor unificadora de la CTMs pare 4936.* 

(»dation le Unión Nacional de Empleados del Gobierno'  la Alianza 

de organizaciones al Servicio del Estado. le Federac$dn N*clanal 

1 



ZITMTT,1,91,TTMTnney 

avance de las fuerzas gocies democriticas propua 
ras de un pacto popular, an.tiintperialisia. 	 mk,  • 

representadas 	, CTM y la , CP1 .0.11 .:MéleiPot..- no puedl;.yerae 
aisladamente 01' POPtexto. MOn11111Hpues •1,11- Correlación-41 - 101-
fuerlel.polilieel:11 sociales en el exterior. iftriuYó 
Mento. en la consolidación de las alianzas establecidas entrovel 
gobiernw_cardeniwta.  u:!as - matas'obrero-campesinas. . En este se 
ttdo, la ofensiva lanzada por el fascismo en Europa y 'Amérieel 

invosítin del norte de Africa (Ableinia) por Itelini Val Amar 
nazas Internos 'Y externas en contra de la Repóblica IsPeN0144. 	¿! 1  

los crincet  y-opcional' entre los eqtados democritioos ylog 4, 

ammiummaii~~§~~ 	 111=1.1•Mmammazalemammumakiwzmaz~l.mormutom memezrwro...mrom 



4Iell,1 	.nace.0,114 211111 	- AltvÁll prevl,s  
expans1i n..de faaói`smoriaz ,..lalei••:., 	inminencia 

111,.11e... 	 iireety que, de .concretarse, afectar 

11, 

ida (11.énietr ticati 	uroPo 	méricuonoaugaro4 
sua esfügries 	.agliuttear 	aquellas fuerzas sol 	4 , qu  

., 	. pudiere contribuir 	a laucha i 
 contra el fastismo 	er, e 	 ' 

ralcla, spa 	elania VI 	entina raa 	Po 

rentes PoPu 	Ooofrl 	atc amo, 	Mliet‘• 

	

apio y 	 Imunista' 

vá l 	... 	. 
Congresou'Mundial recomend del Frente Popular 

r 	> 

4quelles alees que. se vieran amenazo 	escalada de 

mexlea.ne at 	Congreso da la - 01fri11151 101.14, 
anuvernietta envió una, carta 	PCM ex,poniendo- 	 remisa del  

gente Pr ópnler y urgiendo la reatzilitn de un frente da atta .natuT 
illeza en Axiea. 	Ner.ndn 	 xit 

eslat 	Congreso 	 partialpd `en  

el  eta comneraoratjvo' 	Revdl 'uc lón de Octubre organizIdo• 
.per.el Frente Intimper111111, en noviembre Oo.1935 	En  ;m'Ole' 

..cursos  .aborde explica lot principias que fundamentaban 	crea 

4100 de lot frentekPoPularea y lel fines que deber, len cumplir; 

pidió se imPu!sare la croaci8n de un frente popular en MOItloll 

lommommewalbeamoimi 



~V 

Los frewItek PoP414rel e '14‘4PMense MeYdr.te entr*ran 
iiee.ze con otras Dralinialketer$eSii como .loa comitda del P14ki ....     
on•ploldes locales, arriende' frentes elecIóralék pare' tenla ,..,:,.., 	.... 	- 	,-, 

parte 	oleccionee aatetalett. iymunitfpalea 74 	al  o ... 
el  casa de 	 ,A 4,91.4: 	01ár 'Electoral. del Estado.'de (luararr ,,  . 	,.. 
forma 	 e-, Comunidades Agrarias 	Si ndi cultos 4 ..,., . , • 	• 
peáln os-de uerrere 	reieraa.iiin-.11. Metaldraloos e la Unithy, ,...,...  

.•Empleeidoa 	Hoteles 	Allpitileofv. e Frente Unica Femenil de -:,---,. 	.•  ,H.,,.,..., c,.., 	• 	 'i.••  
COS11 Grande *  el Frente Popular Ouerrerbemie:  y el Centrf Obr./re.. 
11,101Pulel›1 le 11111111E0 Popular Electoral de Guerrero apoya ,.,   aí .

candidatura 
4111 . 0rcifelór  Y diputada Daniel Arixmendl , A 



-Allenze Revaluelonaria 40 Obrehos y Campesinos que junte con. 

e aloque unjtarie Obrera ,y Mampeeino, PCM7. Frente Unice de 

Ferroderrlleret la •Uni6n*.dellevoluctoner1as. Zepatietet 	• 

ron. al !rente Electoral : Popular par4H,.soltener.'14, candldeturiuda‘- 
. 	 „. •,.. • 



tfs 	1 Iter 	 e 	ralle tabernatura. 	rac 
mentee todos os Eat:ados 's forma:ro coasiciones poil 

este 	 po, misal 	 rociaran 	amplie base d sustentada 
Andi 	 otras ocasiones 

, 

c ano 	 .careos.-:da 10c01:00.-: 11001 
roma ncnrporar a. dlr°$pee:t01:-. I'.:..-las. organt/altilories::obrar 
0000alv'111,..as...;.: ,;:,-,1us.•.,,p]anill 	:telt) 	nItPri0.  	cuen 

‹..ipoil111111 	mayarftzt'ol.,. 	presentantessin'tlicw 	ri .,....,...,.._,, 	, 	. 	.. 	,-. 
09M0 candidatos a fin. 1agis1a.t:ura`.local' 	de •Ve„,ralr. 

014141vFAI10..-,:1]tamtranci:::- isitr".tb106 0e:.  la stoti:teoti;i:‘.:10ne  
lit 	'Ll10.:tAtt01.0110.0letvd...tt.1151t 	̀plañida' 	era 

amposin 	Al morí  

iem 	inc'uyó 	 Vidal Dsa toltiff 
OC 	Veracruz, 	su i/érinulit ,e!ota 

nadurles 	.ese ElItedo. 76 

'era 1A PlArticiP4ción resuelta Y militante de 1114 fq4,034. 
colones e masas ,de ninguna menerA aitInificó 14 ruptura 	roo 
impuesto por las fracciones caudillistas y ~quilos Al p 

el epítorwAtaltato 	ftfomilil, r0volucionari0 . 	• 



• • • 

andes y las Páátbs efectuad' a en 
• 

omites DirectivosRegionales   	fracc 	 :te •• 	 • 	. 
cixr<Itinistait Por ejeriiplo 	Jalisco, Damas° CRildérlea-tilts3.tov •   

con el objete de concilia)* lo; intereses del grupo  Politica 
adicto a Margarita Remire: (obregantete) con 10; del grupa Pos' 

lltic0  d01 gobernador Everardo  Topeta, QUO devino en U114 ° • 

, 	 . 	_ 	 . 	s. 	• 	. 

gobernadór Topete obtuvo•  el derecho e detarmtnar 

P 	x irti 0 Ait 0r ñ a d o d é •is 	d 	Q 	éta 1, e 

3turn1noOsornió Impúso condiciones sumamente gravosas 

dáto 

odríguaz Farnjflr, que hacían da este último casi un cautivo 

 

. 	, 	• 

del general  041 
• obrerocampesina 

rr°111 	YouratigP 	cer0n01 Enrique calderón. efref416 diputeT 
, 

cienes y presidencias municipales al ex-gobernador Severianq 

Ceniceros y al generiil E, V0112(411.2 en correspondenc114 1 liP0Y0 
01.-ambhei en contra de las tuerzas políticas.. del :ésgober001101:::. 
Carlos 	 Zacatecas el general elis T 'Illf101...laiv. 
llegó a invi•••41cuálbliar.:can. .01 '..general Matlas.Ramot y Guillermo Aauj• 

ler& ••paoa .. gibe 'ésta :intimo'. (candidata' de M. Ramos) aceptare 

. tirar su 000000$1141tura:pay41.• 1a..oubernatura a cambio de 4001007.... 

nadurtei las caciquee •••de 	 “ general Metías RodrIguel .  • 
Crujo 	 Hónorato y Frantiailo 

pea 



111~1111i 

Ante este Sitiocion el PNR se preocupe por 
nocielea que Apoyaban 441, )gobierno oardenistoi PAPI 

oety.:,:preoloyeet011.: 1do9. 14.0100.4.  
que'. 	 er. "...II.. 40 convert ir  



777 :W9111,1 

* p 	sppll 	000:„.1011 inerte 

pe ec 	11 desde su congreso do. 1933 hable infroduw 
eldo e afiliadindividual a ar 	la afillacie 	a os p 
tideli OCA es; con le o,pel su nombren* aumentó substanciellnee- 
tp UestO que en 	alecciones'catetales y federeles 	PNR e 

crecionele 	cae partido para la participación en loa 
actas gleba! c ferio 	n 	ea 05 ee kdecidian las candidatura» 

podares 1.0101:11;as y -Itederelet.,  .En septiembre do 103.6 de - 
'pl omisa° se d udig8 t,iontet a° miles de a.f .11t,edris.,. 4l dar fi 

onocer 	Olfieeto dcl Otlii 	eCtiil VO AC 	, epa , '',' d11 PN1 a Tifolv 

otes Proletarias, n 	qu ,. 

.se '01591%1.1e que los trabajadores potian afiltarso 
.41v10malMente• . Pern sureembrenri 	 -revellum. 
llenarte! o a un ,ejlde, respectivamentei, 	velunte• 
colaborar con 	PNR aufentitfcantinfe. le otorgaba tedqs ip 

46recholi- 	un . miembro del Partido entre otros 01 01 - 041 

.:,:travis de pla ortanitectories obreres,lin lea 
elecciones internes del  partid, el reeistro ofigiel %11p, 

todas sus formAlidedsm previel quedó erradicado, 

14 	partido que en aquel entonces cont*be .  con 974 000 
iiteiebree, regia- tracias quedó. reforzado Per un' inmenso eidt 

Amalmommar mor 



zaciones cambiaron pus nombres e Juventudocialis 

¥uardla ,. ociallsta o Juvent 	raletar 	Asimismo se estteu 

turaron organizaciones estudiantiles d nivel nacional 	ion 

las mde imPortantas las Juventudes socialista* 	rigi 

Lauro Orte 	la Confederación. Estudiantil Socialista de 

En cuento a laa organizaciones. 	eptils ,...,. 	. 	., 	 ., 	,., 	.... 	,.. 	., 	... 

trantiformactOn ye qui, 	1914: éslii4v.s0- allan-(101iPa. *./i-,.. 

	

al exclusivamente de 40111,14Idel caritativa l 	000101 

dispenlarios plrit,Naly:11,, le situaliOn,4, la* clases moneste' 

reses" Y..como latemeya:1460s ..e0P141tebe0 el vete 40 . 	........ 	.:,  . 	,. 	. 	. 

mujer "hazte. el moMIfl10 en c140 los kembrell cOosideran convonie 



ItIr9111- 	 Ot`ié O 1 	 111:: 49 	 4 .,-,,.....,,,............. 	 fde •,,.• 

1:1..1ii- „34 ..Setletal, 	 .-....Aiiii 	4,::.F..Initiiiilé.' 111:1-.,...P 1....00111:,  ' 

0011-... 	S:,,..eyeie91:87.:  .1.a-.. c1":Iel0180 de Frentes '::E..00p1104 de ‘0:e. _ 

tit, 	á.  n.i...yel.:.. 000,p._na 	...atl...t...01T,,i;.y.rte11,5....0...n..,•ert.. sus estatutos  como. 

-....n0111411005 , 	..:':,,....,OhtOnil'ki..41.0.,•00.1:::' vótO ' fetfien400:-'1...a :1101-.144...1,!,...i......0. ,,e.4.4:::1:191.::.:.:. 	01.:::: ........ 	.....„.,.....,._..,,,,,....:,..... 

...otttIi'111060,e1:-=,:obrIt 	-1 

	

a 	,a .,e siq4e140 	la mujer -..,-i.e4090:,.01,0_,-  ............., 	 .......... 	....— 	...,...-.. 	......_.:.....i..:„.. ............. 	. 	.- 
..'pot 2.e10OC14.,1:- ...,1: 	4-m .ep.,:_,J.. -Ily..-11,:,.-v14111 actnhrov, 	....P 

•...:p.'-.1I.E.-1.:4 . .: ó*greltv?'..fellsInt 	l'71“1'...01 	 ,011r,..45 ..aat3.4p„, 	.... ...... 	..,....u....,...... 	 ..„.,.„. 	... _ 	........„ 
, 

C °nes- femenil 5 se.--.Manifestarars.:..,en , appyo al' voto ...femenino-II, , .. „ 	, 

entre 'astas 	.±erIC:ontratal r 18 Liga Nacionalemen,ink,...13 .. 

ron 	o dei Muj eres 1ex itino 	 r st.i<tu:ta evoluc,1„,o,lari o: 

.0,110e: 	formado,: 	,rabajedoree .- ' 	- 	 secretaríass 	 ti 

dad 	 c ttinIcai:-(11 ,.._  	..,... 	_pesapos1 tamenta,„ 

	

pepas 	- 	 es, 4 

vtiliili,11 orglo24410oety:de i:janitter 	 .:141:iilar a pei 

P.C.141.:--:„.- 	, , 	00410011k0os fem'en1les 	•,itAtant. ili..tit.:::..y .:1.• .1 de' ... 	.. 	„.„ 	•., 	.., 	 ,:.........,;,• 

FIV1.9fe.•.:Stee..Vste 	tilt:O.i'1":1:1110.0y.t ,,te pasarían a formar .1:1.arte del sec,..!... 

tor-i. OoptilOr.-. 

Como puede- observarse. el gobiserno cardenista mantuvo al 

!NR como el instrumenlo de su Pelltica estatal e Inclusiva le 

,confirió la exclusividad en la unificación de las oreasissalcme* 

del,  campesinado y defendió la tesis, de que este conglomerado $9, 

040 era: un u seOtor que 	su' propio berieficie dable inantenot 



sil mismo tiemOb oonvert 	 •dnico interlocutor 
seda uno 	 ores ante 	gobierno. Por otra parte 
o e 	erro 	 no favorecer 	41 lanzas do 

1415 Oletee tubatternes fuere o ler encime del ‘P R y e 
ao. Su 1.1,4 1) 10:tki0141t 	 entro' 
la 	Indas.` dél 	 , 

11.0tek 	mittilhíV"'Independiente y la 0;4 
c a soet4'1 	dentro de late' ll'hé0 se bella mantenido k el -hecho. 

.reoVill?ecien da las masas  PbreY111.1t .campesinas: he b . 
ran 9ermijI4o orofundir,.0e:los presupuestos nacioniat41 

_ 	 y 	. test. de eu- 	,goalerno ,haeta intrgducir elementos dei socielll¡so ra 
formiiia no tillyítvibe 40 s gobierno estuviera dIapúsesto. 0 ronvap 

per •éárt- el marco juricttrcti-pe'il.tiCo inellurcldn en 1917,E Ir! 
011,1 -41 la 'Itieguit;ta Wikt -01i1 del elieictó.0141  impflclto 	los 

.p1-00104 st étv que 	 í4 



Contingente de la Feeletrac.i6n de Estudiantes So-
eiblistas de Occidente (PESO) en el desfile del 
RO de noviembre de 1038; GuedalaJara, Jelisce. 



ende, li:411101I00 Ii. la CTM de civocar óndI.cte 

• -• 	 • 	• 	-•-•-•• 	 , 

rente 

aceptar que el PNR acudiera al llamado de a CTM y se subordni 

4 4  la dirección mayoritaria  del proletariado y el :ampes1nado  

crear su propio frente de masas. 
. 	 ..„ 	..„ 

, 	 . 	• 

- - 	 • 	•' 	 . 

• • 	 • 
•,• - 

• 

e 	para le renovac6n de los poderes ejecutivo y legislativo1• • -• 

r por lo 'senos 	estados 

r n un clonal 

iúbfla y de,  cimeras le 

j<en' lativas federal  

Pleol frenteo 	Popular, 

Esta ventaja se traslucía en la Identidad  PNR-00bietn0 • 

que proporcionaba al partido recursos Organizativos*  económicos 
• 

y humanos muy superiores alas de la cTMII para la condOcCiOn d0 	I  

los campanas electorales da 1937* aparte de garantizarle 01 cae 
Crol cosi absoluto de los procesos electorales. 	• • 

En oenseeuencia ll  el Pni mplenamente consciente de 14 P041-

ci6n privilegiado dentro del sistema político nac1ono' y01  pode 

rho da su maquinaria 'electoral,. interpuso su influencia sobre 

la CCM y otros Organilacionas de usos poro in4ert1r los térmi-
nos en que se  había  programada su participas:11On en 01 Prollímtad0 

semaiimmiamiraparmram~ 



rente popular da l 

Inversión se dio a proponer el PNR la formacl6n 

	

alianza electoral a la 	te CCM  • - 	• 	• • 	• • 	• 	 •• 	 l 	PCM. • •.,.• • --•••" 	ara :•-•• 	nta!r 	co • - • •- 
- 	 • 	 . 	• 

uvittimevtte agrüpeciénea-Hpelf.ttiteit 

	

.  	. 

	

.  	 .  n, 	. 	n. 	.•. 	 .. 	• les 
, 	 • 	• 	• 

controladas  f5-povt,..:•..-:fuerzat,- ..-phlt.t • . 

	

••• 	. . 	..• 	..• 	.., 	• . 	, • 	es . 	, 	 • 
de

. 	•• 	 • 	 . 	 • 	, 	• 
:01aaaw..».‘y-:a.-'.1*- '.-pt51 -.4t -tcá-.:-.:;- gubernaraent111--  ..- del .  presidente Cérdenés..,.. 

	

.• 	 . 	. 	• 	, • 	. 	, 	
4•. 

• 

lo cual la CTM se vió. confrontada con un p"ableme d aran 
. 	. 	„ 	. 

n • 	. 	• 	• 	• 	• 

.. 	• 	•• 	• 	...• 	•. 	••:••• 

ionales ded4u 
...,... 	 • 	, 

• 

• .•. 

, 	• 	, 
k*. 	de • tIvaa pesar 	• .,. 	‘.. 	• 

diputaciones y presidenclumunicipajes... a cambia dfi',Yrentiooley. 

a su proyecto de 'convertirse -.en: el eJe propulsor de .un sistema. <qt 

de .alianzas poltjcas.populares y, por. tanto, en 'la vanguardia de 

, • 	las fuerzas sociales democrtiticass antioliggrquicaa y antiimPe--
. 

riallatas. 

supeditecon de la CTM e los designios del birsoinie es" 

tadomPHR ocurrió al suraartle éste al Frente Popular Electoral pa. 

len- 



:1911,-,...,,.iCTK 01n«lraye! obreras 	10,1104,1:01,ik:....1!..00.:::011Vet. 	41;a1-1'... 

..1144,.:..01/$0.-. 	4:!....!111::'.1040.11"0410te11., -.: ..•-•.01..-.,éV nacional 	 P.CM) ..-..il..:. --.. 	...., 
re 0101.11.i 	 eb1®o tat:.:: 	kl-tIt11141..Ekkr. 

del P 	ra 	 e_rxa ,,a.1(*(ti,.0e :do :,cale unan -,......001(111 	lity,...:::,.. 

	

.,:.9.00:.. 4(1:.P:1,1...---00iil.11:,.::::,. 	 les.....::-f .•;:: , 	.4119:::t 	:::-,0,:...-j:.-..ó...0'10V.,.1.1 	 11.4..i., ......... 	,...:....,....,. d 
f.!,:. 0...9,...+11..;-: 	s1'.',..1'.94...;. .1411114tH_que se 104eii.t.:01r....t 	 11.4:-:.:::.Tdo1.: ......r....: -...:,....-_.-...,- 	.....- 

CCII. para . lea ei.ecc1onea 

de loa +malea a#11 
diputados cetemtataa¡- 4111 

E. las elecciones local¿a loa reaultadoa fueron tambidn 
magros para la CTM, 	 CCM ,y el PCM y sumamente beneficiosos para 
al PNR..,87' 	1.t‘ 5, 



desde, ege(0.iai lletlida 	cuadros cetemistes y .cace-
.  

11$04 	XVX 	islatura Federal  no dejabe de n uietar 

eteetadores 	der poi hico 	dirieleetes 	PNR* 

puede: 	 servar 	 uieete comunicaci 	 cePc 
acioi a p d X flez, t ecretar '.ioParticular 	rOside 

0PG en 	della*: , 

los 111putadót 

dist naos  Ondot y . fill1C1000Si 
habrá  

( PNR 	 110ft141r110I,.. 
Confederas.1 	.0911: 
py141.; 

Presuntos Dt00t"hi4:011: -- 4á 

1..11405e11411: 

4.11411 911! P41410-A.,.11411'11:1-Yat .tal co r 
01:-1 1:„. 

Al1Oaloltisti.014utsPotosY:= 

pe aht que el PNR te preocupare por profundizar su influe,  

oil* sobre las ereanizaciones o de maitu e introdujera un nuevo pr 

cedimiento -en vta experimental- en las elecciones de Coahuila* 

Yucatán y el Distrito Federal* consistente en la ParticiPaCidn 
de las organizaciones de masas en los plebiscitos distritales 

de esos estados en calidad de "sectores" -obrero campesina y 



, • 	• 

:.,-.•--;;,:*:-.*. '„ ii•.lia,, .... „...,^11 alí- tia -(i_Lrt ''la 114érl4 ''Imui" r  

décidit 

.,. 

Ii4tr iilií ,'1 
. 	,_,:,- 	'..--mtlit4rt 	 s'ca nOil dévt4 	efe  

l 
 2, 	

• tu141-»'w-- 	
,, , .,que.,

›artilanelitilart:on:S''q:DLIIII"deelill'141'' 

.. 	..., II 	 ....:.:. : 1  • • ':. 	 áhliiiili .:'lli'isSiftillidad de 	. 	. : 
. •

é 

diversas 

	

11- '::::: -:- '...-: 	 t nillitnit'se.cóaligaran para elloitrar'Au'fueríar 'sectorial»  

gatí:i . titti:nio'-ri!tfilrza - édn.'iwkla el - cOritrol'i,dial PNR ,. sobre,  el conlutl 	, ,- 

ili'..1:Cié 1i.  1  ''érOlí11--1 ‘./1  stinel 'de ''Ille Il a 11 
 

,:.4tricilrat.ic* 
	13' 

,,11eití:11I-.)iiti-cl 
5 

' Mientras   '13.1' 01111"ecIlica11a °
,-...„-• ',..idli l'in0,101:::  

	

,.. .,_...,,,-, _ 	,..carti  .6f> 	111.1  

-, - la Ca - 	
- 	-'éill,,015¿1"Éllas 

(1. -.. 	
,,látrit!-.!itiáll el-' 	i>. 	 ilílr''.10-a 

.,. . 	• - 	
. la* • fil 	- 	

4114,il%háí'' tq 	
, - t.'efiVlb19 	.. 

r - •`," ''. li -'' ii iii 

rnItódGs 

I 
	. 	. . 	

funde, Ir'-',(a,"t
''' í1,,...,de... ,..

...stía- ft:tillt1ng,e

, 11éii-.ac,e'te'm4:5311:111

,..vr',.•Ve 

da en 

ti• 	/II, mente.. 14:17.,a( j,dela. y,. e  _ r_r,,.0,nt..:- 	 slitl 	,,„,:,,,Itiln.,-.1,214,, ,,,, , .., Fidel,..  

¿In. tilenll'7# 	
'Ifláll51,, ,,i)ii1,1,4t,11`./iii. al - 

	 „ 	
terial,divaell, 

ii 

	
.1:04_:zirtilati 	

t: '-.11'.41,4114-011tiradna.
ft's al-in.,,<, 	40 Ña-  átérla, 

 

' 	torno 
	_. 	 ,:i 	. 	

, 	, 1 
	lila 

„,,,FuAriiiIPAI 
	" 

	----<.rein e 
	

sus. elbn . 

, 	. 	1 árbi4érít 	
‘-"tiactica 	

,  
	de ' 

' 	. 	
• 

. 	i 	CTII:','-'-'du.:1:114't'tl• :1°11, 	... 1  Ala, -'1.-,,;::,1:ttleun'  o 
	:'193 

II . •I  -..' 	 gentescle.'a 	rérju¡t¿iatéíii ii'att'.Isterabresi . 	 , 

' ' 	
els' s 	

' :'lí. állinall 	
. 	de 

  

central 

' ' 	/ -C141'  P 
	ue .  a finales  

' 	° a 
	* 	otros ' 	• 

	IV ...r,conse 
 

iii 	• ‹ ' 	
lalqu 

	-‹ , ..,:av*tto- U 
	. , -,,la  m, tad

i 

• una buena parte de. las organizaciones proletarias disidentes 

I decidieron retornar a la CTII1 los planes de esta Central rola ,* 

•• 	tivos a la formación de7una agrupaciOn polltica que reuniese a 
• 

las fuerzas politices.  populares democratices, antiol igOrquicas 

antiimperialistas resultabav1 poco factibles . 9Q 
• e 

En cambio Otra el POR y el gobierno cardenista la alnalws,  

1 	Sión de la CCM a sil* dictados 'y la debilithsti circunstancia) 4a 

• 



1 

1 

nutó proyecto- O011t.: • 1;# 1:-.  1:111110 	 1,1. .:.,......,....:-..  ,:.•,...:„„ 	
.,,. L.,.......„..•  

t4el 	iel.....e.rob.....Ifti. 	01.::--#141-iiifiel e..,. .........._. 	..,_ 

110.:11i0oop....11, .J11..;r::: IMITT,-.,'... tent.4 	 entre 

	

ma:sax obreras:y, ca010*P1-1 	r:711Y fl..„.„.. 	e:71t1:::.144 .....__  

o 	RevoluciónMélitagill 	'T..111111111t,  

	

0_,...- 11:„Y'-40111 	sena -: ,_...;..... 	.__,.....,..-...- 	 - 

para lárt9Oner ambos aspectos a tono con la evolución 

nuestras reformas y en concordancia con variados salame 

tos sociales que nacidos al:impulso de la Revolución» 

Mexicana tienen ahora miida fecunda, personalidad, defini 

da y tal afinidad con la doctrina de nuestra lucha que 

ameritan incorporarse ellas mismas al Instituto polltico 

1191 
siempre que éste se transforme y modifique. 
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101wi:114e0,...:,i..: 244.,.11r

011 

............ 40. meofflé4ieti...›.. -el 	1":011:..1.11.t106¡:-..:',Vata40t01. : 
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ttar.214.11;celMilOn.de...organ1111101e1»,1,04e081'14teh'ler.440 00',_.:,,,.. 
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• . •

ertenectan e ninguna. central. 

• 
a .CROM rechazó lapropuesta irguyendo,  la ti3icat 

le 
 

Ley Federal del Trabaje. ,  a las :organizaciones 

Af i 1 iarko. como teles -a , cualquier partido. 94  .. 

r.pivottción de comunistas pidieron se admilti 

e dicho -ftlervte, 95  

ende, las condiciones Para la formeilizacitin del pacto 

estado partido-organixaciones de .masa* se encontraban en maduri 

alón. Y tal como señalare Tzvi. Meein el gobierno carden, ata 

en realidad impulsaba "la repstru¿tureción politice de la nam- 

ción" vta el Partido de Estado. 

Loe preparativos para 14 reestructuración del PMR coift 

cidieron con uno de lo actos mis relevantes del gobierno ce!, 

~ata; la expropiación petrolera.  mediante el cual la Pa., 



r,h."Ttrglrra7„,-41=Nuge.41:'Is qá,Y171, 71,74 
• rk,  

, 

• , 	• •, 	• 	• • 	. 	• . 	' 	• 	• 	 , 	• - 	• • 	•• 	 • 	• 	• • 	• 	• 	• 	 ••• 	 • 	 •-•'• 	7 	• 	- 	• 	• 	• 

etroeras extranjeras a favor da los trabajadoras patrolevos 
• 

confirmar su respaldo 1 nueva proyecto palitico delinee 

por Cardenas en diciembre de 1937. 

• 

escasas dos semanas da la exproplael6n petrolera s 

ebr6 la, Convención Constituyente del Partido dcl, la Revoluc '$d  
I 

sentaban cuatro sectores revoiuc1onarios: obrero 1  campesino, 

militar y popular, integrados respectivamente por ios obre 

ros y campesinos organizados, por los miembros del Ejdrcito y la 
. 	. 	 „. 

• • 	 • 	 . 	 . 	• 	 , 
' 	 • 	• 

Arm4do Nacionales, por losi contingentes de trabajadores indepea 
dientes, cooperativistas, artesanos, estudiantes *  profesio-nistas 
comerciantes eri pequeño y denlas elementos afines en tendencias e 
intermeses" que estén dentro de la Revolucitins,.696  

• 
Los 393 delegados asistentes representaban a poco mas de 

4 000,000 presuntos miembros que se adberfan en forma indirecta 

41 nuevo  partida vis su pertenencia a una noreanizoollin rawou 
• . 	•-• 	• 	 • 	, 	 . 

cionorloe l la diatribucian de los delegados °RectoriA104°  era la 

siguientes 



393 

. 	. 

SOda marzo de  'la disolución del P •
938 seafectu6 

•••_.. 

y se firmó el Pacto de Unión y Solidaridad entre los UaectoreR! 

ombre de Partido que adopta 

de le Revolución MéXiCan4  (PRMO)  

La heterogeneidad de las bases sociales que fueron lOcnr- 

poradas al Partido del Estado exigía transformaciones substanw" 

Oialea en su estructura interna, en sus métodos de control pow 
lItiso y, sobre todo, en la formulación del proyecto histórica 
que sustentarla su estrategid,general, 

•• En le relativo 'e su estructura interna, el PRM A(100 PM 
signado por los representantes del 'sector" obrero -una fórMue 



almosirammilim 

77777771177, 

oaeotores° a todos y cada uno 	los órganos dh deciai 
levección  demecritica e los ,cuadros dirigentes.  Desde 

entro de esta nueva aatrgetUr 	a intereses 	 r mes 
quedaban garantizados e. quedar sancionada  la  rePresentAción 
sectorial cuAtriparti a que permitla a los sectores militar 
pepuler contar con a< misma rePresentaci  ón que  i os u factores.'  
rero 	campes 	o 	aunlial6n del sector carapesin 

os 	ctados de  la urocracia Polltico militar atrinchera 
en elsistema estatal_ 	 recta.una   venta a Adicionala 

gentesd l PRM para neutral  1 z r el potencial:_ev° uc,ionerio  
dei sector obrero. 

Dentro de esta marcos 	Partido el Estado a o 
ostructnra cerceno a la 	Part100 hico, Pero 	heteregeneids 
de sus bases sociales y su carActer corporativo en realidad lo 
ubicaron definitivamente dentro'del modele de partido  demlneete, 

articulación de la vieja maquinaria Politicomeleotoral con 

las representaciones "sectoriales:" se dió de la siguiente mane 

Por lo que se refiere a los.métodos de control polltico, 

el PRM suprimió las elaccionei plebiscitarios individuales e 

introdujo las asambleas "sectoriales" tanto para elección de 
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ituA'Y~arbie0141411P4.141 
nivel muriicipal t, estatal y federal. 

Esta nueva modalidad en cuanto al ejercicio del cont:ro 
•,••••, 	 • 	. 	 , 	 • 	 , 	 . 	. 	. 

poiltico interna •  ›:„.•„ 	• 	_ 	. 	• 	 , 	 • 	 . 	. 	, 	, 

•
dé- 

c1s1vanenta -I„ en la ruptura de loa 	nopalioe polítIcos de las 

caudiflos y caciques regionales, y, por otra parte, contribu 

eran a la centralizaciért del poder -polftico. A partir de enT 
onces, las decisiones relativas a la vida linterna del partida 
sus relaciones con e exterior .tendrlan que. se  negociadas 

rimero al ,interior de cada uno de los "sectores!' y posterior- 
_ 

ríales" asegurara al estado un control politico centralizado qu 
se concentraba en las direcciones de las centrales obreras ty ca 
pesinas regionales y nacionales, en Tos altos mandos del e3Orc1- 
to y en los dirigentes de la ti.  organizaciones "populares° regio- , 
nales y nacionales; con las cuales el sistema estatal podio 
mantener relaciones directas y sostener negociaciones globales. 
Todo ello, en lugar de relaciones y. negociaciones fragmentarias, 
personalizadas, circunstancialits e indirectas, entre el estado 
las fuerzas politicas1  como fue la regla durante pr4cticamente 
toda la existencia del PNR y, para el cosos de todos las parti-
dos que fueron creadas A partir de 1917. 



partido de estado exigia la adecuación de sus tesis paliti.. 
cas, sociales y económicas a sus aspiraciones de erigirse en 
a vanguardia de loil °sectores revolucionirtocil que el partido 

acababa de incorcov'orse. 	 • 

tantos  los ejes sobre la que tendria que inscr 

royecto histórico del PRO erani 

- 	• 	 _ 
merco jiistil'Id o_o . ,politico, 

- 	 . 
proi:torci óvladó.:- porConstitución Politice 

astado democr&tico 

, 	 •, 

:•.1917,.‘• 	 - 

as principios que regia le politice naclonaflsta 

ref o rmuiati 	'las 	Ione 	e .....40PendenC 
con el exterior 

b) La implantación de un modelada desarrollo econt 
mico nacionalista dirigido por el estado. 

c) La extensión yoprofundlzacian del prOgraMil 
delineado ene) Plan Sexenal. 

0) Le incorporación de las masas populares e  los 
casos democriticoe. 



os :p
:
rl. ipioa doctrinar :'ios 	concepcian 

cambio social sustentados 	 ases social* 
este nuevo partido. 

compenetraci 	estos p es..en un -3º10  ProVect 
rico d15 como resultado  que 	 Principios 	tesis y e proa 

rama 	PRM Adquirieran  un contenido democrstic0 popular s. 

erder su entre 	ur9ues 	puede observarse 

entes articules 	eclereción de principios del P 

!--1101040:.! 	 ÑO40.-:$1 111110:110410.4.1..04H ,"!0.11Ti.aedas 
.por'•.:11 -00Strw movimientomovim1_er asocia son 	resultado 
cha permanente del 	 af8n 	mejorar 
diciones econdmices y 'culturales del mismo, y  de orgeni 
Xer la convivencia humana sobre la base indestructib!e de 
lis justicie social. 

. 1  

'Tercero,o. Reconoce laexistancia de la lucha de ciases,. 

como fsnemeno inherente Al régimen capitalista de 14 pro 

Melón é y sostiene el derecho que los trabajadores tia 

nen, de contender por el poder polltico #  para usarlo en 



1 

• 

• 

rIter0 

frente 

organ 1 ;tette 

e  at4J e taiz it os 

110 	 00 eataillin 

mejaranieres'k 	conrnel de evianne 

cq, con  grupos ,•.gue 5- sin pertenecer itl trabajo 

teintten-, :no 'obstante :'objetivos afines e.-  los 

e es te. Lea d1VOT'Sa$1manjfestaciones de le lucha de 
. 	• 	 - 	 - 

ditereritev,t.,iemp011 cits sti delks,,r 

condicionadas e Ias pectillerlda es 
• • 	. 	• 	., 
del medio mexicana. 	. 	• 

. 	 -• • 
Coa 	Considera como uno de sus objetivos fundament 

Vas:  a prepitifsec1.8t1. del ot e bl'opare 1 	iroPl;antec illn••  de 41117' 

dény0r,01-14., :de ' trabajadores 	-.pare llegar al • 	• 	•.. 

	

.• 	 , 	, 	 . 
„ . . 	. 

eittlaci6o*-tred oiorteil da inferioridad en que 
.• 

ha vivida 	mujer respecto del hombre, no obstantasia ‘,. 
..,pecided biol6glca' 'y •su eficaz particlpeci6n. en el prace*Q 

de la praducción 	 e una rectificacl n inme 
. 	 .   

. 	
. 	. 	 . 

dieta, como acta de 4uticia requerido por la  1-.0y1 

	

. 	. 	. 	. 
• que --.debe,...-.tre,ditcity:10- 1.0::,::coloo014,;;a:r.aq1411,1,.,4 	.olfano, 	•de • 

• - 	- 	• 	• 

re11119 	 .1:4nt11011: a 910s..uue disfrutan los 

Individuos del sexo fitaltul 

sector campesino • 'Sexto 

• 014; e crT,thí- trit01. 1 :10119111001tte." -̂-.-11orqüe lona t tt u ye na.orte  

4 

• 
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r ,. 

ett. e 

ebtor ateno16nespOcial,encaminada a lleva 
. 	 • 	- 

nn6mico,..1 te)ectua$y moral, procurando::, perfeccionairo ,1 

11..$9 ro 
..• 

„. 

toh¡¡itlyitiátitht, de .1l nacionaiciad y:sureeStriplts,ira 

ecónmlca exigen un acc$6n integra que tranfcrme el 
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tria'l1zaci6n del país. 
• .• 	•.• 

• • • 	• 	 . 	 . ' 	 • 	 " 	 • 	 . 
. 	 „ 

se 	rrtd>:,«'.» 11- • pert-1 	,reconoce- 10 obl I ascii 6n qua rePr.000D. 
-;ta, peji= tilbliew. y: para la Rvoluci6n, impulsar"  el factor •• 

SocieUtonstiitsIdó, 'por l'at ftzss borrgene • e las  1 que • 4 

.• es necesaria sie4brar, integralmente en su existencia, pi- • 

• ro s'urna rVes coma cifra tifr;.44 positiva' - a ,tos valores ,econOmi ce" . 

sociales de lo 	antitdacti _ 

• 



• 

*ale)* orce 	 t r aro tura z soci 4 	 -44144 

.ya  enuna;:::p,oxt,i 1,6,1 ex.e.epcional, que exi  
- 

que,  lbs1, 	 : -enseilanzt: as ildslantevv 
• • • 	. 	 , 	• 	• • 

.• • 	 • de la colectividad1 
.• 	 • 	•"_, • - 	 • 	":„ 

orque seria. orpe pretender 	generaciones 

, 	 ,...•• 	 .•••• 	 ..••••:• 	• 	•...•.:. 	.• 
naturaleza misma .de proceso educat•1.vaD que es. .ge.nir4,a- 

rnete, un Influencia decisiva para a necesaria adapta 

dein 'del .ser al aslIbliente en que debe, vivir. • 

. 	 r , 	 . • 	 ." ' 

	

. 	• 	• 	, 	 . 	 • 	 • . • 	 • 	 . 	• 	•• 	••• 	' 	' 	• • 	•. 	• 	". 	• 	 • 	' 	••• 	•• • 

ales razones el articulo tercero constitucional» qt4e 
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cos para la educación * del. pueblo mexicano. 

• 'Decimoquinto,. 	 tia politile de franco apoyo 4 las democri 

cíes. Internacionales Y•  el respeto absoluto al derecho de 

os pueblos débllea aoil tesis que sostiene el partido. 

• 

!Sobra 1, poderle,de los ,intareses materiales deben pre- 

velecer 	dignidad y la soberanla de las naciones. Fea 

•„. 
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a la 	 1V.11111'11 '.'iiiOlitj . 
i 

• .•.••••• ..••• 	 •. • •• 	 • 	• 	 .• .• 	

•unipersonales. 

 

.•.•... . 

•_:•, 	 • 	.,•  

• 
•.••. 

Partido luchar con toda eergt por 1a flberül6n 

écoñómlca del pali, hasta hacer que desaparezca total-

mente su 'fisonomía semicolonial. Procurara qiíe el r- 
1 	 . 	 / 

• • 	 • .•••• 	.• 	, 	••• 	• 	• ,,• 	.• 	• 	 • 	,- 	• 	- h,•••,, ,•• 	• 	• 	• 	 .".. 	 • 	• 	 • 	 • 	• • • 	 .•••• 	 ••• 

cional, se apUquen en todo su alcance, ypondrA espe 
• .• 	, 	• 	••• 	-:• 	. 

ial empeíío en el. ....• 

ItIt*mente, de la industria de mexicttnos e  a fin de librar' 

o. 

a l país de la influencia económica del exterior, 

_ 
'Siendo 	régimen dernocritico de gobierna - el medió en 

virtud del cuál se garantizan el mantenimiento y el de, 
• 

sarrollo - de los derechos de los individuos y de los se£ 

'torea orginiiidotí del, pueblo, el Partido de la RevOlu- 

. 	ción . Mexican,i'uchári Intensamente en contra del fascia-,  

mo y de cualesquiera otro! ?firmas de opresión que Adop-

te le all'aí'e privilegiada de le. sociedad 9  con perjuicio 

• de las libertades de le clase trabajadora y de los otro; 

sectores del. puebla, vct1mas del régimen social gil() 
• 4 	‘i 

prevalece. Web-1rd taMbiAn eon todo empeño en contra de 



instituciones y' para la protección 

las aspiraciones de las masas pre 

. Olo mexicano, y como factor principal para al un* 

tonimiento de les 

y el desarrollo de 

o ductoras del pals,."99  

4111111111.111TIMIS~11,  

en suma, el PRN sustanciaba un compromiso histórico asuro 

do por bases sociales pluriclasistas que se aliaban en función 

• 

	 de un proyecto histórico democratico, popular, nacionalista, 
• 

Antioliorquico y antifascista. Proyecto que imponla A los °40 . 

tares" componentes del PRI, le supeditación de sus internos ola- 



sDtas en aras de .k "unl.ficacl.6n •y armon 
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En este sentido *  el Pittil quedaba constituido como un frel-

te p 1 Itico.electoral de masas ,  quo* merced a su proyecto titítd-k, 

!icO, sepr.op.onla como. la vanguardia politice y la conciencia 

organizada de los "sectores revolucionarios" de la sociedad na-

cional 1, Lo que, en 'ltima instancia implicaba, el compromiso 

tacito de las organizaciones clasistas de Mates inscritas en su 

seno de renunciar, indefinidetmertte-  atiu ,  indppansdenci'll política y 

la bsqueda de un proyecto Mst6rlca alternativo proplo 	Es- 

ri dad 	 . 7, 

El financiamiento del, partido se Rrevitl,.por.medlo. de la •  
aportación de 1.os.,"sector,e1"- que 'lo componían. El promedio de 

• • aportaciones, del 'sector" ,obrero era dei 0. 5% del sueldo ,  de loa 

trabajadores afiliados a las central ea firmantes del pacto t  La 

cuota para los campesinos era dificil, de calcular por las condi- 

. clones precarias.; de ; su', inartzgoa.., El "lector" militar y el sec- 

tor popular adn no egamentaban el monto ni 10 forma de su con-

tribucitin en julio d,e, 1938. ,p9r, lo tanto en, el informe del te-

sorero del PRM correspondiente e los mollea de marzossjul lo se 

elpeol fl cabe que dicha :Portido amauta dependiendo de les entre" 

•1 
1 
1 
1 
1 

• 



gas mensuales qua Ne aren proporcionados por el Departamento 

del D.F, y la Secretaria de Hacienda 1" 

La expropiación petrolera y la conformación del PRM rea- 

vivaron los ataques de las fuerzas sociales opuestas al conteni-

do democrático, popular, nacionalista, antioligérquico y anti 

fascista del proyecto histórico preconizado por la alianza de 

los "sectores revolucionarios" que prestaba sus sustento 4 la 

Politica gubernamental del presidente Cárdenas. Los jnversio. 

¡listas nacionales y extranjeros respondieron con el retiro de 

capitales que llegó a ser considerable, pues de un máximo de in-

versión de 3 500 millones de pesos en 19281  éste:se Contrajo a 

a 600 millones de pesos en 1939.1°1 	Las empresas petroleras 

extranjeras expropiadas intentaron forzar a los gobiernos de Et. 

tados Unidos e Inglaterra a adoptar medidas de presión tendien-
tes a demandar la revocación del decreto expropiatorio del go-

bierno mexicano. pero el ofrecimiento de éste dltimo de indemni 

zar a las compañías extranjeras expropiadas y los esfuerzos del 

gobierno norteamericano por instaurar una alianza panamericana 

(política del Buen Vecino) contribuyeron a la bdsqueda de una 

solución diplomática y politica negociada al conflicto entre 
o 

las compañías petroleras y el gobierno mexicano)" 

In el plano nacional, las fuerzas politices excluidas del 
pacte que die origen al frente politico-electoral de masas (PRM 

emprendieron una campana desestabilizadora tendiente a abliSlar 

1 
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al gobierno centra a rectificar su politica económica y so-

cial. Esta campaña también estaba dirigida al debilitamiento 

de la alianza estado-partido-organizaciones de masas. Las ac-. 

tividades desestabilizadoras provinieron de las fuerzas Polí-

ticas vinculadas a: 

La "derecha radical", enemiga de la educación socialista 

y de los presupuestos ideológicos "comunizantes" del 

programa social adoptado por el PRM. 

2) 	Le vieja oligarquía Agraria afectada por la política 

agraria del gobierno cordenista y amenazada con la 

extinción por el programa agrario delineado por el PRM 

que ofrecía "vigilar la sistemática aplicación de 10s 

preceptos constitucionales y de las leyes agrarias en 

vigor, proturando las reformas que para tales ordena-

mientos se estimen pertinentes. a fin de transformar por 

completo el régimen de la propiedad rural y para satis-

facer totalmente las necesidades de tierras y aguas de 

los ndcleos de población que carecen de tales alomen 

tos.. 	 " 103 o que no las han obtenido en cantidad suficiente 

Los caciques y caudillos regionales que observaban an la 

incorporación de, los masas obreras y campesinas al PRM 
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La campalla desestabilizadora lanzada parlas fuerzas so-

ciales impugnadoras de la política económica y social del go-

bierno cardenista y del proyecto histórico delineado por las ba-

ses sociales del PRM cobró un impulso mayor al levantarse en ar- 

mas el general Saturnino Cadillo en San Luis Potosi'. 	Cadillo 

era uno de los caciques regionales can mayor podarlo económiw 

co y políticos pues sus relaciones con diversas fracciones agra-

ristas en los estados de la repdblica„ con los dirigentes de nu-

morosas agrupaciones de la "derecha secular" secular (Acción Re-

volucionaria Mewicanista, Confederación de las Clases Medias, 

Vanguardia Nacionalista Mexicana, etc.) y con buena parte de 

1 

1 

1 
1 
	• 
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la dilucido al su poderlopolitico basado en el ejer-
cicio de la violencia y el terror sobre las masas obre-

ras y  campesinas y en las alianzas con los politica lo- 
cales, la iglesia y los jefes militares. 

Grupos empresariales de la industria, la banca y el co-

mercio alarmados por el radicalismo da los principios 

doctrinarios adoptados por el PRM; especialmente en lo 

referente a la declaración expresa de dicho partido de 

considerar "como ono de sus objetivos fundamentales la 

preparación del pmeblo para la implantación de una de. 

mocracia de trabajadores y para llegar al régimen socia 

ista 104  ° 



loes 'caciques y caudtllos del centra del pata s  le proporciona-

ban una cierta base socialpfactible de ser movilizada por él en 

contra del gobierno cardenista. 

La rebelión preparada por Cedilla de ninguna manera toma-

la por sorpresa al gobierno federale  pues ya desde marzo de 1935 

el presidente Cirdenas observaba con preocupación las activi-

dadas 'políticas y militares del caudillo potosinol en sus ..2.11teAtik 

de ese mes Cardenas se expresaba de la siguiente manera con res-

pecto a Cedillot 

"Tengo informes de que el senor general Cedilla viene 

mostréndose inconforme con el Gobierno... 	No tiene 
organización en su trabajo y piensa con un criterio con, 
servador en lo que se refiere al programa de la Revolud. 
etón. 

'Distintas personas me han traída datos de que el propio 

general Cedilla hace activos trabajos preparando un le-
vantamiento. Aseguran que la campante petrolera El Agul- 
la ha ofrecido por conducto del señor Alberto Braniff 

500 000 dólares al general Cedilla para dicho movimiento 

y esté en inteligencia con el arzobispo Leopoldo Ruiz y 

Flores que reside en Estados Unidos. 



n el casó de que siguiera el general Cedilla 

con su oposición lo traeré a una Secretaría, Me 

interesa más mantener el país sin el menor dis-

turbio *  para llevar adelante el plan económico 

en favor de los trabajadores *  que realizar una 

campana militar. n1 O5  

Durante la crisis política de junio de 1938, cardanes 

ofreció el Ministerio de. Agricultura al general Cedilla para 

evitar que éste se uniera a los callistas. Pero su gestión 

en esa Secretaria estuvo marcada por su notorio afán de acre- 

centar su poder personal. Ya en 1936 numerosas organiza- 

clones agrarias y obreras denunciaban los nexos de Cedilla 

con las bandas paramilitares de la Acción Revolucionaria Me- 

xicanista conocidas como "los dorados" dirigidas por el exco 

ronel villista Nicolás Rodríguez, y con los dirigentes de lo 

Unión Nacional de Veteranos de la Revolución (UNV). 106  Por 

ello, su salida en agosto do 1937 del Ministerio de Agricultu-

ra fue vista con beneplácito por las organizaciones de masas 

obreras y campesinas, 

4 

A partir de l937, el general Codillo hizo esfuerzos deses-

perados por mantener su ascendencia politica en su estado natal. 

San Luis Potosí, en donde le Federación de Trabajadores de San 

Luis Potosí (CTM) y lo liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
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Campesinos (CCM) hiblan logrado socavar el podarlo panifico 

de este cacique al intervenir estas organizaciones en la elec- 

ción de diputados locales y presidentes municipales. 

En la correspondencia cruzada entre Cedilla y el Jefe del 

Ejecutivo Federal en 1937, can motivo de las elecciones para la 

renovación del poder legislativo federal, el cacique potosina 

exigió la anulación de las elecciones para diputados federales. 

por considerar que el triunfo concedido a los candidatos del PRM 

propuestos por el Frente Electoral Popular, "quebrantaba la 8U 

toridad moral del partido", con lo que en realidad daba a enten-

der que la que se encontraba bastante quebrantada era su propia 

influencia polltica."7  

Para el cacique potosino la ónice manera.de imponer su 

dominio .era el recurso de la fuerza. Asi a lo largo de 1937 y 

1938 se recieron numerosos informes de los gobernadores de los 

estados de Tamaulipas, Sonora, N. León, Aguascalientes, Hidalgo, 

Tabasco, Campeche, Chiapas y Querétaro denunciando movimientos 

de contrabando de armas y concentraciones de campesinos armados, 

promovidos, por el Gral. Cedidlo.1" Dichos informes fueron 

confirmados por funcionarios de las Secretarias de Hacienda; De 

Tensa Nacional' Comunicaciones y Transportes; Depto. Forestal, 

Caza y Pesca, Relacionen Exteriores, Educación y la Procuradu- 



ría General de la Wación. En sus informes a la Secretarfa 

de la Presidencia de la Reptiblica l  se establecían nexos de 

Codillo con los exiliados políticos callistas vasconcelistas„ 

villarrealistas, etc., y capitalistas norteamericanos y vuele- 

naes.109 

En cuanto a las relaciones entre Codillo y la Comandan- 

cia Militar de la Zona, es necesario destacar que en algunos 

mandos militares la campaña ideológica llevada a cabo por el 

gobierno cardenista para crear un sentido de solidaridad entre 

los militares por las causas populares rendía algunos frutosi 

pues en San Luis Potosí el Comandante del 44o. batallón, gene-

ral Pedro C. Figueroa al refutar las calumnias que le hacia un 

presidente municipal, incondicional de Cadillo, aclaraba que, 

"En contra de lo asentado por el señor Ap010,110 Tus 

rrublates (presidente municipal de Cirdenas, San Luis 

Potosí), están las opiniones de los obreros y campe-

sinos, que se están convenciendo que efectivamente 14 

fuerza federal viene a impartir garantías y que la vida 

de opresión para ellos esta terminando, que la ley que 

se aplicaba a' CRITERIO. DEL GENERAL CEDILLOs, esté fa-

lleciendo y que para ellos se manifiesta una nueva vida 

y que empiezan a sentir loa frutos de la Revolución". 110 
 

Acostumbrado como estaba el general Cadillo a disponer de 

los destinos de San Luis Pótosi como si s© tratara de su feudo, 
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se valió de las autoridades de 'deseestado para sustraer fondos 

de las arcas de las presidencias municipales y las oficinas de 

gobierno para ayudarse en el financiamiento de su proyectada 

rebelión; aparte recibió apoyo económico de diversas centrales 

patronales del Norte del país y de representantes de las compa-

ñías petroleras extranjeras expropiadas; y en los meses previos 

Al levantamiento armada entró en negociaciones con agencias fi-

nancieras de Nueva York para obtener préstamos, para los cuales 

ofrecía como garantía los impuestos que recaudara en varios 

años el gobierno de San Luis Potosí y su propio rancho ("Las Pa-

lomas").111  

Cl cerco tendido en torno a Cadillo por las organizaciones 

obreras y campesinas del Estado de San Luis Potosí y por los 

mandos militares de la Comandancia de Zona del mismo estado, 

presuró los preparativos del levantamiento preparado por Codi-

llo y el gobernador de dicho estado, coronel Mateo Hernández Ne-

tro. A finales de mayo de 1938, Hernández Netro proclamó un 

decreto, supuestamente sancionado por la legislatura local, en 

el que se desconocían los poderes federales y se declaraba a San 

Luis Potosí estado libre y loberahol con lo cual el gobierno en-

cabezado por Mateo Hernández Netro, "se abroga con todo derecho 

la Representación Nacional, y en consecuencia, declara represen-

tar las Instituciones Legítimas",112  Dicho decreto confería al 

general S, Codillo el carácter de Comandante en Jefe del Eiérci- 



to. Conatitticional IMexicano. Eltre los motivos expuestos por 

Hernéndez Netro para llamar a las armas a los gobiernos loca-

les "en defensa del orden constitucional destruido por el go-

bierno del general Ordenas" cabe subrayar uno que demuestra 

la amenaza que representaba para 'los caciques regionales la 

nueva estructura y 108 principios sostenidos por las bases so-

ciales del PRM: 

"Exhortamos nuevamente a todos los gobiernos locales 

para que con toda entereza y gallardía nos secunden y. 

481, no sean responsables ante la, historia de seguir 

respaldando a un individuo que todo lo inficiona y 

corrompes ya que la Onica organización que se había 

conservado al margen de' toda ruindad era nuestro Ejét 

cito Nacional el que a la fecha ha sufrido la enorme 

afrenta cardenista de subordinarlo políticamente al 

payaso Luis Rodríguez, que ayer dijera en el cerro del 

Cubilete, que caerle en nombre de Cristo envuelto en 

la bandera sacrosanta de la Asociación Católica de Jó-

venes Mexicanos y ahora. por la odiosa imposición es 

el flamante jefe del puevo Partido que como el Partido 

Nacional Revolucionario invadiré facultades que no le 

concede 14 Constitución, en virtud de que este nuevo 

Partido adolece de los mismos hombres directores y de 

soviéticos sistemas, por lo que volveré a ser el mis' 



MO supremo elector que obedezca de rodilles al 

dictador Lázaro Cárdenas subordinado del déspota 

más sanguinario de todos los tiempos: José Stalin°.113 

La rapidez con le cual el gobierno federal pudo sofocar 

este intento de rebelión muestra hasta qué punto existía una 

identificación en los objetivos de la política cardenista y 

los de las organizaciones de masas® en lo relativo a la destr4 

ción de los cacicazgos regionales. 

El episodio Cedilla impuso un silencio momentáneo a la 

"derecha radical" y a los, afanes desestabilizadores de las frac-

ciones burguesas agrarias, la burocracia política desplazada y 

a toda suerte de aventureros políticos. 

A finales de agosto de 1938 la CCM cumplió con la malón 

que le fue asignada: la unificación del campesinado. El 10 de 

mayo de 1938 el Lic. Luis I: Rodríguez, presidente del Comit* 

Central Ejecutivo (CCE) había enviado una corta al presidente 

de la República pidiendo modificara el decreto del 9 de julio 

de 1935 "a fin de que el Partido de la Revolución Mexicana es-

té autorizado para concluir la organización de los trabajadores 

del campo, integrando las ligas de comunidades agrarias y . sin-

dicatos campesinos, que a su vez formarán la Confederación Na-

cional Campesina (CMC)°.114 



La central calSpesina ilnica (CNC) se fundó el 28 de 

agosto de 1938. A la convención constituyente "asistieron 

300 delegados de las ligas da comunidades agrarias y sindis 

catos campesinos, representando, cerca de 3 000 000 de 

campesinos0.115  

Cl articulo primero de sus estatutos establecía que ésta 

se conformaba con las ligas de comunidades agrarias y sindica-

tos campesinos, así como cooperativas campesinas, colonias mi. 

litares y agrícolas, pequeños propietarios agrIcolas 2  las orga-

nizaciones juveniles que se conformaron de acuerdo a los prin-

cipios contenidos en las bases constitutivas de la CNZ, y 

"... Todas las personas que por sus aptitudes y antecedentes, 

garantizaran servicio provechoso y efectivo a la CNC, siempre 

que, previa solicitud, aceptaran los principios, .programa y esta- 

tutos da ésta".116 
	

En el articulo quinto se dejó sentada la.  

exclutividad de la CNC para la representación campesina a nivel 

nacional, se establece el ejido como la célula básica de la or-

ganización campesina y se solidariza con el movimiento obrero 

organizado.117  

Con la formación de lo CNC culminaba el proceso de rear-

ticulación de las alianzas políticas entre el estado y las meses 

organizadas. Alianzas inducidas por el gobierno cardenista 

-vanguardia política del estado-, con mirlYs a la uustanciación 

del proyecto histórico actWalizado -Plan Sexanal- do la burgoo- 



ala y sus aliados tlYadicionales, el campesinado y las clases 

medias. 

Es indispensable recalcar que la dinámica misma de esto 

proceso »detallado en páginas anteriores- indujo a su vez al 

estado a modificar sustancialmente la formulación de dicho. pre-

yecto e  vía su instrumento político -el Partido dei Estado-4  pa- 

ra incorporar principios doctrinarios y concepciones del cambio 

social de sus bases sociales. El proyecto histórico adoptado 

.por las bases sociales del PRM en abril de 1938 adquirid enton- 

ces el carácter de un compromiso histórico pluriclasista -ver». 

ladero pacto social» que al mismo tiempo que garantizaba la per- 

manencia del marco jurídico-político de la Constitución de 1917 
introducta l‘ extraconstitucionalmente g  una concepción evolutiva 
del cambio social que contemplaba la transición pactfica de 11. 

democraoia.burguesa a una "democracia de los trabajadores". Pro 

yecto que, por otra parte, obligaba a los "sectores" pactantes 

a servir de sustento social al estado en tanto éste impulsara 

los principios doctrinarios »antioligArquicos, antiimperialistas» 
antifascistas, de democracia popular.funcional a  de justicia so-
cial y de defensa de la soberanía nacional- y la concepción de 

cambio social impulsada por las bases sociales del PRM. Esto 

óltimo significaba la dilución de las ideologías particulares 

de cada una de sus bases para sentar la primacía de la ideología 

envolvente y mistificadora democr;tico burguesa de la Revolución 
Mexicana, 



En suma, la*viabilidad del proyecto delineado cuatro 

años antes por la fracción callista -Plan Semanal- quedaba 

comprobada; aunque durante el proceso de rearticulación de 

las alianzas pollticas entre el estado y las masas organiza-

das, dicho proyecto habla sido reformado para introducir una 

mayor racionalidad a los requerimientos imperativos da la acu-

mulación y reproducción del capital para hacerlos compatibles 

con la satisfacción de las demandas seculares de los producto-

res de lo riqueza social: los trabajadores. 



CAPITUU Ví  

°El Partido de la Revolución Mexicana 
no es un partido único y totalitario& 
es el partido qúe llevó al poder a la 
actual administración, como cualquier 
otra institución política similar que 
en cualquier país logra obtener la re 
presentación de las mayorías y encar= 
nar los ideales colectivos; pero-no 
se niega la existencia a otros parti-
dos antagónicos, ni Se persigue a los 
partidarios de otras tendencias, ni 
se teme la consulta de la voluntad pa 
pular para que las elecciones decidan 
a quiénes debe confiarse la dirección 
de los destinos nacionales. Mas que 
las reformas políticas, lo que define 
realmente a un régimen, en este sentí 
do, es su organización económica y sa 
ciall y el gobierno de México no ha — 
colectivizado los medios o instrumen-
tos de producción, ni ha acaparado el 
comercio exterior convirtiendo al Es-
tado en dueno de las fábricas, las ca 
sas, las tierras y los almacenes de 
aprovisionamiento. Los casos aisla-
dos y excepcionales de expropiación 
de maquinarias por motivos de utili-
dad pública,- como en la industria del 
petróleo, los ferrocarriles, el Mantes 
Yucatán y La Laguna, se han justifica-
dt2plenamente por las condiciones espe 
da les de esos procedimientos, que los 
mismos propietarios o empresas provo-
caron irremediablemente con su actitud. 
Y la admisión del socialismo clentIfi-
to en las escuelas públicas, significa 
solamente la exposición de los conoci-
mientos modernos, que no pueden ser o-
cultados y que tienen perspectivas a-
biertas al porvenir, no como sistema 
dogmático y absoluto, sino como orien-
tación hacia nuevas formas de vida so-
cial y de justicia. No hay pues en Mé 
xico un gobierno comunista: Nuestra 
Constitución es democrática y liberal, 
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con algunos rasgos moderados de so- 
cialismo en sus preceptos 	nor- 
man 	

or- 
man la propiedad territorial', prin- 
cipalmente para fines de restitución, 
y en los mandatos que se refieren a 
las relaciones entre el capital y el 
trabajo„ que no son ni con mucho e  
más radicales que los de otros palees 
democráticos y aún de algunos que coa 
servan instituciones monárquicas°. 

Fragmento del mensaje al paíse  pronun-
ciado por el Presidente de la Repdbli-
ca -Lázaro Cárdenas- ante el Congreso 
del Estado de Guerrero s. ChilpSficingos 
20 de febrero de 1940. 

AS 	CC1ONES 	940; J. AR 	DOM NAN 	OCA1D 	SMO 

powico?  

La conformación del PRM culminó un proceso de composición 

y recomposición de alianzas al interior del estado. Proceso 

impulsado por el propio gobierno central en sus esfuer2os por 

obtener el más amplio respaldo social para la implantación del 

proyecto planificador del estados el Plan Sexenal. 

De ahl que al aaignar,e1 gobierno cardenista el PNR la res-

ponsabilidad de organizar al campesinado y al dividir artificial 

mente a las fuerzas sociales en "sectores", para negociar con 

cada uno de ellos la satisfacción de sus demandas e  dicho gobier-

no haya sentado las bases para la reestructuración politica cor-

porativa de la sociedad nacional por medio del partido de esta- 
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do y para la eonfituración de un sistema político de partido 

dominante. Dentro del este último, el PRM se erigía en la van-

guardia de los "sectores revolucionarios" sustentadores del 

proyecto histórico actualizado de la burguesía capitalista. 

Con la creación del PRM, las negociaciones "intersecto-

rieles" se convertían en el eje rector de las relaciones políti-

cas al interior de los centros de poder regionales y par exten-

sión, del conjunto de los hilos del poder a nivel nacional. 

Por otra parte, la'aplíceción del principio de "democracia 

funcional" para la distribución de representaciones "sectorialeso 

en los cargos de elección popular 06 lugar al ingreso de repre-

sentantes de las organizaciones de masas -obreras y campesinas - 

a las máximas instancias del poder político, lo que significó 

un giro. completo en la concepción de las relaciones de poder. 

A partir de entonces las instituciones estatales empezaron a 

ser un verdadero poder formal dedicado al manejo del conjunto 

de los intereses del estado -entendiendo a ésta último como 

un conglomerado de grupos de poder que contienden entre si por 

sentar sus hegemonía sobre la sociedad nacional- en lugar de me-

ras oficinas gestoras de los intereses de los "hombres fuertes" 

del régimen y dispensadoras de concesiones jugosas e los miem- 

bros de la "familia revolucionaria" y sus socios. 	De ahl que 

el ingreso de los representantes "sectoriales" al poder política 
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At 
ofreciera enormesl-ventajas a lós grupos sociales dominantes 

con respecto al ejercicio del control político sobre las masas 

organizadas. Pues mientras los dirigentes de las organiza-

ciones de masas supeditaran los intereses clasistas de sus re-

presentados a los de los grupos sociales dominantes, la burocra—

cia política mantendría una gran capacidad de maniobra en las 
negociaciones "intersectoriales" y al mismo tiempo podría redu-

cir a una posición minoritaria a cualquiera de los "sectores". 
que pretendiera mostrarse independiente con respecto a las deci- 

siones "sectoriales" mayoritarias al interior del PRM y el apa-

rato estatal. 

Asimismo, la vie-culación organica del PRM con todas las 

instancias del sistema estatal contribuía a la modificaciem de 

las condiciones en que se libraba la lucha por el poder al in-

terior.del estado. El caracter corporativo del PRM, hacia que 

la lucha por el poder aparentemente dejara de ser una confron-

tación entre fuerzas políticas que representaban intereses cla-

sistas irreconciliables para transformarse en una pugna entre 

"sectores" que especializaban sus propuestas y demandas en fun-

ción de una búsqueda conjunta -corporativa- de soluciones a los 

problemas que afrontaba la "colectividad nacional". 

Dentro de este contexto, las elecciones para la renovación 

de poderes que tendrían que efectuarse en julio de 1940 se pro 
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sentaban como una hyuntura favorable para la composición y re-

composición de alianzas dentro y fuera del PRM. Alianzas que 

serian concertadas por aquellos grupos pollticos que intentaban 

influir decisivamente en la formulación de las bases programa. 

ticas que deberían regir la politica gubernamental del sucesor 

de Cárdenas y en la selección de los candidatos a los cargos de 

elección popular. 

En este sentido, el PRM con1rontaba el problema de , alinear 

a las diversas corrientes político-ideológicas que actuaban en 

su seno en torno a un programa de gobierno y a un candidato a la 

Presidencia de la República que garantizaran la preservación del 

pacto de unión y solidaridad concertado por los usectores" que 

lo conformaban desde marzo de 1938. 

Pero la alineación de los "sectores" auguraba ser una 0M-

presa dificil debido a la gradual polarización de las posiciones 

de las corrientes político-ideológicas que representaban inter°- 
, 

ses antagónicos dentro del PRM. Por una parte la corriente so- 

cialista reformista encabezada por Lombardo Toledano coincidía 

con la corriente nacionalist popular -los cardenistas- en su 

interés por mantener inalteradas las bases programáticas formu-

ladas por la asamblea constituyente del PRM y en pugnar por la 

profundización de las reformas económicas y sociales iniciadas 

por el gobierno carderastal ambas corrientes consideraban al 



PRM como un inatrurfrento de las masas organizadas cuya misión era 

la de conducir al conjunto del estado hacia una transformación 

pacífica y evolutiva del sistema socio-económico vigente hacia 

"nuevas formas de vida social y de justicia". Y por otra par-

te las corrientes de derecha -nacionalismo conservador a proim- 
, 

perialismo y prooligarquia- y centristas se resistían a comul- 

gar con la idea de permitir la continuidad de los "extremismos" 

introducidos por los "sectores" obrero y campesino al programa 

social y económico del PRM, a admitir la creciente influencia 

de las masas organizadas en el diseno de la política estatal y 

a tolerar el acceso progresivo de las representaciones "secto-

riales" de las organizaciones de masas obreras y campesinas a 

las máximas instancias del poder político. En suman la ¥diver 

gencias entre las corrientes político-ideológicas del PRM se 

centraban en los presupuestos programáticos del PRM y en la po-

lítica nacionalista popular del presidente Cárdenas. Cabe seña-

lar. que la concepción misma de las relaciones de poder que da-

ba fundamento a la existencia del frente político-electoral de 

Masas que era el PRM y, en última instancia, al sistema de par-

tido dominante no era cuestionada por ninguna de las corrientes 

político-ideológicas que actuaban dentro del PRM. 

Por lo tanto, a finales de 1938 era claro que la allanes 

estado-PaMeoraanizacionee de masas, entraba en un proceso inter 

no de recomposición de alianzas orientado a definir cuáles ale- 



rían los nuevos tér/Minos en los cuales el estado y las or 

ganizaciones de masas refrendarían el pacto que dió origen 

al PRM. 

Pero el proceso de recomposición de alianzas concern1a 

también a las fuerzas políticas excluidas del PRM, en vista 

de que la vinculación orgánica del PRM con la estructura de po- 

1 
1 
1 
1 

 1 
1 

1 
1 

1 
1 

der daba lugar a la nulificación de toda expresión Politica 'In-

dependiente. De ahí que a las fuerzas políticas de oposición 

les fuese indispensable encontrar puntos de coincidencia que 

Tes permitiera concertar &lianzas lo suficiente amplias . sóli-

das que les permitiese constituir frentes político-electorales. 

Ya que ésta era la única posibilidad de que la oposición logra-

ra hacer llegar a sus representantes a los cargos de elección 

popular y ganar posiciones dentro de las máximas instancias del 

poder. 

En la oposición militaban no sólo los enemigos tradiciona-

les del estado democrático burgués ,oligarquías, clero y los 

interesas imperialistas afectados por la política económica 

nacionalista de los gobiernos posrevolucionarios-, sino que tam-

bién se incluían diversas fracciones de la burguesía capitallS-

ta alarmadas por la "beligerancia" que al gobierno cardeniata 

concedía a lls masas organizadas,  por el "abuso" de lao medidos 

eXProPiatorias Y per el tinte "socializante" de la praxis Poll- 
,,, 



• 

. 	_ 
i

-

:

, 

.

•

.

.

:

. 

. 

:

,

'

.--

.

, 

.,

- 

.-

. 

 

.

.

,  

,ca

.

_

..

.f

. 

.

..

.

...

: 

:del 

. 

...-

:

.

,, 

-. 

-

'

-
.

.

:

. 

'

--

.--.

,

-

-

. H

; 

---

-

:

.

-

.

.„
: 

- 

. 

..

:

'

'

.'

'.

,;

;

. 

'-

_.

.

-

,

.

.,. 

; 

..

'.. 

.,1

:

..

'..

'

.:.

:

'.. 

-

.- 

-

-

' 
»

.'

-

.:

.

,

.

..
'.

-.,

:

¡

.

: 

.-

L

--

: 

.

.

:

,- 

.- 

-

:.

.-

.

.'

-

`

`
-.

'

,"

.-
:

.

'.
. ..•.-

.,

-
,

'

,

:

'

..:

.,

:

-

. 

- 

r

.

.

:

.

.

..":

.

-

.

.

-

'

-e

..

-

.,. 

	

-

:.

. 

.,

.

: 

.

.

:

•

,

.--

,

.- 

• 

.- 

•. 

•••.

-,. 

:

. 

 

H

•.•

,. .. i

'

,

.

.

-,

1

:.

',
•, 

;

•-

.-  

. 

,. 

,'. 

 

.

- 

-.

:

'

.

.:d

-

•

.'

: 

. 

. 

.

.. 

.-

.

-

'

_ 

 

.'.

,   

,

--

.

.- 

 

 

.
..  

.

:

,e:
..-

.

.

,

,

'

, 

.

•

-.

..

. 

.._

..,

'‘nt

,

; 

. 

..

:

.

.- 

..

.

.  

..

-. 

: 

 

.•

.'..

.

.'

-

.- 

.

.. 

.

-

: 

.. 
.

.-

, 

-

.

.e

.

l

.,

.

•.

.

:

.-

-'

.

, 

	P

.

-

-,

.

.,

.:P

-:

- 

 

..

, 

 

«.

-

.: ' 

.: 

.  

. 

- 

 

•.

.. 

'

-.
-..'

.

,

. 

-
. 

r

.-- 

	d

-:

.

-

_

-

',

,:

- 

..i

.-en

,

.

-',

..

-
.

a

-: 

 

:

,

:

.-.

.'.

,. 

-•

'

.

. 

 

-

.

,

,

. 

..

:

.

:

..  

.

. 

, 

	

.

...

.s

,í

.

:

.

.

'

...!

..-

.
1

..  

...

:A
-..

O

-

.'

.t 

. 

..

.-

•- 

-

.

,

.

.

,-

.
-

'

. 

-

'

.

.

-

..

-

.

.

..

.-

...

"

..,

_

.•

.

-

,  

.
-

.,

4

.-

:

-.,

:

.•

.,

,

...
Y

,

a

...l
-

.-

. 

-

•

,

,,

•

,,.,

.

-
.....

, 

.

_

,.

-

•  

.,

..

.;

.:

'

n

', 

.

.•

..

.

.

.
.

.'.

.

-

-

.

.

-

-

,..-

..:
Y

: 

.:_

...

.,

.

. 

,- 

 

.

-

-?

,

:-

„

a?

.._

-

-,.

.

.,

P

.

,

-,..

.

-

,„

-..,-

.„

..

- 

 

: 

. 

-

-__

.

.:

..

,.

.

.e

.'-

.. 

,

• 

. 

:,

.

: 

	

tamb ién',

,

:

,-

...

.

.

,

.2

..

,., 

,

.-.:

s

-.

, 

.

.-.

-

.

. 

.-

! 

.

-

..

...

'

.,.

.

,,.

..

,
;

:

-

.

..„

.:

.

.,,,,..

.-

,' 

..

,.'

-

:..1 

,.

,

.

'-, 

..

..

-

.

.,.

f

.:

.

-

-

.

.,-:

...

.

..:,

.
. ..

.-

.

.

_,

:

..

.

.: 

'-

.

.

.

:

.....

,

...

.,

-r

.-,_

.

-

. 

--

..

: 

-,

,

-J

.:

-

,-

.-.,•

;

:.

,

.

•,

.

.

,

;

,

.

..

. 

. 

	
'

:

.-

.

...-

.

-.--

:

-

.„

-'.

.

--

.

.

.

.-:

.

, 

-

.

l

.-

'

„

.

1

' 

:

...

-

.

.

.

•

: 

 

:

- 

H

.

.

...
:

-

.-... 

-

.'

:„
,

-

, 

 

'

.
:

.
.

„

--...

...

.

.

. 
,,
..

.

..-

,.: 
,

;

,

..'

. 

, 

..

;
.

»

,,

. 

 

:

-: 

 

mo 

 .

-. 

::

..

.

.

.',

.

,
--

..-.

.

•
-

.: 

:

:

,
.

,

,.:7 

:

..

.

.:
.. 

.

..:

:

. 

. 

,

.

,

:

.-•

.

'

:

-

-

.

,:.

-

,'. 

.:

,

,

:-, 

-

.r

..

.

,

,..

:

:.

,

..

:

.

.. 
..

.'

.

-

,

:

”

.

; 

.

.

. 

.

- 

 

f

..
:

-.7

,

..;...

,

;

.

-

.,:,

,

:

:

.,

,

•

: 

-

•

,,.

-,

•

..

.

, 

.r

,.

.

.

.

.

.:

1

-_

.

...

..

.

-

.-

-

..,,:

.

i

.

„

.....i

..,..

.

.:  

.

- 

-.

-

..- 

 

- 

.

:.
.

.

.

:

.

...

.

..:

.

- 

.,

. 

.

'

-

,;

:.

'

.

,

- ..

'..

, 

:-:

,

..

..: 

''

-

.....

..H

.'

'

.

-
,.

.

.

.

,'

.

...-
..

,-

.::

..

-

..,.

:

.

-

, 

.

'

.

:

:

-

.'.,

-

:

-...-:

.-

..

..

.

,

.

i

.

- 

 
,

,...

. 

.. 

, 

 

,

.

:

..- 

	

:

fuerzas

':-..

.

:'

,

-

.....-

..

,' 

',,:

,'....-

.

,.-

--

:

, 

.

-.

-

.' 

políticas de 0pos,c4-1,eájd1119s.„:n1em ros  de la "f amilia 

revolucionaria" - -desplazados de 
s1_: 

posicion e s privilegiadas s  

por.io  cardenistas ,,us aliados-; dirigentes sindicales 

-desalojados de los entramadosdel noder'R9r*/ns cua91ds:cé t

.

,

-,-' 

 

e

- 

 

..-

-

- 

1 
	burguesía itberal-9r')13»f,,os n0c-eo,

. 

.

.
: 

 

s  

de las : 	
1
,-es medias rura 

	

.
resentían : 6s. • éfe9 

tbs.d 	la inflación -y; se veían fPr?9°.t
a

-aSalcon empre- 

sas 	 familiares á-f.var de los arandes-propietarios 
.„ los_  

empre- 

sarios 

 

'¡1cüsti1-á1
H 	

(i§as
.1

7
cc;6te.:d_1,,,ólétarladá

,
urba n

'

.

--1 

 

'-_

o  

rural

div 

 _ 
	p ara :]a  	cuaie':7„s:beneficios'(0,Vas:reformas  :qa

;e_ 

istashabían 
:

id)'e'c'S°

,6-119
.
: arpA1as,caP9?.soc4a es marg 

nadas grocli:es'8'5Qr.

-nlu;das 	 .cua  lq11er

:

9

_

i

:1- ¿iaver ture

;

.: 

 - 

ra-q erpreciera ofrecer so1uci°ne5H1hrédiatas'a: -:0esesPera-te 

 

.

'

.

_

.

.  

- 

.:..
.'.

, 

 

,'- 

,
.,.

:

..

,
:.

-

:

.. 

 

-•

'

:
- 

 

miseria y al aislamiento social y cultural que padecían. 

Sin embargo, la oposición política se manifestó dispersa 

y fragmentaria en las primeras escaramuzas políticas que anun- 

1 
1 
1 

ciaban la toma de posiciones con miras a la participación en las 

elecciones de 1940. 

De ahí que, de haber rectificaciones al proyecto planifi-

cador del estado, éstas tendrían que provenir de su brazo polí-

tico -PRM- o no se darían. Aunque la presión de las fuerzas po-

líticas de oposición en este sentido era un factor que podía ser 

Mb, 	 lista~~~1~11111~1~1111111~1111111~~1~111110111~11111111~~11111~liáj 



utilizado por las clorrientes del PRM interesadas en "deeradica-

lizar" la política cardenista. 

A finales de 41938 0  las diversas tendencias político ideo-

lógicas Presentes en el partido oficial se trabaron en 'Una sor-

da pugna por ganar la delantera en la alineación de los div‘í¿' 

sos "sectores" del partido a favor de precandidatos que, garanti-

zaran el avance de sus posiciones al interior del PRM y del 

aparato estatal. 

En este Proceso la dirección burocrStica partidaria tenga 

una ventaja sobre las direcciones de las organizaciones de Ma-

sas t  dado que mientras que la primera manejaba el conjunto de 

las instancias partidarias de lecisión y mantenga relaciones di- 

rectas con las representaciones "sectoriales" y con la estructu-

ra del poder, las segundas tenían que negociar separadamente en-

tre sí y con la propia dirección burocrItica del partido. P 

manera que el freno que ésta última imponía a los "sectores" ea 

convertía en una mayor capacidad de negociación -maniobra- para 

SI misma. 

Entre los aspirantes a la nominación del PRM para la pre 

sidencia de la República se encontraba el general Francisco J. 

Mógica, a quien se identificaba como una de los artífices de 

la política nacionalista popular. Y ello le bacía •aparecer cama 



--- - 
. 	, 

• -• 

. 	, 	• ;.: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

el mds indicado parn dar continuidad a la politica guberna- 

Mental cardenista y al programa del PRM. Se esper'aba que las 

'izquierdas" de dicho partido -socialismo reformista y nacio-

nalismo PoPular impulsaran su precandidatural en consecuencia 

Mógica se perfilaba como el precandidato "lógico" de los 'seo-

tores" obrero y campesino. Esta posibilidad dió pie a una fe. 

bril actividad de las corrientes "centristas" y "derechistas" 

del PRM orientada a una recomposición de alianzas politices 	. 

que impidiera la llegada de Mógica a la Presidencia de la•Repdhli 

ca y frustrara la posibilidad de una alianza obrero campesina 

dentro del PRM que refrendara las tesis del nacionalismo popu-

lar cardenistat especialmente esto óltimo porque daba pie a que 

las tesis de las "izquierdas" del PRM con respecto a la consecu-

sión de una "democracia de trabajadores" pasaran a ser algo m4s 

que un mero recurso. retórico. 

• 

La alianza derecha-centro empezó a cobrar forma en los pea 

tras de poder regional, pues estos eran precisamente el ámbito 

en el cual las negociaciones "intersectoriales" se encontraban 

mas supeditadas a los intereses de los detentadores del poder 

económico y politice -caudillos, caciques, empresarios, terrate-

nientes y compañías extranjeras-, debido a que en los diversos 

estados de la república las direcciones de las centrales obreros 

y ,campesinas recalan generalmente en personas cuyos vínculos con 

los grupos, de poder se hablan establecido por lo, menos dos déca- 



.?v 
das atrás y e  en algdhos casos, estas direcciones eran 144 

mismas que hablan encabezado agrupaciones de orientación marN 

cadamente oficialista. Además, en los centros de poder regio- 

iós gobiernos subcentrales controlaban de manera taaii—ah 

soluta a las direcciones de los Comités Directivos Regionales 

(CDR) del PRM, razón por la cual dichos gobiernos ¡mullan indu-

cir los resultados de las negociaciones \"intersecterialel 

su favor. Y finalmente, la enorme influencia ejercida 

gobiernos subcentrales para la selección de los candidatos s 1  

cargos de elección popular garantizaba que tanto las autoridades 

municipales como los legisladores locales y federales, se plega-

ran disciplinadamente a los dictados de los gobiernos subcentra-

les y a los grupos de poder regional. 

1 

1 

Sin embargo, en los inicios del proceso de recomposición 

de alianzas con miras a la toma de posiciones para las eleccio-

nes de 1940, los grupos de poder regional actuaron al margen de 

las instancias partidarias. Las manifestaciones más evidentes 

de esta recomposición de alianzas extrapartidarias fueron loS 

pactos suscritos por los gobernadores de la región del Golfo 

-Miguel Alemán de Veracruz, Marte R, Gómez de Tamaulipas, Vic-

tor Fernández Manero de Tabasco y Eduardo Mena Córdova de Cam-

peche; a los que más adelante se sumaron los gobernadores del 

centro del pais -Maximino Avila Camacho de Pueblo, Wenceslao 

Labra del Estado de México, Javier Rojo Gómez de Hldslgo-i y los 

1 
1 
1 
1 

1 



`1111~1111~111111114 

del Noroeste -Alfrdto Delgado de Sinaloa, Pedró Rodríguez 
, 	. 	. 
Triana de Coahuila, Gustavo Talamantes de Chihuahua, Anacle- 

to Guerrero de Nuevo León y R. Sánchez Taboada de Baja Cali-

fornia. Todos ellos coaligados en torno a la precandidatura 

del Secretario de Defensa, general Manuel Avila Camacho. 

Una vez concertados estos pactos, los 

dieron a alinear a los Comités Directivos Regionales del 

de sus respectivos estados a favor de la precandidatura 

neral Avila Camacho y a instruir a los legisladores locales 

federales con respecto a la dirección en que 

de la "voluntad popular". 

A finales de 1938 en los Congresos locales y el 

de la Unión empezaron a conformarse bloques de diputados 

nadores ,agrupados en torno a los comités de Apoyo do las precat 

didaturas de Manuel Avila Camacho y Francisco J. Mugica, El 

Ímpetu cobrado por la precandidatura del general Avila Camacho 

propició pronunciamientos prematuros de los diversos grupos pa 

Micos que se disputaban la dirección de los trabkios pollti-m • 

ces conducentes a ganar la nominación del PRM a favor de dicho 

candidato. Ante la apertura de la contienda por parte de los 

grupos políticos extrapartidistas, los mugiquistas inVbeetielt 

la ayuda de los grupos políticos mas comprometidos en la pr!, 

servación de las formas estatuidas por los "sectores" que ru- 

1 
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icaron el  pacto eonatltutivo 

•••':•-r 

ie)(jiln dicho pacto -- 

diversos precandidatos a la presidencia de la República. 

embre de 1938 el propio presidente Cdrdenas Junto 
• - 	....,••••• 	• 

, •CN 	»11eHvieron ."•• 
• • 	• 	:.• 	• 	. 	. 	,• 	. 	,.• 	• 	.. 	• 	• 	••.• 	• 	• 	.. 	• 	• 

	

.• 	•foraados_  . . . 	.. • 	la• 	. •cordura. • ... • • 	, 

a los "políticos impacientes" que, ponlan en 

peligro la subsistencia del sistema de alianzas sancionado por H.. 	• 
el pacto constitutivo del partido dominante -PRM-. Ya que de - 

tensarse demasiado las relaciones políticas al interior del es- 

0áf: -.polarizarse excesivamente. as posic iones de las COY'. • • 	, 	 . 	. 	 • . 	•• 	• 	 - 

tos partidarias podría sobrevenir un reaquebraJam1ena 1rrep- 

Presidente

Cárdenas soIicit6 un mínimo derespejo a laa reglas del juego 

•• 
. 	, 

polítIco establecidas a partir de la formaci6n ael sistema da 

partido dominante y recordó a los avilacamachistas que; los 
• .• 	, 

obi  1 gados.. .ó o.Próci pi t5r 105 •••,..::•.•01.;:„ .....0•••.0t  • 	••01.1.:,••;¡ 	
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Frente a 'las conminaciones de los pilaras del alatema de  

partido dominante  tendientes a forzar a las huestes alíilá¿aMíL 

chistas a buscar un enfrentamiento en términos prograniaticas 
rio 

 sólo personalistas, para obtener un mayor consenso social  
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.-,-. 	 2 — . e' pránunciamiento de Otras corrientes minoritarias que _ 

	

- 	_ 
raen posiciones' mas extremas. A:principios de diciembre de 
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1938 'lascorrientes nrofascistae y anticomuntatis le 
e n 	 r?. 	 1-1 	 ; 	 A 	•; 	 -• 	 ; •  

presentes én les actos pollttcos dalas organizaciones .de  
t 	JAI- 	d

' 	
4' • • 

renos de ta -revolución y en despegados per! t:•disticea que **tea: 
¡LIG 	t 14; fl 	f7.1 	v 	r 	:1 	• 	1 	4: 	 , 	

1.1, 
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an- lar   brial .del generai Manuel Pérez TreviMe, 
)Una.muestrb dP1 

queda de sololiono; 	1,ratistqt: ilYtYn A t-dt1 	t:',1- z1“é 

tohd lnn por 1:9 Vp 00 r 
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r g 	numeras dirigentes 	 otee 

eranos ConfederaciónGen eral de Trabaja  
e aquellos grupos 	gislativos 	Pesar de 

ertenecer a os bloques Pemerristas del Congreso baclan labor 

roselitista a favor del Frente Constituclonal 	Democratice 

exicano (FDCM) y de otros partí dos, 

AsImisma el Comité EJecutiVo aciona1  del RM desconoc 

fracción crolsista encabeza becario Le 	Ouierl 
debo les dictados 	los Moronistas, 	reconocimiento 

r.accj(in diri9ida por 
lancisc° 

 seami  lla quien 

compromisos adquiridos 	CROM .̀ingresan 

extrtiSaMiento • impuesto .0ar. el PRM a las corrientes 

Hértailefite• profascistas y •anticomunistas frustró. las. -expectd.p.• 

tiVes dé la extreme derecha de encontrar voceros para sus 
Illinél 7 dentro del partido 	Razón 001,  la piral lit': eMtrema -•_del'eCho 

sil0(Vfoiliadé. a • büléar respaldó en agrupaciones • palitiCas hYu- 

naíáenap4O eh:110 g
. 
:toña: como el Orgyeéfado Partido Revol 

cionarí 0 Anticomunista 	(FRAC;  de Manuel Pérez Travifta, que 1 
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nizadordel estado 	partido Socia DemocrOta 	 e Jorge Yl 

	

aurens que estaba sustentado fundamentalmente 	 clases 

mediasprovincianasrancheros, 	 centro occ 

FrenteConstitucionalistaemocratMexicano  

rígido por el diputado 	ierr 	general Ramón 

ur 	o de Militar 	regonis 	cuya base de apoyo' 

estaba nstitüi 	 campesinosomo 

dos dei oroes , 

durante el mes 	 cual se efectuaron 

de .cuenta` 	 clan Interna, eventualmente 

só a una intensa 	 ca encaminada 	procurar el 

pronunciamiento 	versas fuerkas pallticas que conforma-

ban el poder poder' formal del estado a favor de los 

precandidatos 	er 	aban en el horizonte preelectoral, 

preelectoral tendrían que definirse 

del poder formal: 
0 

El Jefe del Poder Ejecutivo federal cuya iAfluencia 

era decisiva en su carácter da vértice en el que con 

vergion el conjunto de los hilos del poder y de maxi 



Algunos grupos políticos que actuaban 

los poderes legislativo y judicial.  
• • 	••.•• • • ' 

• ,•••"' 

Grupos políticos insertos en las empresas y organis -

mos descentralizados, 

Y, dentro del poder real se terldrtan que definir las orga 

nlzaciones clasistas que actuaban fuera del PRM y aquellos

pos y capas sociales que se aglutinaban en torno a agrupaciones 

de carácter civil, pol it leo y religioso. 

En vista de lo avanzadp de las negociaciones entre los fi* 

avilacamachistas y los grupos de poder regionales, en enero de 

1939 era ya evidente que el PRM pasabaa un segundo plano en lo 

relativo a la conducción de las negociaciones "Intersectarieles" 

requeridos Paro la seleccidn del candidato do este partido a lo 



presidencia y que la burocrac 

Iniciativa para alinear a los 

terminados precandidatese  

politica tomaba fan sus 

factores del poder a favor de 

sus 	 es.  generalas 

	

.• 	.• 	• 	.  	.•. 	• 	 . 	• 	•... 	•  

	

Manuel  : 	 Caniacho 	Francisca J. Maglca Rafael' ::$0..0..ch...ait..q1741.-",,:Hr.,. 
pia el 16  de enero de ese año. Esto obligaba.. a todas las fuer. 
zas políticas involucradas en la lucha por el poder a,  concertar 

alianzas directamente con los conductorel de 'las campanas de los 

Precandidatos t, saltando las instancias part1dar1a6„ 
••,.• 	• 	• 	• 

Conscientes - 	enorme capital '1011-tito que representaba 

la la-  idéritificació.n. del. General Milgica. ,cón -  la, políti ca 
los mugiquistas orientaron sus esfuerzos hacia la conformación. 

de un frente politice que agrupara a las "izquierdas de la revo- 

lución.° Asi lo expresaran en SU manif iesto• 	del 20 de enero, en 

el cual presentaban formalmente le Precandidatura del general 

Mtlgica. 
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Pero el llamado de los mugiquistas se estrella frente 

un muro de indiferencia. Pues Mdgica era impugnado casi tanto..  0 
por sus oponentes de "centro-derecha" como por sus presuntos 

aliados de "izquierda. " Entre estos últimos se encontraba Vicea 
.‘„ 

te 1:0Mbardo Toledano* Secretario General de la CTM $  qu4n no so-

alentaba aspiraciones de presidenciable sino que también era.  
raquerld 

 

t. • 



En 1úato a la dirección nacional de la CNC,  eran Per 

fectamente claros los vínculos y compromisos entre dicha direc 

ción ylos grupos de poder regionales; así como la tutoría ejor ,  

cida Por los portesgilistas -padres putativos de la CCM Y la 

CNC' sobre  Graciano Sánchez, Nabor Ojeda, César Martino Y otros 

dirigentes de la CNC. Situación que hacía Previsible la even--  

tual adhesión' de esta central campesina a la precandidatura /11;1- 
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Dentro del ejército federal, "sector" militare las tenden 

cias conservadoras de la alta of icialidad hacían  PrIvisible la  
descalificación de cualquier precandidato 'radical." De hecho, 

buena parte de la alta oficialidad y  los mandos medios parecían 

favorecer la precandidatura de un caudillo militar del tipo de 

Juan A. Almazdn. Aunque el prestigio del presidente Cdrdenas 

dentro de esa corporación y la circunstancia de que el general 

Avila Camacho hubiese estado al frente de la Secretaría de la 

Defensa por casi cuatro anos podrían ser factores de peso que 

evitarían los pronunciamientios aislados y prematuros de los mie. 

bros del ejérclto a favor de precandidatura alguna. Mds adelanp 

tp. la precandidatura de Manuel Avila Camacho fue promovida den-

tro del ejército por el Grupo Morelos, formado por aproximadamea 

te 2000 elementos de la alta y mediana oficialidad.8  

4 



Por lo que a* referle al l'aeotor°  popular, éste era un 

conglomerado heterógeneo que deriendla casi totalmente del favor 

oficial para su subsistencia y)Precisamente por eso' era práctica 

mente segura su adhesión a aquél precandidato que contera con el 

mayor respaldo de la dirección nacional del PRM y le burocracia 

estatal. 

Por su porte e  el general Cárdenas en su carácter de jefe 

de estado y de árbitro supremo del PRM se vela obligado a mante-

ner una distancia prudente con respecto a 'la corriente naci ona 

ista popular' de la cual él era cabeza indiscutible. Su posición 

1 
1 

1 
1 

frente a la sucesión presidencial era le de admitir el libre Jue 

go de las fuerzas políticas hasta el momento en que fuera indis-

pensable otorgar su apoyo a aquel precandidato que demostrara ha 

ber obtenido el mayor respaldo de los factores del Poder- La Po 

alción del presidente Cárdenas fue expuesta a finales de 1938 

cuando declaró lo siguiente: 

"Deseo.  insistir nuevamente en que no preocupa al gobierno 

la sucesión presidencial y estimo que continuando el programa ht 

sic° de las conquistas sociales, d la reintegración económica 

nacional y de la efectividad de las instituciones democráticas, 

los intereses morales y económicos creados por la Revolución • IIII 

constituirán la fuerza orgánica que iu.r)edirá todo desplazamiento 

contrario a los intereses de la República. Como el gobierno no 
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r°Yect°' 
histórico actualizado 

de la blirgues  
stema de Partido dominante eran los aspectos 

amentales que sustentaban su posicziOn ,  con reIpécto,. a -la suce..... 
. 	 . _ . 	 • ¡én" 

presIdeñcial y que '...su autoridad sobra la burocracta,p9.1itl 

I PRM sólo sería utilizada para alinear a todos los facto-. 

s del poder sobre los que eity.cla su influencia a favor de • 

aquel precarldiclato,que respaldaran las fuerzat3.politicaS MaYo. 

itatilas del estado. En este sentido, a finales de enero de 

1939 era claro para el presidente Cardenas que las °izquierdas 

de la revolución" se encontraban divididas y en franca desventaef 

Ja con respecto a la alianza derecha-centro. 

esidente Cárdenas daba a entender que 

Aparte de los factores ,de carácter interno, el general COI 

denas sopesó la correlación de fuerzas a nivel internacional y ' 

éstas indicaban, en esos momentos, que los afanes expansionistas 

del fascismo y el nazismo en Europa y el imperialismo japonés en 

Asia, hacían peligrar lo paz mundial. Y, en este sentido, Carde. 
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• 

Puesto que el. general Magica habla sido uno de los mas 

cididos defensores del gobierno republicano español y habla ing. 

fluido. decisivamente para que el gobierno cardenista otorgare 

asilo a León Trosky, las "derechas" de la revolución le 'condena-

ban por lo primero y el grupo lombardista por lo segundo, Si a 

esto se agrega la posición "neutral" del general Cárdenas hacia 

el proceso de selección del candidato del PRM§ y la escasa base 

politice del general Mágica dentro de, la estructura de poder l  se 

puede advertir que a principios de 1939 las "izquierdas de la rem 

volulión" se encontraban en minarla al interior de los centros 

de pcider con respecto a le alianza "derecha-centro". 



eaventail
: 	. 

2quierdas 	revolución' 	e 

anunciar la NG el 8 de enero 	1939 v 	 róxima 	..... 

rIC 	pleno acjonaCon e 	CNC indicaba su 

neación confuerzas Pol incas aglutinadas 	alianza 

r ; 
ec a tentr 	evidencia 	 uerza avala 

por 	s a roc a or 	 ecandidatur 	vilacamachista, 

sumarse .a. la al lanza derecha:-centrougnar por 

	

preservación de al una 	 rograma 

gobierno' 	recand da 	esta 	 n- 

clusión de sus cuadros en las planillas que eventua 

mente ostendrIan 1 s avilacamac staa para 'las e eq:.. 

de la revolución 	disPutar a la alianza dorecha-ce 
tro la,  nominación de candidatos para las elecciones d 
1940 incluida la candidatura para la presidencia de 

la repdbllca, y la preparación del segundo Plan Sexe-

nal. 

En vista de que el proquncialiento de la CNC a favor de la 

precandidatura de Avila Camacho era inminente y que un buen nage 

mero de las federaciones obreras estatales afiliadas a la CTM se 
encontraban comprometidas con los grupos de poder promotores de 
la alianza derecha»centro; la CTM acabó por sumarse a ésta Olti 



1\¡ 

Considerando, "lemas que tanto en 01 PRM como en ,el liste-

estatal el  sector" obrero se encontraba en minarla Y chia' 

la anica Posibilidad desuna  alianza entre las 'izquierdas° del 

PRM,. era la de los mugiquistas con el "sector" obrero del PRII. 

J1 finales 	.febrero de 1939,.el Consejo Nací on'al de la 
CTM y 1 Pleno nacional de la CNC hicieren. Público, casi simul  
Ilneamentei su respaldo =a la precandidatura del general Manuel: 

Avala Camadho 	4ahstante .1a, 'adhesión de la CTM-  ara' rads', 

nificativa que la de la 'CNC en 'virtud de la mayor autónámía.de 
la primera don respecto a ,os grupos de Poder y l Ilurotrac 

estatal. 	or esta  última razón, 	CTM consideró 	 -;7se  
Pialar los términós el-los - cuales refrendaba su pertenencia al.  

ylml Os términos túeron marcaaos a su Precandldlto en 10.,pro- 
fi 	

puesta programatjca que elaboró la central obrero par& ser in--

Clulda tp el segundo Plan Sex anal. Dicha propuesta planteaba. 

tres objetivos fundamentales para la consolidación de las con--

quistas de las masas organizadas: 

"La centralización económica, la intervención sistema-

tica de la clase trab4jadori en la economía y la demo-

cracia funcional corno régimen de gobierno. "1p  

Por su parte, 14 CNC se limitó a declarar que su decisidn 

aPOYar la precandidatura de Avila Camacho se basaba en "lo 



candidatos a los 

diménto 

cargos de eleccidn popularil habla 

cpn 

sido un impe-

los grupos de para entablar negociaciones directas 

* 
terPretaciOn déltsentir a CamPesinado 	por parte de 	di- . 

récci n nacional de esta central 	Aunque lao Protestas de las 

delegaciones de las 	gas de Umunideides Agraria* de Aguasca-- 

lientes Zacatecas,, P.urango y Michoacán. -mayoritariamente mugi 
quistas se encargaron 	desmentir el aserto de la dirección 

nacional de 1 a CNC y, a la vez mostrar el carácter antidemocr 

tico del Pleno nacional 
	

CNC 11  

En vista de que la alineación de loa factores de Poder ado.P. 

taba formas mas parecidas a las viejas coaliciones caadillistas 

que a las de un Partido corporativista, 	MUglqUiStaS compren 

dieron que su táctica basada en el respeto a las normas estatu- 

tarias del PRM)para la discusión Y 	ecci 	democrática da los 

poder, los verdaderos electores del PIM 

Esto fue confirmado al hacer su aparición en marzo el Co-

Mité Directivo Nacional de la campaña Pro-Avila Camacho, orga—

nismo político autonómo que asumía tareas políticas que corres-

pondían al PRM. En el ComitQ Directivo Pro Avila Camacho queda-

ban vinculados organicamente los grupos políticos que buscaban 

posiciones favorables en el 'proceso de distribución de las repre 

sentaclones "sectoriales" y de elaboración del programa de go—

bierno para el sexenio 1940-1946. 
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efectuar negociaciones al margen de los estatutos de su partido. 
' 	 • 	 - 	• 	.• . 	. 

a la dirección nacional del PRM sólo le quedaba mantenerse a la ••• 
• ..•_ 	. 	• 	•....• 	• 	 • 	 •• 	. 	. 	. 

esp.ectati¡:.1ra•,s;hasta el momento en que fueren requeridos sus servj 

dos para sancionar los 	 ctos y acuerdos efectuados por los gr 

pos politicos Impulsores de la precandidatura del general Avila 
 . 	• 	 . 	 , 	• 	...• • • 	. 	• 	. 	• 	• 	• 	•., 	..•••, 	 .,• 	• 	. 	• 	.• 	 , 	. 	•• 	• 

• pa 	 preparar,•,.1o1.: ,..tratajoL„electorales  
. 	 .. 	• 	 . 

var a sus candidatos a las maxlmas instancias del poder pei. ft i.„ 

09, 
. 	 • 	 • 

- 	, 
-El 16 de abril,  el general Avi la Camacho abría oficialmen- 

te su campaila como Precandiltato del PRM.• En al discurso que pri  

nuncio en esa ocasión, Avila Camacho exponía por primera vez las 

tesis de moderación y conciliación cito formarían el nacho cen-» 

tral, des su pol ltica l  de "unidAd nacional, y gobierno para todos. 

.,. Tesis destinadas tanto a asegurar a las masas organizadas que 

1 
	

las conquistas que hablan logrado hasta entonces serian respeta-

das como a °restaurar la confianza ° de aquellas fuerzas sociales 

IMIme se hablan considerado amenazadas por el radicalismo° carde- 

1 
	

n11th 
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A partir de he momento e avilacamachisma fue amPliando 

su base de apoyo social no sólo al interior del PRM y el siste 

ma estatal, sino también entre las fuerzas sociales que se ha-

blan mostrado como enemigas irreductibles del cardenismo. 

Esto indicaba que cualquier otro precandidato que aspirare 

ser nominado por el PRM a la Presidencia de la República ten-

rla que montar su propia maquinaria política o retirarse de le 
contienda. 

Ante esta disyuntiva fueron  retirandose uno a uno aque 

llos precandidatos que disputaban a Avila Camacho la nominación 

del PRM. El general Rafael Sánchez Tapia reaulv,,ió a ' membre--

sla dentro del PRM el 27 de mayo de 1939. Múgica te retiró de 

la contienda en Junio, no sin antes hacer pública una fuerte re-
quisitoria al PRM, en la que señalaba que a lo largo de los seis 

meses que habla hecho campaña como precandidato del PRM se habla 

percatado de que; 

"...los directivos de los sectores de izquierda inten-

taron atraerse a los ;actores del centro y de la dere-

cha, prometiendo transformaciones en muchos aspectos bt 

sitos de la vida económica y social de lo región, y esta- 

os presenciando cómo los Fontroladorss de las centrales  

obreras 	cam es as formadas o m 5 5 10.49191~§.  

 

Se han x,11 400  ek los P011Iicos PrOfftairlftliPt_X  1 lag P90- 
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r2IL.P.,11119.15.1411_1,01111.th.111 que en muchas ocasiones  no 

representan una línea de acción progresista y en ningOn 

caso garantía electoral y respeto a la función ciudadana. 

'Hemos visto también, como culminación de esta desorien 

tación social de las fuerzas de izquierda en México, que 

el Partido Comunista, escudado tras un sofisma trivial 

de tactica de luchas olvidé,  su misión  histdrica. de Par

tido de vanguardia y entrega sus intereses vitales a gru 

pos de vergonzante tendencia centrista, llegando a persa 

guir a aquellos miembros disidentes que, rebelados contra 

le consigna, pretenden luchar  por la integridad de su 

doctrina. 

4 

'De las anteriores observaciones se desprende que la res 

ponsabilidad histórica de esta hora corresponde fundamen 

talmente a los poderosos sectores que han podido organi-

zarse gracias a la Revolución y que, festinados por lí-

deres ansiosos de salvaguardar las cómodas situaciones 

que han alcanzado, se dejaran entregar maniatados y sin 

protesta a servir de irlstrumentos a una política de impo 

sición que, por otra parte, evidencia su resolución de - 

estar dispuestas a todas las transacciones con tal de al 

canzar su finalidad suprema que es el poder por el poder. 



'Mediante tIles circunstancias* hay que llegar a la do 

rosa conclusión de que es difIcil esperar una Victoria 

electoral, a menos que. se tomara el acuerdo de seguir 

el mismo camino, mediante una camparía de Proselitismo 

pagado, de ProPagandistls alquilados, de consignas  ofi-

ciales Y de agitación demagógica; ea decir*  entrando en 

una competencia de corrupción, de métodos detestables y 

e transacciones deplorables.'12  

Las declaraciones de MúgIca eran un diagnóstico certero 

condiciones bajo las cuales la alianza estado- PRM -orga- 

• nizaciones de masas se mantendrla en el poder en adelante. En. 

lo que se refiere a la posición del PCM hacia la suzcsión pre- 

sidencial, es Pertinente subrayar que este partido  aplicaba me  

canica y acrIticamente la consigna dada en 1936 por la Interna 

dona', .Comunista, que consistia' en impulsar la creación de fren 

tes populares capaces de frenar el ¿ille del fascismo. ' Y ante 

la imposibilidad de crear un frente en ;1114,14 dirección po.. 

lltica e ideológica recayese en los comunistas, er-1,1„Cti se alió, 

a la corriente lombardista que dominaba al Comité Nacional,fle 

Defensa Proletaria (1935) YaMás adelante aceptó que la CTM fúe 

se la encargada de crear el Frente Popular Mexicano. Cuando en 

abril de 1937 la CTM quedó dividida y debilitada par el conflic-

to entre los lombardistas y los comunistas, tanto Lombardo To-

ledano como el PCM se vieron forzados a abandonar temporalmente 



t. 

el proyecto 	breación del Frente Popular Mexicano. 

tuación que favoreció a' PNR para colocarse a la cabeza de - 

todas las fuerzas políticas que respaldaban la politice nacio- 

nalista popular del presidente Cárdenas. De esta manera la 

creación del Frente Popular Electoral Mexicano (FPEM) en abril 

de 1937, bajo la dirección del PNR, contribuya decisivamente a 

la supeditación de la Cría la CNC y el PCM a los designios de 

los grupos de poder insertos en el PNR. Posteriormente, en ju 

110 de 1937, la Internacional Comunista intervino para zanjar 

la división entre lombardistas y comunistas dentro de lo CTM; 

al PCM se le impuso la consigna de "Unidad a toda costa", bajo 

la cual se obligaba a los comunistas a conceder un apoyo incoa. 

dicional a la dirección lombardista„ dentro de la CTM. Por su 

parte, la CTM se comprometía a'continuar los trabajos necesarios 

para la creación del Frente Popular Mexicano. La ulterior cons 

titución. del PRM y el ingreso de la CTM a este partido, en ca-

lidad.de miembro del "sector" obrero, fue el fin para el proyec 

to del PCM -con respecto a la creación de un frente popular in-

dependiente-. A pesar del fracaso de su proyecto, el PCM per—

sistió en la aplicación forzada de su táctica frentista y atri-

buyó al PRM el caracter de "trente pouplar", llegando al extre-

mo de solicitar su ingreso a dicho partido.13 Consecuente con 

esta posición el PCM envió en noviembre de 1938 las propuestas 

que a consideración del Pleno de su Comité Central deberían 

ser incluidas en el Segundo Plan Sexenali el PCM planteaba en 
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en su propuesta 

"El Pleno del Comité Central de nuestro Partido conside-

ró que los dos obstáculos principales para el desarrollo 

de nuestra economía nacional son: primero la subsisten 

cia de la gran Propiedad agraria que impide el floreci-  

miento de la agricultura y es la causa fundamental de la 

pobreza y el atraso de nuestro país y segundo, el Sis-

tema de crédito atrasado que no corresponde al carácter 

revolucionario de nuestras instituciones de Gobierno y 

del movimiento popular en que el régimen se apoya. 

'Por eso consideramos necesario proPOner la liquidaci8n 

rápida de la gran propiedad agraria mediante la expropia _ 

ción de un solo golpe, de todas las propiedades que exce-

dan del limite fijado por el Código Agrario, o sea de 

150 hectáreas de riego a 300 de temporal, y de los me-» 

dios de cultivo, implementos, maquinarias, útiles y bes- , 

tias de labor, para formar un fondo de tierras del Estado 

y distribuir gratuitamente la tierra y los medios de cul-

tivo a los peones de 14s haciendas, campesinos de los --

pueblos y trabajadores repatriados, sobre la base de un 

plan racional que tome en cuenta el crédito de irrigación, 

los implementos, útiles, etc. para asegurar el éxito de 

los cultivos y elevar la producción agrícola, 
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"A la vez praponemos que se confi que todas las PrOMS" 

dedes de losterratenientes flaci0na.1 es 

que directa o indirectamente combaten al régimen y orga-

nicen o dirijan Persecucionesatentados Y crímenes cen

tra los trabajadores, 

'Por lo que se refiere al sistema de crédito,(can:, excea 

ci6n de los Bancos de Crédito Ejidal de Crédito Agríco-

la y Obrero de Fomento Industrial cuyos recursos son 

muy limitados 	es notorio que no sólo no ayuda, sino 

que frena el desarrollo  de nuestra economía industrial 

agrícola, particularmente en sus formas nuevas creadas 

por la Revolución: empresas 
	Estado, cooperativas 

d> 

agricultura ejidal. 'El Banco de Crédito Ejidal Por 

ejemplo no es asociado del Banco de México y por lo tan-

to no puede recibir su ayuda directa, b cuando necesita 

un préstamo tiene qua pedirlo a los bancos privados con 

un interés excesivo, porque estos bancos cobran un inte- 

rés para ellos y otro para el Banco de México, que les 

proporciona los fondos. 

'Para poner fin a este estado de cosas, proponemos: 	la 

nacionalización de todos los Bancos y su reorganización 

en un sistema bancario homogéneo, bajo el control del 

Estado, que distribuya el crédito en forma racional entre 

las diferentes ramas de la economía, industria, agricul- 
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wimutiugnmaimek~e~!117","'',,'; '. 

tura y comerc4o, de acuerdI con las necesidades de nue" 

tra economla, consideradas con un criterio revoluciona-

rio, es decir, tomando en cuenta por éncima de todo el 

interés clel pueblo y el desarrollo' de la Revolución. 

ticulares„ sino solamente el control del sistema bancario, 

Por el Gobierno. 

'Esta medida permitirá la regulación de 14 economla necio 

nah que es imposible mientras no se comience per Poner  

la mano sobre el sistema de crédito llave maestra de to-

das las actividades econ6micas 

'Esto no Implica la confiscación del capital, de loe dePA 

sitos y créditos, que seguirán perteneciendo a loe Par-- 

'Como medida complementaria, para proteger los intereses - 

del pueblo frente a la depresión económica y particularmea 

te a la carestía de la vida, proponemos; la formación de 

monopolios de Estado para los productos mas importantes 

de amplio consumo, y para los servicios públicos, segOn 

el modelo de "Petróleos,Mexicinos', que con la coopere-1. 

ción de los Sindicatos y con un sistema de control obrero 

permitan regular la producción, la distribución y la ven-

ta y fijar los precios. Creemos que un monopolio de este 

tipo es indispensable en la industria eléctriza, cuya nt 

• 
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La inclusiOn de" esta larga cita, es -indispensable para cats 
atar hasta - qué punto -  el 'PCM habla Rerdido todo sentido de  
isrno político y actuaba de una manera completamerite 

. 	 . 	 . 
atarla. Pues por una parte, aplicaba'ac!'!1 tieamente una t&, 
ica que como señala Valentín  Campa e sobra,  

o colocaba "a 'la cola  de la colaH
. 	 •._. 	.„.•. • . . • . 	• 
-ea decir, detras 

 rganlzaciones de masas que ya se encontraban vinculadas org$ 
• 

1tá 

ra  parte, proponía 	su, aliados -el' gobierna lardo" 
SRM- que fueran ellos 	 evarar adelante 

las transformaciones que corr
sporvilan  a 

 un partido proletario 
¿. 	 s 

ya un gobierno revolucionario. Condiciones que  no reunían en 

lan  

el PRM,Ini el' gobierno cardeniam: 	grave .'contradic 	su   

que se encontraba inmerso el 	 condujo a supeditar  

praxis política a los dictados del partido dominante, sin que 

siquiera existiese la posibilidad de negociar su apoyo a loa --

candidatos del PRM a cambio de posiciones dentro de la estruc- 

tura de poder -como los "secitores" del PRM- o de la inclusión 

de algunas de sus propuestas dentro .del programa de gobierno 

del candidato del PRM a la presidencia de la Repablica. 

Por lo anterior, es ciertamente comprensible que el PCM 

0111.u. 



1, haya evitado  entrad en conflictó con las corrientes pamba. 

co ideológicas que e disputaban e control del partido ion 

miras a  la sucesidn presidencial y que en su Congreso de ene
.  

ro_ de 1939 se aprobara "una orientación que tenla como centro 

la tesis de que el PRM era el 'Frente PoPular en las aondicic" 

nes peculiares de México y de que toda la labor de masas,  

bla centrarse en 1 a atención al PRM y no al Partido ComUnfeta-

Llevado por esta orientación, el Congreso resolvió mantenerse 

al margen del problema fundamental que se decidía en ese mo- 

mento: el de la sucesión, presidencial 	Con ello se dejó ma-

nos libres a los altos círculos del PRm y el gobiernos  que 

acabaron imPoniendo la candidatura derechista de Manuel Avila 

amach°' 

/Todo se supeditaba al objeto de mantener la unidad con 

las fuerzas Principales de la burguesía gobernante, en aras de 

la 'derrota de la reacción' 	Posteriormente, ya en el curso de 

la segunda guerra mundial esta línea se expresaba en la consig-
na de "Unidad .Nacional', concebida como supeditación del inte—

rés de clase del movimiento obrero a los llamados "intereses 

nacionales" o a los fines de da lucha contra el fascismo, 

ten las condiciones de la situación política de 1939, Cuan. 

do se decidía' el- futuro inmediato del. movimiento revolucionario, 

democratico y antiimperialista del país, cuando ante 'las Ma444 

ty: 
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estaba plaeteede 	dilema de si  el Pais marcharla hacia 

coronación de las tareas democráticas y antiimperialistas, 

hacia un autentico ascenso del movimiento revolucionario, a 

se entregaría el Poder a los sectores derechistas de la bur-

gues7a; en esas condiciones la concepción abstracta, sin man., 

tido de clase y conciliadora..., causó les maYerea danos- 45  

Como se puede ver, le reconvención de Múgica al PCMJ 

que referimos páginas atrás) era justa en cuanto, que refleia la 

contradicción en que se debatla el PCM 9  consistente en la apli-

cación acrItica de una táctica que obligaba a este partido a 

perseguir y considerar disidentes a quienes pretendían luchar 

por la integridad de los principios doctrinarios que fundamen-

taban la existencia, del PCM, Situación que dió como resultado 

que el PCM perdiera sus bases sociales y se aislara de las ma-

sas por casi cinco lustros. 1 
1 
1 
1 
1 

Paralelamente al proceso de recomposición de alianzas 

que se efectuaba al interior del PRM y el sistema estatal, la 

oposición independiente entraba en una fase de diferenciación. 

Entre febrero y marzo de 1939 empezaron a conformarse coa- 

, liclones politices que aglutinaban a diversas corrientes politi-

co-ideológicas de oposición. 

Las clase medias conservadoras, urbanas y rurale0, adheri- 

44 	1‘11-Al 
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das a Partido Socii111 Demócrata, al Partido Antirreeleccionis-

ta Acción y a la Vanguardia Nacionalista hicieron causa común 

con los defensores del latifundismo tradicional al fusionarse 

con el Partido Revolucionario Anticomunista:" Esta  coalición 

encontrarla un caudillo a su medida en el general Joaquín Ame- 

ro 	uien fue postulado por dicho partido como candidato 4 la 

Presidencia de 	 Repablica en Julia de  ese a O e 

Por su Parte la burguesia y pequeña burguesla susteh!-, 

claras de. una concepción politica basada en los presupuestos del 

-liberalismo ortodoxo orientaron sus esfúerzos 	isPulsar un 

ProYecto poi Itico que inclula tanto 1a creación de un frente 

pollt ico electoral capaz de dar la batalla al PRM en las elec. 

clones de 1940, como la sustitución del sistema político de 

partido dominante por otro de carácter pluripartidista más a-

corde can los principios de democracia formal contenidos en la 

Constitución de 1917. 	Los primeros pasos para la creación del 

frente político electoral que sustentaría las posiciones del 

liberalismo ortodoxo fueron dadas al hacer su aparición el Co-

mité Revolucionario de Reconstrucción Nacional y el Comité O 

rientador Pro Almazán, El CRRN tenia por cometido intentar la 

unificación de aquellas agrupaciones políticas de oposición cu-

yas posiciones fueran más afines a las del liberalismo ortodoxo, 

con el objeto de orientarlas hacia la adopción de un programa 

socio-económico común y eventualmente lograr su pronunciamiento 



favor de un solo iltindi dato . Mientras que el CRRN alenta 

en la oposición la creencia de que la selección de su candidato 

a la presidencia-, set,ta un proceso democrático, el Comité Orlen-

tador Pro Almazán desde sus inicios dirigió sus pasos a la 

conformación de una organización centralizada que vinculara,..or- 
, 

• ' 	„ 	• 	' 	• 	• 	• 	,. 	 , 	• 	• 	y 

ganicamente a todos aquellos grupos polltIcos regionales que 

estuviesen dispuestos a sumarse a la candidatura almazanista. 

A finales de marzo„ el Comité Organizador Pro Almazán 

decía contar con 48 comités orientadores dispersos en por lo me-

nos nueve estados de 'la rept:1bl ica y en el D.F.117  por su lado 

él CRRN seguía esforzándose por lograr la unificación de la opo • 

sicitin y en abril anunció oficialmente la celebración de una fu-

tura convención de partidos independientes, en la cual pe‘esumi-

blenlente se llegaría a la constitución de un frente politica-

electoral. de oposición, 

Debido a que la táctica política de Almazán no era muy diw 

gerente a la de los avilacamachistas, algunos contingentes de 

las organizaciones , de masas adheridas.al •PRM empezaron a paten-

tizar sus simpatías por la precandidatura de Almazán, Miembros 

de la CTM, STERM •(maestros) 1 •STFRM (ferrocarrileros), STM 

(mineros), del FTSE (burócratas) ,y otras organizaciones obreraa 

formaronl comités de ,apayo almazanistas. 

• 
	1:- C4 	
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Pero Almaz8n 1°mPrendla que su precandidatura  tenla 
peces posibilidades de  prosperar dentro del partido °fielal. 

debido al predominio de los avilacamachistas dentro del PRM y 

el sistema estatal. Ya que en mayo de 1939 14 FSTE se adherla 

formalmente a la precandidatura de Avila Camacho y ese mismo 

mes el presidente del Comité Central EJecutivo del PRM, Luis 

1. Rodríguez, era sustituldo por el general Ileriberto Jara. El 

cambio de.  R°drIguez Por Jara obedecía a la necesidad de que el.  

Comité Directivo Nacional Pro Avila Camacho y la dirección ne 

cional del PRM actuaran de camón acuerdo en las negociaciones 

ointersectori.alesli que harían posible el completo predominio del 

4Yilacamachismo -en la la. Convencitin Nacional del PRM, misma que  

habría de celebrarse en noviembre de 1939. 

Las escasas perspectivas del almazanismo dentro del PRM 

y el convencimiento de que sólo la conformación de un amplio Ivrea, 

te político electoral podrían asegurar el triunfo de Almazan in-

dujo a las fuerzas políticas patrocinadoras de su candidatura e 

intentar la construcción de dicho frente. 

AlmazLn entró en la contienda el 25 de julio con un mani-

fiesto que la presentaba como la tercera opción entre el 'hipo- 

' sicionismo oficial y las fuerzas de oposición ultraconservadoras; 

entre estas últimas estaban incluidas tanto el PRAC y sus alia-

dos, el PSD I  la UNY, la Vanguardia Nacionalista como el Partido 
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al val 	rOs 	'man l f es 

anteaba 	necesidad de expedir une I I sien 
orada Ley de Pa,rtPartidos Po l Iti(zosu " 	virtud 	estos, 

sor 	ndependenc 	arraigo Popular. constituirdil.una  
uerza' ositiva para la buena administraciónvez que: 

'en os  acusadores 	exigentes contra 	le conculqu 

antearniefltos 	corresPon 	conce ci 

1 de lo.s Partidos pol. ticos 	que veladamente .anunciaba la 
bol i 	 n eg¥al de,i siste.a de pa-rti¥dodominante 	maz 

legabaa ocupar 	 resídenc- 	mes 	tardes lmaz 

te 	estante que acudieron 	acto po 

coen el que postulóceindidatur Propia`:con`cep;ción d  

las  gubernatur.as o las alcaldlas, debe guiarnos 

inquebrantable de unificamos apretadamente para deshacer ls 

insincera (sic) táctica de la lucha de clases, y proclamar que 

, es la cooperación de todos los mexicanos la que debe llevarnos 

a la prosperidad".19 En dicho acto político fue evidente que 

el almazanismo empezaba a atraer una base social mas amplia que 

'111 -4ue había tenido en sus iniciosp pues en la concentración 

e masit del* '21 de agosto, aparte de las clases medias habla 

un:gran nAmeó lde' obreros t 6mpVetidos pdblicos y amas de casas." 
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En el mismo mes de agosto se sumaron al almazanismo 

el Partido Laborista Mexicano de Morones y el Partido Revom 

lucionario Obrero y Campesino (PROC) -troskigitam encabezado 

Por Diego Rivera.
21

Y en vista de que la proyectada conven 

ción de Partidos Independientes Patrocinada por el Comité•Re 

volucionario de Reconstrucción Nacional en realidad siTvid para 

escindir a la oposición en dos bloques -el almazanista y el 

sancheztaPista -9 el general Alazán solicitó a Gilberto Valenzue- 

la que el CRRN se mantuviera como una agrupación encargada de 

unificar exclusivamente a los grupos almazanistas. Por su 

te, la oposición ultraderechista persistió en sus intentos• de 

lograr la unificación de las fuerzas políticas anticomunistas Y 

profascistas y el 19 de agosto anunciaron la constitución de 

la confederación Nacional de Pai—tidos Independientes -CNPI-, 

que coaligaba entre otros al FCDMI, al PRAC, al PSD I  a la Unión 

Nacional .de Veteranos de la Revolución y a la Unión Vanguardis-

ta Mexicana.22  

El respaldo prestado al almazanismo por amplios contin-

gentes del proletariado urbano, incluyendo a los comités alma- 

zanistas formados al interior,de las centrales obreras adheri-

das al PRM, y los pasos firmes que el almazanismo daba en sus 

intentos por consolidar sus alianzas con las fuerzas políticas 

de oposición, indicaban que existían verdaderas posibilidades 

de que esta corriente político-electoral capaz de dar la batalla 

4 
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al PRM. SituaciónNue compelió 	las autoridades de 

tados de la Reptiblica a lanzar una campana hnstilisedora 

temática en contra de los comités almazanlstas. 23  

Sin embargo, precisamente en  'los momentos en que el eh. 

mazanismo ampliaba su base social, la burguesía regiomontana 

reformulaba su estrategia política con respecto a su participa- 

ción en el proceso de recomposición de alianzas que tomaba lu-

gar al interior del estado. La burguesía regiomontana consi-

deró necesario garantizar su participación dentro de la alian-

za estado-PRM-organizaciones de masas para evitar ser excluida 

las negociaciones "intersectoriales" que se estaban efectuan 

o con miras a la toma de posiciones en la próxima renovación 

de poderes federales y en general en la renovación de los pode- 

res locales. 

Las tácticas conciliadoras del precandidato de PRM y las 

gestiones del director de su campaña, Miguel Alemán, sentaron 

las bases para la reconciliación entre el estado y la burguesía 

regiomontana. En septiembre, el ,Centro Patronal de Monterrey y 

Miguel Alemán sellaba un pacto de colaboración entre ambos. A 

cambio de su respaldo a Avila Camacho la burguesía regiomontana 

recibía la concesión de nombrar al próximo gobernador de Nuevo 

León y el futuro presidente municipal de Monterrey.
24 Aparte de 

otras concesiones de carácter económico. 

1 
1 
1 
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candidatura de Almazan-

e surgía . como una respuesta  
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1 
1 

entro 	1s molde 	artidos 	orales 	itiona e 

cePaz 	orMar- la opinsión p0111 ca,  rganizarla*darle` vote  

darlo.programa,.darle instrumentos 	es eficaee 

N aspiraba a .constituirse en 

una verdadera altenativa organizativa: ;e ideológica que sustrae 

jera a la burguesl\ ‘tradicional de su dependencia con respecto 

0 los caudillos 'aventureros y la burocracia política. 

Por esto m s oty su estrategia política estaba disertada 

para "empezar el rebajo desde la raíz" y esperar resultados a 

largo plazo. Seg. 	uno de sus principales ideólogos %  Manuel. 1140 

1 	—,,, 
Mez 	a man, ra de ipilear correctamente la 'leal* fupdamen» 

el partido 	cómprender que °se gobierna desde el 90)19r," 

del gebierno .. si se logra crear una fuer, 
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za política  auficihntel una fuerza de °Pinian auficlente para 

Presentar otras soluclonesu.
27 

 Por ende. l PAN se ProPonta 

ser algo más que un partido electorerol su misión era la de in-

tentar convertirle en un partido capaz de organizar la con cien-',• 

cia y ser la vanguardia de la burguesía nacional. Aunqult para 

la burguesía nacional. el PAN ere en esos, momentos solamente 

de las muchas agrupaciones políticas que competían par re- 

presentar sus intereses en las elecciones de 1940. 

La doctrina social y política del PAN combinaba, 

inicios, los principios de liberalismo ortodoxo, con la 

trina socíal de la iglesia católica Y• algunos elementos del 

fascismo europeo -principalmente el español e italiano.. su 

base social provenía esencialmente de la clase media católica. 

sobre todo de los círculos estudiantiles •universitarios, Y de 

los grupos empresariales y financieros -especialmente del nor- 

oestd y el bajío-.28 	Estos últimos se sumaron al PAN "con la 

esperanza de que Gómez Marín pudiera proteger sus intereses sin 

llevarlos al suicidio económico o polltíco".29  

Pero la aspiración del. PAN de ser una oposición respon-

sablej_ sufrió su primer tropieza al, tomar le decisión de res-

paldar la candidatura 'de Almazan, Gómez Marín explica la posi-

ción del PAN con respecto a la candidatura de Almazan de la al., 

Buiente manera: 

e 



1 

1 
1 

e 
1 

Acción Nacionkl entró al ládo de Almazans pero en 

forma muy condicionada..,  se dijo: ya están Pos-

tulados el candidato oficial y el general Almazén 

en su contra. No se divida la oposición. Muchos 

proponían que el partido no tomara en esos momen 

tos ninguna decisión sobre candidato; Pero entonces 

no habría sido un partido; habría nacido como una 

academia mas, como un centro de estudios sociales 

y Politicos; una cosa que no era lo que nosotros 

queríamos, Nosotros considerábamos esencial crear 

un partido político actuante... Y eso requiere des 

de el primer  momento estar dispuesto a entrar en la  

lucha, a golpes y abrazos% pero en contacto con las 

demás fuerzas polIticasn:30  

La.beligerancia caudillista de Almazán y el retraimiento 

calculado del PAN eran dos facetas de la preocupación de la bur-

guesia capitalista con respecto a la conveniencia de suscribir 

abiertamente su respaldo a la alianza estado»PRM-organizaciones 

de masas y, en última instancia *  a la, institucionalización del 

sistema de partido dominante,*  

Por lo pronto, la burguesía industrial regiomontana se in-

troducía de incógnito en el vagón de la alianza pluriclasista 

que 3uatentaba el proyecto histórico actualizado de la burguesa 



nacional en su conitnto. 	partir de ese momento, so flamen» 

te un pequeño núcleo de a burguesta regiomontana se mantuvo 

estóicamente al lado de Almazán para simbolizar su apego a la 

defensa de los principiin de la democracia formal  y  su repudio 
al "totalitarismo° del PRM. 

Equidistante entre a OPosicitin legal y. el imposicion sMo 

oficial :se encontraba 	conservadurismo clerical que desde 1934  

habla auspiciado el resurgimiento del fanatismo religioso de las 

masas rurales y urbanas al lanzar su campana en con tra  de  la re , 

forma educativa cardenista, la educación "socialista" 	A lo 

largo de los Primeros anos del cardenismo la "derecha radica 

religiosa se habla mantenido como una fuerza de oposición lista 

para sumarse a los intentos desestabilizadores de la 'derecha 

1 	radicalnsecular. Pero teniendo aún presente la' exPeriencia bis- 
tórica de los años 1926.1929, la "derecha radical" religiosa Se.. 

1 

cuidó de volver a alentar un levantamiento armado. Fundamental-

mente porque el cardenismo habla descontinuado la politica anti-

clerical que caracterizó a los gobiernos previos. La protesta 

dei clero en contra de las orientaciones "comunizantes" del go-

bierno cardenista se restringlió a azuzar e los padres de familia 

católicos para que hostilizaran a los, maestros rurales encarga-

dos de poner en practica las enseñanzas de la "escuela socialia-

tau y 'para negarse a enviar a sus hijos a las escuelas oficiales, 
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Las tdcticas de desobediencia civil utilizadas por el  

clero para mantener su influencia sobre su base social rural 

empezaron a ser tomadas como modelo por las organizaciones seo,  

culares católicas clandestinas que encontraban intolerable la 

inmovilidad a que les condenaba la negativa de la iglesia a 

tomar unaPosición militante violenta en contra de las fuerza 

de la "antipatria'.  entre las cualesa según 104 militantes de 

las organizaciones seculares católicas, se encontraban los 'hom- 

bres que se deolan 'Portaestandartes 

bolcheviques, lo 

judios" 31  

de la revolución 	los 

s protestantes y  loN I grin9os los masones* 

1 
1 
1 
1 

En virtud de que el c ero se vela imposibilitado pare 

crear una agrupación política, según las disposiciones constitu-

cionales y que una lucha frontal en contra de las reformas cor-

denistal tenla muy pocas posibilidades de prosperar, debido al 

amplio respaldo social que prestaban las masas organizadas al 

gobierno cardenista; el clero y las agrupaciones católicas se-

culares orientaron sus esfuerzos hacia la conformación de un am-

plio movimiento que lograra canalizar el descontento y la frus-

tración de las masas rurales ey, urbanas para las cuales los be-

neficios de las reformas sociales y económicas cardenistas hablan 

sido casi nulos. 

A mediados de 1937, un grupo de militares de la organiza- 



catón católica clandaltin4 conocido como la Oase  fund6 la Unión 

Nacional Sinarcloista# cuyos PrinélPlos estaban inspirados tan,' 

to en la doctrina social de la iglesia católica, como en 4 doy 

trina polltica y social del liberalismo y el fascismo e inclii4 

una marcada ¿tendencia nacionalista, 
.1 a .. 

..„ 

Para sus creadores, 

t 	 1 

el Movimiento Nacional Sinarquista no es un partido
/"'  

. político; es una, tildan  en la que caben todos  
99 • .0:  • 

hecho el antiguo cria‘terol 

su mismo amor a cristo, Pero Ya no empuña la carabi. 

nai ni la volveré a empollar, Y  tenemos aquí tarobilin a 

nos. en la que tenemos ya de 

1 
1 
1 
1 
1 
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excomunista., con su mismo' amor a lila conquistas del pro., 

letariado., pero sin tratar de cobijarlo con 1a bandera 

rojinegra sino cobijarlo con la bandera tricolor, Todos 

lo han dicho: No queremos el poder es muy poca cosa ,pa- 
5 	' 	.  

ra nosotros el 4poder, nosotros queremos las almas para 	• 

su transformación°,32  

El. alnarqulsmo se preseritaba como un movimiento redentor 

que prometía salvar Ha México por la fe católica, las tradiclom 

nes hispánicas, la familia, el pueblo en que se vive, el orden 

politico cristiano, la economía del 'bien comén",33  
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La UNS se dot 	0 una or9anizaci8n de, tifo militar 

corporativa 	nfundió en sus miembros la noción de que eran 

soldados que luchaban por la patria, la libertad y la jus. 

ticia. 

Bajo la consigna de ntodos propietarios' la UNS intentaba 

esviar la lucha agraria hacia la lucha por el respeto a la pro,  

piedad absoluta: 

en a nosotros a luchar Por la OrePiadad de /a tierra' 

u a tu mmier no 	 falten trapos con que cubrirse; que  

a tus hijos no les falte pan en abundancia. 	a a 	no 

se te niegue nada.  La  tierra ha de ser tuyaQ campesino. 

Para eso estamos formando la Unión Nacional Sinarquista: 

Para defender a todos los hombres que trabajan 14 tierra 

y que quieren poseerla. POSEERLA: bella palabra: quiere 

decir ser duerlo, amos  señor, hombre libre. Y tú no debes 

ser ya agrarista. Tú debes ser duello, TO ya no debes 

ser esclavo de otros, sino gente con libertad. Campesi- 

nos de México, venid al Sinarquisma, el movimiento de los 

hombres del campo, al movimiento de los que aman la tie- 

rra y la defienden, y defienden, con ella a la patría",34 

In cuanto a las clases medias los llamados a la defensa de 

la familia, la nación y la libertad calaban profunda en las men- 
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n4. 

íet 
tes de la gente atente" que se, aferraba 4 

vileg 

sus Paquenos pr1 

La UNS llegó a contar con una amplia base social. Jean 

Meyer distingue el carácter Pequeño burgués de la dirección del 

movimiento que provenia de ei 
• • 

tenecientes a la parte urbana 

los pueblos de provincia que vive en 

ral, aunque no tenga ya rentas territoriales"." Y la hetero- 

génea composición social del grueso de los militantes sinar- 
, 

quistas. 'Las tropas* están constituidas en primer lugar Por 

la masa campesina. La y no las- masa y no clase(s) 0  porque to- 

dos los rurales, los agricultores están allts trabajadores Jor-

naleros sin vierras, colónos y Medieres23 Pequeños ProPieerioe 

(menos de veinte hectáreas) y nuevos pequeños propietarios (los 

ejidatar.ios) engendrIdos por le reforma agraria. En los pobla-
:,." 

dos y en las ciudades, la UNS se recluta entre los pequeños co- 

merciantes, los empleados de las Oqueñas empresas, los artesa-• 

nos (los millares de zapateros de León, los alfareros de Dolo-. 

res, Hidalgo, etc), los mineros de Guanajuato, Michoacán, San 

Luis, e incluso entre los obneros; la UNS moviliza a la masa 
11 

campesina y al bajo pueblo urbano,el de] puesto y el de la t10 

* 	Meyer »icé referencia a la organización de tipo militar 

dela UNS, 

1 

1 
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las profesiones liberales 	erm 

preindustrial de lag ciudades 

simbiosis con el mundo mi- 



da. En el nivel superior se encuentran os jóvenes abogados, 

recién salidos de la universidad11.36  

La fuerza adquirida por la UNS al imprimirle Salvador 

Abascal un verdadero sentido de movimiento de masas, dió como 

resultado que el gobierno cardenista aquilatara su fuerza poli-

tica. Y aunque el UNS habla negado ser un movimiento pollticos 

la posibilidad de que los sinarquistas participaran en las elec. 

ciones de '1940 al lado de la oposición Legal representaba una 

amenaza para el partido oficial 	La UNS contaba con 90 mil mi- 

litantes distribuldos en 102 comités en 1939 y  360 000 militan-

tes con 145 comités en 1940 37  

1 	Los dirigentes 
	

la UNS íplicaron certeramente los crite- 

1 rios del realismo político para encarar el problema que represene, 
taba la t.pma de posición con respecto a las elecciones de 1940, 

1 En principio, acertaron al sentar como premisa básica de sus cal 
culos políticos, que el gobierno cardenista recurriría a todos 

les medios para transmitir el poder al general Avila Camacho; 

en segundo término advirtieron que:el Almazanismo enarbolaba un 

programa que difería muy poco ,del de los "imposicionistas° y mos 

traba una marcada indiferencia a los intereses de las masas ru-

,rales; finalmente, la dirección nacional de la UNS comprendía 

que la participación de su movimiento del lado de la oposición 

desembocaría en la excerbación de los ímpetus insurreccionales 

1 1 
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de sus bases aociatbs Y que el llamado a las armas del candi-

dato perdedor -Almazén- en defensa de su "legitimo triunfo elec-

toral", cundirla entre los sinarquistas como fuego en pasto se. 

co. 

Las premisas del análisis politica de la UNS le redítua- 

ron grandes beneficias entre los cuales se Pueden mencionar 

los siguientes: 

Suleribió en febrero de 1940 un• pacto con 81 avi 

laeamachismo l  con la mediación de Miguel Alemán, 

de acuerdo al cual la UNS se comprome--la a mantener 

se neutral a cambio de la titulación 	las tierras 

ejidales.38  

Evitó incurrir en el desprestigio ante nus bases 

sociales al mantenerse consecuente con los princjw 

píos de una lucha social "apolitica." 

Mantuvo unificado el movimiento a pesar de las - 

presiones que (develan buena parte de sus mili- 

tantes que simpatizaban con el almazanismo. 

4.- Impidió que sus bases sociales fueran utilizadas 

por el almazanismo como fuerzas de choque contra 
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, 
lets 	'lo organizaenel 	masagadherldas 	PRM 	esPMés 

eran látlacia siár.`111tat •,• 

1 
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anfitentáMiento .armado estéril en, contra del gobierno 

La deserción de la burguesla industrial reglomontana 

sus aliados,. 	reluctante respaldo'del PAN y  lo abstenció 
, 

política 	 !S indicaba qué 1 Ilmáiabismo quedaba iYune.  
el respaldo deburguesía liberalortodoxass clases 

medias católicas y del campesinado conservador. Por lo tanto, 

la base social d 	almaaanismo se reducía :a amplios ndcleos de 

as clases medias tiberales urbanas y diversas fracciones del 

proletariado uriaano y rural. Por otra parte al quedar d sue 

ta la alianza entre , las clases medias urbanas y la burguesía 
regiomontana, a dirección polftico ideológica del almazanis 

mo recayó en las clases medias. 

- 	, 
A principiós de 1940 los almazanistas crearon el Partida 

Revolucionario.de Unificadtón Macfonal (PRUN) sobre la base de 
los Comités Diréctivos Nacionales y las numerosas agrupacio-
nes políticas, profesionales y cívicas adheridas al CRRN de 

Gilberto Valenzuela, El PRUN9 adopt8 una estructura geografico 
1,— 	• 	

< 

-funcional para sus .comiiés y determiné que la adhesión de sus 

miembros deberla ser individual. 

No obstante, en en aro de 1940 era ya claro que en el te» 

rreno organizativo, económico y  en lo que respecta al respaldo 



social ., requerido: pata hacer pre9lilecer su proyecto :histérico', 

el PRII Mostraba..tina,,marcacia. superioridad sobre el PRUN. 

Aunque el PRUN seguía cobrando impulso en casi .todos los 

puntos de la república en-don.Oelel. PNR) y ahora - 	PRM Eiran si 
nónimos de imposición ,3  demagogia, abusos de 1411 autoridades y 

corrupción. Aunque precisamente cuando la 'labor agitativa y 

propagandlistica del PRUN arrojaba mejores resultados, que se 

traducían en la conformación de cientos de comités almazanistas s  

dentro de este partido empezaban a perfilarse dos tendencias 

la influencia del- 'CRRN, dirigidas por Gilberto Valenzuela y Em.u. 
lb o Madero, se empeñaban en _dar la batalla estrictamente en el 

terreno electoral, polltico.e ideológico 	y por el otro las 
fuerzas políticas ligadas a los viejds caudillos militares y los 

grupos políticos profastistascoincidlan con. Almazan en la apre-

elación. de que el-go6iern& cardeolsta utilizarla todos los re 

cursos posibles para transmitir el poder al candidato del PRM 

Y urgían la adopción de una tiletica'que combinara la lucha le--
a 

gal con la preparación de un lévantamiento armado que garanti-

zara el respeto al voto popular. 

evidencias de esta doble táctica fueron el impulso que 
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dós Unido Y  Vps -:-puertas del Sureste 
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mo, las Pu9nas e 	 irección nacional 	 s Comités Dire 

tivos 'Regionales 	 motivadas or dos m todos antidemocra 
cos y caud l Li`sta's'izados 	 primeraara imponer 

idatos 	s ,  aiesr. 'la fuerte represiónue ueron objeto 

s comitésmazanistas or ar e autoridades estatales; 

los reiterados esfuerzos de Allaz n por :allegarse e apoyo del 

imperialismo norteamericano mque dió Pauta a que se 1
.
e califica- 

ra de candidato de la °reacción"- 

del almazanismo, en comparación a la del PRMi todos ellos fue.. 

ron factores que influyeron en los resultados de las elecciones 

de 1940. 

Los esfuerzos de Almaz&n por obtener el respaldo del go.-

bierno norteamericano fueron infructikosos; pues dicho gobierno 

tomó posición con respecto a la sucesión presidencial mexicana 

teniendo enfrente la perspectiva de una inminente conflagración 

bélica a nivel mundial, en la cual los Estados Unidos tendrían 

1 
1 
1 
1 
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1 
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inferior base social y 
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que definir su poslción ante 101 proyectos expansionistas del 

fascismo, el nazismo :Y el imperialismo iaPonése Ye al mi smo 

tiempo, las enormes ventajas que les habla rePortado a I 

capitalistas norteamericanos el desplazamiento de los finte 

reses imperialistas ingleses. Ademas el esfuerzo bélico que 

tendría que desplegar el gobierno norteamericano requerla la 

concertación de tratados diPlométioos comerciales y militares 

entre los Estados Unidos y México. Desde esta Perspectiva 

era preciso que el gobierno norteamericano fortaleciera sus 

vínculos con el gobierno mexicano y se asegurase de contar 

con la cooperacién del sucesor del presidente Ordenas. Hacia 

estos fines fueron dirigidos los pasos de la diplomacia nortea 

Mericana la cual baJo la asesoría del embalador JosePhus 

Daniels y el Subsecretario de estado norteamericano -Summer 

Welles- logró sortear los escollos de le política mexicana y  

colocar a los Estados Unidos del lado del candidato presiden» 

cía', que ofrecía mayores garantlas a los intereses globales d 

Imperialismo norteamericano, el general Avila Camacho, 

INa jornada electoral de Julio de 1940 se distinguió por 

la extrema violencia manifestpda por los partidos contendientes, 

El número de muertos y heridos superó con ventajas cualquier .. 

, otra función electoral de la que se haya tenido memoria. Al día 

siguiente ambos partidos proclamaban su triunfo. Pero el resul-

tado de las elecciones habla sido decidido de antemano por las 

fuerzas políticas que connotan en el partido del estado, y la 
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%Nr 
cemPutacide de lee 	toa dePositados en las urnas eran Ya 

un mero formulismo, necesario Para legitimar el traspaso de 

la banda Presidencial de Ordenas a Avila Camacho y Para aya. 

lar la continuidad del Sistema de Partidó dominante y del 

proyecto histórico de la burguesla. 

El 8 de julio las juntas computadoras de los estados 

la república empezaron a dar a conocer los resultados de los 

sufragios. En estos cómputos apareclen numerosos municipios 

del norte del País Y de la región del Golfo que mostraban una 

votación favorable a Almazani pero en 	a cómputos del 12 de 

julio, que sirvieron de base a los resultados oficiales, las 

votaciones mostraban que la "voluntad popular" se habla incli-

nado a favor del candidato del partido oficial. 

El El .general Almazán, por su parte, cedió a las presiones 

de los caudillos militares que hablan apoyado su candidatura y 

aceptó poner en marcha el plan preparado por dichos caudillos 

para reclamar "el triunfo de Almazdn en las urnas electorales". 

Este plan comprendía tres etapas: 

El general Almazan deberla partir hacia el extranjera 

para gestionar el'apoyo de los Estados Unidos mien-

tras tanto se instalarla un gobierno provisional 

para simbolizar la inconstitucionalidad del gobier-

no cardenista. 
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<y 
El congreso itmazanista se instalarla el lo. de sep 

tiembre en algún lugar de la república para  califi" 
car las elecciones -en observancia de los mandatos 

1 
1 
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En el momento oportuno, que deberle ser antes del lo, 

de diciembre de 1940- fecha de la transmisión de pode 
res., ,  el general AlmazOn deberla retornar al país pa-

ra encabezar la rebelión armada que haría posible su 

acceso al poder 4° 

.E1 piañ almazawlstlfe:41 fracaso debido   
sa" almaZalista-noencontrVapoyealgúnoHpor parte de jos*4m. 

tados UnidOs..—Salvp*el-de los.7cIrcUlow..polltites conservado 

res de Norteamérica y el de la Influyente cadena périodllt1C1 

de William RandolphAearst.• Esta última se prestó para dar PR 

bertur& a las . declaraciones de Almazgn y para propalar informa 

clones Amarillistas destinadas A remover las inclinaciones In-

tervencionistas de la opinión pública norteamericana.41  

En septiembre se efectuaron levantamientos armados en dio 

versas partes de la república, especialmente en la frontera con 

Estados Unidos, mismos que fueron prontamente sofocados por las 

fuerzas represiva& del, estado. Pero el general Almazan aplazó 



ndefinidemento autro9reso el Pela,  El lo. de ,diciembre de 
1940 el genera Avila Camaoho tomó ofiesió9 dei Poder Eieou 
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CaWITULO 

El proceso histórico de constitución y formación de la hurgue

slia francesa y.,su toma de conciencia social fue estudiado con 

gran profundidad por: Bernhard Groethuysen, Jorpac1ón de 

la Conciencia Burguesa, México, . _ 	Rxido de Cultura Eco-. 

nórnica, 1943, (Colección de obras históricas). 

Para un excelente estudio de la constitución de la clase obrera 

inglesa ver: Esa). Thompson, LaVormactón Pletórica de la  

clase Obrera. Inglaterra:  1780-1832 	vals. Barcelona, 

tonal Lata, 1977. •NOT 

Este concepto de partido fue tomado de la obra de Josh Revuel- 

tas, Un Proletariado sin cabeza, México, 	Editorial Era, 

1980, (Colección Obras Completas, 17). 

3 Etienne Balibar, "Marx, Engels y el partido Revolucionario" 

en Cuadernos Polfticos, 18, México, 	E.ditorial Era, .91 

oct-dic. 1978, pp. 37  Y' 55. 

4 Ralph Millband, El Estado en la sociedad capitaiista, México, 

siglo XXI editores, S. A, octava edición, 1978, pp. 50- 

54, 

a Término acuñado por Maurice Duverger para referirse al estu- 
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o de los partidos políticos. , 

6 Para un estudio global de las diversas teorías relativas a los 

partidos polfticós„ ver: Franz Neumann y Kurt Lenk, Teoría  

y Sociología críticas de los Partidos Políticos,.. Barcelona, Edi- 

torial Anagrama, 1980, (col. Elementos Críticos, 18). 

George H. Sabine, Historia de la Teoría Política, Mexico, 

Fondo de Cultura Económica, cuarta edición, 1968, p. 448, 

:8.1::,A1 respecto es Importante inálizar la relación entre las teorias 

• , • • • • •
económicas• •••liberales y las teorías 

rrl.ente; para un estudio en esta línea, ver: C. B. Macphersort, • • 
"Política ¿Democracia postliberal?" en Robin Blackburn, ed. , 

Ideología..y Ciencias Sociales, :`Barcelona Ediciones Grijalbo, 

S.A. , 1977, pi). 15-32. 

9 Maurice Duverger, ,,Los Partidos Políticos, México, 

Fondo de Cultura Económica, 4ta, reimpresión, 1972, (Sec- 

ción de Obras de políticas), pp. 11-12 ,. (Subrayado mío). 

10 Las características de las formas organizativas y los niveles 

de participación dé los "elementos de base" se encuentran — 

detallados en Ibidém, pp. 46-70. 

11 Sigmund Neumann, u. ej., Partidos Políticos Modernos. Inicia- 

ción al estudio comparativo de los sistemas políticos, Madrid, 

e 



CAPITULO II 

Ver: los artículos *La democracia y el motín" y "Democracia 

y Autocracia" en Regeneración, 10 y 15, del 15 de octubre, 

17 de diciembre de 1900, respectivamente; incluidos en la re 

copilación de A. Bal-tra,lkseneración 1900-1918, México, 
	 famewitsremm 

HADISE, S A., 1971, pp. 94-98. 

2 Ibidem, pp. 48-50. 

3 Ibidem, pp. 50-52; Salvador Hernández y Edingardo Aguilar, 

'La revolución de la frontera" en Cuadernos Políticos; 22, 

México, 	Editorial Era, octubre-diciembre 1979, pp. 

99-10.4. 

4 Salvador Hernández y E. Aguilar, Op. cit. , pp. 102, Apud — 

Ricardo Flores Magón a los hermanos,  Villarreal Márquez, 5 

de diciembre de 1905, Archivo Gpneral de Relaciones Exterio 

res (ACRE), LE-855, 
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Loc. cit. 

Francisco 1. Madero, La Sucesión Presidencial en 1910. El  
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1.1 Ricardo Flores Magón: "La Revolución" en  Reeeneración,  19 
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12 Salvador Hern4ndez, "El Magonismo 1911: la otra revolución" 

en Cuadernos Polfti929, 4, México,. 	Editorial Era, - - .. 	. 
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CAPITULO III 

Ver: Pacto de Torreón, en Jesús Silva Herzog, op. cit. , 

II, pp. 144-150. 

2 Ver: Tratados de Teoloyucan, en jesús Silva Herzog, op. cit.., 

Vol. II, pp. 110 113. 

3 Charles C. Cumberland, Mexican Revolution, the Constitutio-

nalist Years. Austin, Texas, The.Univeráity of Texas Press, 

1972, pp. 150-176, Jesús Silva Herzog, op. cit. , Vol. II, pp. 

150-156 

4 Charles C. Cumberland, op. cit. , pp. 177-211. 
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Nueva Política abril junio 1976, PP. 143-180. 

9 •Marco Antonio Alcazar Las Agrupaciones Patronales en  
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PP. 33--35. Cristina Fuga, 'La Confederación de Cámaras - 
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10 Robert J. Shaffer,.cit. pp. 24-26. 
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13 Vicente Fuentes Dfaz, Los Partidos Políticos en México. 3ra. 

edición, México, Editorial Altiplano, 1972, pp. 175-479. 
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15 Charles C. Cumberland, op. cit. , pp. 361-365. 
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17 Juan Felipe Lea1, op. cit. p. 177. 

18 Loc. cit. 
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también: Luis Araiza, op. cit. , pp. 45-48 y Barry Carr, 

op. cit. , Vol, 1. pp. 138-152. 

22 John W. Dulles, Ayer en México, México , 	Fondo de - 

Cultura Económica, 1977. pp. 57-89. 
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Moises González Navarro, La Confederación Nacional Campe- 
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